


SOHRECUUI ER'TA 

Reproduce un fragmento dc mapa de 1í~  costa Sur 
de Gran Canaria a escala 1:50.000 con ciirvas dc nivel 
equidistantes 50 metros, figurándose al dorso el con- 
junto dc las obras liidráiiliciis, subvencionadas por el 
Estado, qiie ejecuta el Excmo. C~bildoTnsiilar de  Gran 
Canzirin, con sil zona regable entrc Maspalomas y Ar- 
guiiieguín. Ilncuadrado en el frente, un  mnpita, al ta- 
maiio del origii~al,  cxtraido del pequefio Atlas de bol- 
sillo clc Viil, del afio 1660 aproxiiiiaclninente, represen- 
tando las lslas Canarias, con longitiides referidas al 
primer meridiimo cle I:i isla del Hierro y latitlides algo 
err6neas. (27O N. para Gran Canaria, en lugar cle 28" N,) 
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ANTECEDENTES HISTORICOS, ANSROPOLO- 
GICQS Y GEQGRAFICOS 

Dcl Archipi6lago de  las C:in;iiias hay noticias, m &  o incnos 
veridiccis, desde Iíi A ntigiiec1;id. Pi-iincríimcntc cntur11iad:is con dnlos 
fabulosos, van poco ii poco deciinlcinclose de su impureza miticsi. 

T-Ioinero colocíi en cl ignoto Occidente la estancia feliz de las 
almas clescncíirnadíis. Son los C ~ m p o s  Elíseos de los clasicos gric- 
gos, cstancia reservada :I los bienaventurados. Atriivesiidas por I R  
navegaci6n las columnas de 1-T6rcules (estsecho de Gibraltar), pre- 
sénl-ase el mar abicrlo. A fxlla de los cliscos campos, suponen los 
romanos que alberga en s u  seno las  islas de 1í1 Fortuna (Fo?Yt/~nta 
JHSMZP). 

'Torciiato Tasso, el dulce poeta italiano, ha  colocado luego en 
las Islas Canarias, los cncantaclos j~isclincs de Ai-mida. Dc ellas cli- 
ce en el canto XV de  s u  GERUSALEME LTRERATA: 

Fueron estas estrofss, como las d e  todo el poema, tan fiel co- 
mo poeticamente traclrrcidiis a1 ca s t e l l a~~o ,  bajo el título cle GoJf~edo 
,famoso, por el divino vate canario Don 13artolomC C ~ i r a s c o  de Fi-  
gueroa: 



.lioli« qiic eiic::ihrxn cl cht l icr  c l ~ l  í'i\NA1<[13A1 1 .si,~lc~iilc, cri 1-1 MIISliO I$Ii'I- 
'I'ANICO dc I.oiidrcs (iiiicn. 9700 del  [rindo 17~i:ricin), í x . i  i i r i  pcir I ray 1'c.tli.o I \oi i t i r r ,  Iia) 
del moii;istcrio hctieilictirio tic ,S:iiiil joiiiii <Ir .  RIiirnc !. j, ,) i i ; i i i  Ic 'Vrtirictr, p i r sh i fc ro ,  ca -  
pclliincs d c  los  :ivciitiircros Lriiiicc!srs ; i~i ' i ip: i t ios  r 5 i i  l : ~  iiiiiii:iLiir;i ~iolic:ro~ii:r qi1c i cprcse i i -  
Ln el lxirco rlc 1:i rspotlicicíii t l ( i  111s priii~c.i'os c ~ r ~ i i c ~ i ~ i l i t : i t l c ~ r ~ ~ : ~  tlr. I:is (':in:iri:is qiií. parlid 
d r  1.3 !?oc:!lcll~ 1.1 r!í;i 1 . "  tic R!iiyr! c!r. ! AW ,, !;/io!.q!!r !!r!!! . :  $1. <?!.fi.<!!!!!!l~~~!?!fl h r i i ~ r v  ?n!. ,-, ' - - .  

a s i  s e  knlln crl 10s lrislorr'rrs, qrrcwiiros rii,,sntro.s ltnc.i*i. /tqiri rirr.rrri»'ri dc //e epiirpr.cs/r eliir9 
Goi i i f?~  d c  l a  ,SUI/P y I l ~ ~ / / i ~ ~ i t ~ ~ o t ~ i ~ /  ~t/r/iir/t/r.s d181 /?~ir io !//S /+oi/~,i/l ,  I I ~ I ~ J  d d  /'oi/m o'(! //I 
~e,yidtr de Tor(nrsfl;.s, 1-1 otro 1 ~ 0 ~ l l ~ / l J ! 1 ~ 0  de*/ poi.5 di! ~~h1e.v.  1311 r s t l ,  c,Ocli(:c tí11I:i 111 g l e ~ r i z ~  rc-  
CJIC  sobre G;~cliIrr (Ii~~idiicsi~lc! G: i i f~ ros  por  lo$ ~ O I ~ : J I I ~ ~ I  :J V I I ~ I )  I ~ J : I S Í J I ~  r~slc~iIl:in los vs111r1- 
d:hrícs, tl(!~inido por  cl :iriiinri;ll ii ."W7 0111rc~ los  nob11 \i vri11 I ~ t i ~ i d ~ - r : i  del I'r>itou: C ~ I !  sfl- 
blc coir / i ~ s  o.itcc.s pn/r!s 1113 oi.o n r i ~ / r ~ t r l / r r l n s  coi/ /i.rms /»i,ti/los rlr, rrrrrv cit handa sobm 
cninpo d c p l n t m .  E1 dci 1 i i ; i t i  tlc Ilctliciií:o11r1 lis r r t r  1e~r;ii i~rtti~ptrrrll: ( f r  snh lc  a m n d o  d c  
p l c s  campo d e  plnln scpiiii I;i odicihii c]r I Jc r~or r i i i ,  





De estas viejiis ini;iginacioiics qucdnii para iincs literarios, 
los :\pelativos cle Tslas A[ortun;iclns, Campos Elíseos, Jardín o Huerto 
de 1:i5 ITcsp~i~icles, scsto de I R  iltlíínli~l;1, afiejas denon~inaciones dis- 
p~itnt1:is por olriis islas occiclcnt¿ilcs y hasta por tierrns septentrio- 
nsiles. 

A[rís scl-i:~ cs la :ilnsj6i1 contcnic1;i cn 1íi J/7itJa dc Scrtorio, es- 
crit:i I)or 1'Itii:il~co. D c l ~  ~ idmj l i~ . se  con ciiuteln, pues los navegan- 
tes qiic inloriiiarun íi dic,lio gcnc~:il solo vieron dos isllis scpiiradas 
por iiii cstreclio hrtizo de  m;is y di\taiiics inil estadios de  la costa 
dc  Airira La esc;is,i sc p;isiic'i(ji? c o f l v i c n e a i a s  isltis de l,;inzarotc 
37 l ~ i ~ e r t ~ v e n t ~ i ~ ~ ; i ,  T ~ ~ i ~ p o c o  0 1 ~ t a  el ~lej:imicnto del contincrite. 

Estcii vislamhrcs liistóiicos se afiimnn cn la I-lislon'u ATn1z.t- 
ral dc lJ1iriio (libro V I ,  c;ipitulo 37) aunque ~irrastr:indo iíibulosos 
residuos de I ; I \  i s l ; ~ ~  A í o s t t ~ i ~ : i d ; ~ ~  tsadicioli;~les. S o l m  I;i identifi- 
cación clc sus islas con t-elación :I los t1;itos consignados por Plinio, 
-que dice Cucror-i ol~leliiclo\ por iiiia expeclicibri ordcn:ida por el Rey  
Ju l~a  d c  I:i R[iiiirikiriirl-, sc  11:i tlisciitido sin fín.  

D c s í ~ n a  ítieq~~ívnc;inicntcc ;L Canasin por 511 propio nombre, 
que ;iLril,uye ;1 I í i  : I J ~ L I I ~ L ~ : ~ I I C ~ ; ~  dc  1 3 ~ 1  1-9s d e  cnorrne t:im;iño. L a  des- 
cribe poblada por Iialiiic~.;ts y piiios, productorn de miel y ,  sin duda, 
hiibit;~lii, pues hay vestigios clc edilicios. - ~ x , i e  j o ú ; ~  ii C L I J O  ~iililie, I U ~ I I I C I C )  UC SLI r i u i ~ b l e ,  E L I ~  cierro- 
I;itlo por J iilio Cesar, 11íibi;i sido l~ i cgo  prolcgido por este,  

C;ic sobre las islas el espeso velo de  121 Hclacl Media. A su 
sombra germinan I:is pi:~los;is lcyeiiclas. Deslaca la del monje irlan- 
des Can Branci;in, cuyo ~ier ipio por ías imaginari:is is ias  d e  ios 
Pfij:iros, de  los Cnriieros, del I~iiieriio,  d e  las Delicias, clc los  San- 
tos, duró siete afios. Todavía a principios del Siglo XTJIII (1721) 
estaba viva. El Capit61-i general del Al-cliipiélngo, Don Juan Mur, 
alucinado por las apariciones Iiricia el Oeste de la  í;\ntástica isla de 
San I30rond6i1, envió uria enibarcnción a reconocerla. El viwjc fué 
infructuoso ((Lo isln dr .'%v ~ ~ U I ~ O I ~ ~ I J  sc q u ~ d ó  E I I C L Z W ~ U ~ U ) ) ,  CO- 

ineiita irdnicnnieiite el piincipe dc los liistoriadores canarios, Don 

Jos6 cle Viera y Clavijo, medio siglo tlespuks (1776). L a s  Canarias 



emergen de las brumas de su  eclipse i~ieclieval durante el siglo XIV. 
Sirven d e  cantera d e  esclavos a piratas :indaluces, m¿i/loi-quines, viz- 
caínos p de otras pcocec1enci:ls. S u  iiotosieclncl incita al ii-ifante Don 
Luis  clc la Cerda, biznieto de los respectivos l<eyes dc España p 
Francia ,  Don Alfoi-~so el Sabio y San Luis, a solicitiii- la  investidura 
d e  Rey clc las Isliis Aiortui.i;icl;is. No ilegn ti pis:irlns csLe PrNtc+e 

Ci5iiiri in:~risciior de i3clficiicoiirl píiriió dc GrciiiviIie y se f u e  :i ia Rociieia. Una 
de las iiiiiii:i~iii'~is eii color  piirdo y rojo, que figiir;iii en el mariiiscrito <Le Ca- 
ii ; i i . ic : i in  (l'riiicipios tlcl siglo XV). Segíiri cl grribudo de la obr:i de Edouard 

(.:Ii:ii-ti111 \'O Y;\C G U R S  ANCIENC ET AIODERNES, París, 1863. 

dc I n  / ; o r l r~ t~n ,  iiivcsliclo pos cl Papa Clemente VI en una masca- 
mrla rle cot-oniir7idi-i, qiir. rccoi-ri6 Iiis ciillcs d c  Avignon, a1 decir de 
IJclr¿irc;i, en Iliivioso cl í i i  clc I ~ L I C S  de 1:J-M. Residid la Santa Sede 
en esta C'iiitliicl, --hoy de Fi.;iiicin, sobre el 1iódan0,- de 1305 a 
1378, cluriinte el Il¿iiii¿iclo, con evidente l-iipki bole, cctzrtiverio de Ba- 
E>zZo~zio. 



Triici6sc cl siglo XV (1402) con la :iutlaz cmpresa d e  colo- 
iiimción nconietida por los c;ib;illei~os fixnceses Juan  de Beiliencourt 
y Girdifci- clc la Síillc. Trtis iiiUltiples el)i-odios, retirase el seg~inrlo. 
1C1 primero Icqti :I sil sohi-ino hlwiot ,  I r i s  conquistac1:is islas de Lan-  
zisote, Fuer~e\rentur,i ,  C;nmpra y Iricrro, btijo el viisall:ije a la coro- 
11a de C:tstill;t. 

Gran Lanaria, nunca lué isl:i de scfiorio, si110 rcaleng;~.  Di- 
17ci'sar; tciit:iliv:is dc  :ipodernl-sc dc  ella, :i coi~tiau:iciOn d e  las oíras, 
restiltiii-o11 Pal1id:is. 1'0s último, cn 1477 los Jicycs Cat6licos com- 
priii'on a los seíior.cs de Iíis cuatro islas sometidas, cl derecho que 
oalcntíib;in a In conquistti d e  Iiis oti'iis ti-cs. Comenzaron por la Gran 
C;innri:i, dunclc clcscmb~sciii~oii los I~ornht-es que condiician 6 cara- 
Iwl:is y 3 fu s ( ;~s ,  cn 24 d c  J u n i o  dc  1478, d¿indo Sondo en cl ;ihsi- 
cacle p i ic r~o  de  Las  Tslcltis, cl misino que hoy s e  lltima de 1:i Luz. 

Con estos 600 hornl~i~es di0  psincipio tina porliíicla luclia cri 
d o ,  I'rcntcs. Uno coiilra los indigcn;ih; o l i ~  de iivitlidaclcs entre los 
c;ipii;lnes qiic los licjrcs fuci-o11 cn\  i:inclo p:ii¿i acwuclillar las tropsis. 

C6nio el Sr. d c  Uetliciic~iii-t piirlii~ dc Lsiiizi~rotc para ir a la isle,de Erbanio. 
h1itii;itiira dcl iii;iiiiiscri~o «I.c C;iiini-ic~ti~ (siglo XV). Scgúti cl grabado d c  Isi 

obrii de Edouiti-d Cli;ir~oii VOYAG13UIIS ANCIENS ET MODERNES 
(París, 1863) 



Los indígenas clesconocían el hierro. Sus  armas ofensivas eran pa- 
los y piedras. Las defensivas cscuclos de  nindera. Desnuclos de bra- 

zos, pecho y piernas. Los invasores Ilegtiban ~irmaclos d e  punta en 
blanco, disponían de espadas, Ianzsis, ballestric, :ircabuces, ciiballe- 
ría, artillería de  vevsecillos o f;ilconetes, línea inaritimii de iibnste- 
cimiento y les animaba una sed de  riquezas infinita. LA bf-eg~ drrrd 
cinco años,  con suerte varia. El n m t c s  29 de Abril de 1483, día 
de San Pedro Martir de Verolla, acorralados en ln cscarpadn depre- 
sidn cie Tirajrina, rindiCrorisc los íil~iiiios islefios clue aiin comba- 
tían. Repartense los vencedores aguas y tici-121s. IZer-c~dece el t i á -  
fico de esclavos, pese u las pr¿iL;rn:íticas reales. 

No interesa a ririestro objeto seguir los pisos de In historia poli- 
tica. Mucho mcnos de la gciie:il6gicii que cinpczó a tomnr gsan predi- 
camento. No es  ía feria de sus \.:inicl¿iclcs, sino In obra económica del 
Iiombt e,  lo que nos interesa A liiclircmos únic~itucnte a nquellos suce- 
sos o clisposicioncs que c1irect;i o iridii cci¿imcntc sobr.e &,ta iniliijan, 

Incorporiidas zt España las  islas, al tiempo de 121 explorri- 
ción y conquista del contincntc an~eric;ino, sus instituciones adrni- 
nistrativas y juridicns son iilterc:iiul~i¿iblcs, guni dniido las propor- 
nes. El Ctibildo, iorm;iclo por un par de docenris de regidores y 
presidido por el Corregidor, es el org;inisnio que e n  cada isla vcln 
por sus  iiieros, atiende SLIS for~i~ icac iones ,  ~eiiljzíl ~ b r i i ~  de inteies 
público, acopia gniiios en 1;i escasez. L)i~ige las luiicic,ncs belicws 
un gobernitdor de las ;\riilns en catl¿i unn. La gohernacion civil, 
politicn y hasta militar iricuinbc a 1íi Aridienciíi o Real Acuerdo, 
;iparlc de 1;i sustanci;ición de los pleilos LJn  Obispo, iisjsticlo del 
Cabildo eclesiáslíco y sccuncl¿iclu pos pií~.roc.oc y comunidades re- 
Iigiostis nvinticne las prácticas del culto c;ilólico El Santo Oficio 

combiite por I;i prircm clc la fe. 'Toda csl¿i org¿iiiizaci6riI donde son 
frecuentes los celos cle jiii.isdiccidn o 111-ccminenci;i, se pievale de 
nctciiir en  nombre y por  lel legación del i\Ionarca. 

S u  sitti:ición en la ruta d e  í4méric;i (de 4 vjajes, cn 3 i'eciilo 
Colón en Gran C~inaria)  coloc¿i 1:)s is1;is cn una eiicrucijaclw mariti- 

mri, propicia al comercio inLcrcoiilincn~a1. Los gilcones (le Indias 
tocan en sus puertos o pas:in :I s u  vist~i. Los p i ra~as  de toda na- 
cionalic1;id son 21 ti-[iidos por t i i i i  r iui  pres¿i. No s e  res pelan p¿ices, 
siprovecliándose p i r a  el corso I¿is giicrrxs. '[ciclos [irclcnclen rneter- 

l a s  narices y las ufins cii las bodegtis d e  los nmios .  Dispiitanse el 

dereclio de  visita y registro las :iutoi idncles civiles, militares y 
eclesi8sricns. Llueven conclenns por Iierejia sobre marinos y m e r  





No i'esporitlici, cl ésito :il inlenlo. IJ~ili~l;ii~cin mds qtic n1inc:i 
los corsasios en cslí\s ; I ~ L I ; I S .  E~c ic l iú  el m ; i n d o  .iipicri;o de nins y 
tierra conilxitiilos e n  iiq~icl clemcnto. Coi i s t s~ iyb ,  :i costa de las 
isl:is, Ei-íigiiras de guci sa ,  y i i i ~  coiwrio pni íi su 111-«\~cc.lio pci son:il. 
i~qi i&li<is  I ~ O  i1cg;iloii , i  11<1i i l~c ,  Csie IitiyU c u i i  Lii i,ij)icic~ y l i c  uc rs -  

Irclli5 en In ci)sl;i de 'I'cncrile. 
No  lc  lile rnlis psopiciíi la sucrte pos 1ieis;i. El pis¿ita bcr- 

bcrisco X'alxíii A t-i.:icz dcacn~ b;i~-c6 230 lioinbrcs eii Fuci te.i.entuiii 
eri i6 cie agosro tic i533. í;1-;1n oi9nsión iic probíii i:i cflc;icin cie 
los 600 irifantcs tsaidos pos Don ILuis de la  CLIL'Y;I, C O ~ I I O  g~1;1sliici6li 
permanente o Prr.\idlo clrl t en  iluiio de su i1i:indo Eii\.ió 240 p:irít 

prcstat  íiuxilio. A 1;l visi21 clc Ikt;iricu~i:i se clci-b¿~ntl;~i 011 m l c  los 40 
berberiscos qric Ics síilici-on al paso. licctnl~ascni-on ptecipit:~clai~~cii- 
le ,  sin resc:zttii- híciies ni piisioncios i s l~ í íos ,  que Xab:íri tr;isy;iO ii 

SUS navcs. 



Unidos los desssti-es militares al incremento de las  disco~..  
di;is civiles entre Don Luis de la Cueva y los organismos adminis- 
trativos y autoi-idades de todo orden que sc  csforz6 en liumillai-, 
condujeron al regreso íi l a  I?eiiínsula de  soldados y CapitAn geneial 
en 1594, por disposición del i i ~ i c n ~ o  Rey que le había nombrnclo. 
Tnis los cinco R Z ~ F O S O S  nños de s u  ornriíinodo, infr~ictuoso y clestem- 

Gentes de Iri Gr;iti C;iii;iriii. hliiiiiiliirn del c6clice (<Le C:inarien», según el g in -  
bado de lii obra de  Edoiinrtl Cliiii~on VOYf\C;E'UI?S ANCTENS ET MODE12- 
NES (París, 1863). 131 Leslo del inniiiiscrit« dice qiie  los htibi1:tnlcs d e  la Gran 
Canari;i son pri~iirlcs pesc:idoi.cs y n;id:iii m;ir;ivillosíirnciilc bien; v:in conl~>lc- 
tamente d e s n d n s  salva las 11rng:is qiic son de Iiojas de palma, y lii mayor par- 
te Ilevnii dil~cijos 1;ibr:idos cii sus c;irncs d e  diversos niocli~s scgiíri I C S  pliicc. 
Y llcvan los c:i!~cllos :iiatlos por  clclriís a ui:incrn de  trenzas. Soti I icru~osas 
gentes p bicn lurilintl:is y siis n i i i j ~ ~ ~ e s  so11 inuy 1ier~n0s:is  vestid:^^ de pieles pa- 
ra ciibrir sus p:iitcs ilcslioiiest:is. Est;íii bien provistos de  itiiitiiales, a saber:  
puercos, ciiliriisg o\.cj;is y pcrrossíilviijes quc parecen lobos, pero son rnRs pe- 

ciiic?,~s" *. 

pl;iclo ni:iilclo, Lis islas volvi i l t -un  ;I s u  orgiiriiz;ición pi-irnitiva, con 
regente al frciitc de 1:i Audiencia, gobei-n:idorcs de l i i ~  a m a s  para 
;isuntos belicos y C~il)ilclos piir;i los adinjnistriitivos y d e  custodia 
de i'ort:ilezas. 

Esta noimnliclnd no d u r ó  sino 31 nños. En  el de 1625, 
reinando Felipe 1V y gohcix~indo  s u  valido cl Conde Diiquc d e  
Olivares, rect116 d e  nuevo  cn la Gran C'rinaiis otro C¿ij~it¿ín gencral,  
con igual enc:iigo de clclenclcr las islas en  tiempos tan calamitosos, 











p:iríi l o  que traiu S00 a o l d a c l u s  veteranos. Espaila permitíase el 
l u j o  de  sostener gLict.r:is cmn e l  b i i i a n o ,  c.1 j~o r tugue i ,  e l  ErnncCs, el 
l io l í inc l6s  y 1iast:i el c:i t ; i ldn,  ; i p a r t c  d e  l o s  p i r a t a s  b e i b e r i s c o s .  Un 
íiiío imis tarde einb¿i rC¿)  p í i i ; ~  iegrcsris ii Espaila. La c e r e b e l i i  en 
que ib í i  f u é  np res i id : i  l)cii. mosos Estos n o  r e c o n o c i e i . o n  a1 C a p i t d n  

ge r i c r s i l ,  quc f ~ i 6  resc í i t í id  ) ti1 cabo de s c i s  iueses por u n  judio. Las 

Sello y firma de Gndifci- dc I n  .S:illc, Tia- 
cido Iiacin 13-10, qnc en iiiiióii de BCtliciicourt 
reiilizii 1:i primera expedici6ii cle coiiqiiisiii de las 
C:iiiniiíis, enibarcniido cii La lloclielie el 1." de  
mayo d e  1402. Est:i fiiinili;~ frnriccsn de La Snlle 
es oriuiidii dc Urge1 en Espifin, y ;i clln pcrtene- 
citi S:in Jiiaii Uaiitista de La S;ille fundnclor de 
la Orden religiosii dc  los Heriu:inos de  las Esciie- 
':is Cristi:iiins. Las :irmis Iicrií1dic;is de Gadifer 
son: csciido cunrtclriclo: cn el 1." y cl4." tres crii- 
ccs p:itds de oro en ciiiiipo de sable; en el 2." y 
3.' tres roclcs clc :izur en c:trnpo d e  pliitíi, nliiieri- 
dos CII  h:intl;i. En la cimera de su yelnio figura 
cl  husto dc iina diinia coroiiiidii, qiie es el  liada 
ívlelwiiia, iiiiiy populiir en la 13tlad illeclia, o1,jeto 
de tntilrrs jii611ln.s :iI dccir d c  ISrant0iiie. Unii de 
e1l:is prcteiidiii que Iinhía constriiido el cnstillo 
d c  L i i s i ~ n n n ,  en ciiya coiicluistn contra los ingle- 
ses sc distiriguió Cutliler, recompcnsntlo por cl 
Dii(luc d c  Bcrry con el c:irgo de chanibeláii. Siibsislió largo Lieulpo la leyenda de  que el 
liridii s e  1i;iñ:ib;i ~ilgiinas veces en una Fnciite próxima, con iin cuerpo de  serpiente del 

Escudo del conquistador normando de 
1:is Cniiarias Juan I V  cle Betliencourt, según 
la viñeta del  cbdice de sus descendientes, re- 
tocrtdo tendenc~ossmente dos sjglos despiib, 
poi encargo de Galie~i 1 de Bethencaurt, con- 
sejero del Rey en su tribunal del Parlauiento 
de liuíiii. Las instriicciones que dA este per- 
sonaje en 1625, con vistas a :a publicaci611 del 
u,?,;ii.sr:it= &" lrP,NI,gIEX dices: ="EJ:~ 
cscudo serii coronado, en razón del titulo de 
Rey de  las Canarias, que se dió notorinmen- 
te a dicho Seiior de Betliencourt. LOS tenan- 
tes del escudo seriin dos salvajes desniidoti o 
velliidos ... Escudo: Campo de plata, cargado 
cie iin ieón de sabie rampnnre, arniaiio y iam- 

p ~ ~ s ~ ~ i o  dc gules, el  rítbo treiizaclo sobre el lomo pasado en sotuer. Su divisa D e f o ~ t i ,  
rbrrlccdo, es cl eiiigrna que Srinsón propuso a los filistcos, y conviene propiauwnte a In 
virlml lici-óicii del Seiior dc  Bc~lieiicourl, que Iinbicndo conqiiistndo las Canarias y lleva- 
do sil lc6n dc sable r;ruip:riite n la mayor parte cle las isliis de  Ctiiiiiri~i, todas las dulzuras 
procc~lcii tlc este lucrtc lcóii de Uetliencourt, con gran bien de  In cristiaiidad, corno la con- 
versión de  los inticles, luego los vinos dulces, la miel, el aztícar, los higos, la cera, la 
sangre  de drago y una infinidad de  otras rarezas qiie Francia y especialmente las provin- 
cias d e  Norinaiidía, I3retafia y Guyena lian recibido desde entonces hasta el prcsente"~. 



Ca1inri:is ya 1-10 volvieron n conocer- s u  orgatliziición primitiva, desa- 
l>¿irccirl¿i cori los ticn1p~)s 1xicíiico.s. El nlievo jefe iegionfil con mari- 
do c:istrense, i-csidiíi en  1st t i i - i i r i  C'tiníi~iii, como Presidente de su  Real 
Aii~liciicia; peso también era J iicz cle coritrabnndos. E s  e] c;lso 

que el comercio dc  Iris islas 1i;illribasc :igari.otndo por el p~iv i leg io  
cle comerciíir con lncli~is C ~ L I ~  disl'rutabri Sevi1l;i en la P e n i n ~ u l a .  
I r t . ; ~  ~ i l~surclo pcrwir que I:is cxpottn:iones c:iniiii;is podsíiin sufrir 
iin t1espl;iz;ii~ii~nto n dicho puerlo en rnai-clia i.etrc>grncla, para 
rcexpcclirlns en 1;is flotas de Inili¿is. No I ~ i i b o  otro niedio que 
autorizar dc vez en  cu:iiido nlgúii vi~ijc clit-cclo que iinpot.t:ibn crccido 
cleseinbolso a C~ivor del i i c :~ l  críirio. Como no b;ist;irn el nrgumen- 
to de los patri6ticos donativos, llegó :i org:iniznr~e un  comercio 
clriiidc.;tino, con iuertes g:ijcs p:ir:i sulragm las tolcr¿inci:is. 

i<i p~~er-ici dc las Liin¿iiir-i~ qiie soiía iiiibiiii;i~-se piii-ii ios  r c -  
pjstros íi lii Ainc5rict1, eríi el cle S:ini:i Cruz de 'l'enesife. Alli acii- 
bítron por establecer s u  residciicia los C:ipitímes gcnerwles, que iisi 
atcncliíin a l a  deferisa de los ciiiiclales que 1ransport;iba Iíi  flota d e  
Indias y íi l a  ad11-1inistrnc.i6n de  los dcrechos ;iclu:i~lcr»s, cn encona- 
cla c1isp~lt;i con los I~l tcndentes  de 1-Iíiciciid:~. A1 punto de  y u e  en 
1656, u n  prócer tinerreño, el primer marcluCs de Villnnuev:~ del 
Praclo, Don Toinrís de Nava Crimóri, no obst:inte sil rango de  Ca- 
pitán, por gracia de s u  nobleza y lortun:~, como todos los ctnpleos 

Ataqne de I:i Ciudad dc  Lns P;tliii¿is por In nrni:id:i holiriitlcs:i d e  i'aii d e r  
Does, segtín iin griibiido coetrineo ptiblicado en 1-lolniidn, dondc se coiiiunde In nrbe * 
con Ln Lagrr~rci y el castillo dc las Isletas se dciiorninn C ~ w ~ i o a t z .  E l  del centro es  el de  
Santa Ariit de doiide slibe la iiiiiriilln ;i 1:r nioiilriña de  Crin l;raiicisco, y al  otro c x t r ~ i n o  
el  clc Sítn Pedro.  liiicr:i clc iniiros Ins ermiltis, hoy desnpaicridíis d c  San Lázaro la su- 
perior y San SebastiAn In inferior. Scgíin una 12elnci61a de lo s~rcca'r'rlo etr I B  is la  dc Catrn- 
r i a  COIZ el nritinda heirerizign, de  srtcirtn y seis Bel~zs, de OI(1111111 y %elurrd~z, ( IZ IC e s l ~ ~ b i e -  
r o u  eu ella este nlio rlc ~ i o n c ~ r l n y  mrevc elc. (nRliiseo Cannrio. coleccicin Mjlltires, tomo I 
reproducido por Antonio Ruiiieii dc  Armns en ul'IRATEK1AS Y ATAQUES NAVALES 
CONTRA LAS TSLAS CANAIIIRS, tomo Ir[, segunda pnrtc, pág. 1031 y siguientes): 
uL'Slivado 26 d e  Jiinio, amíineci6 íi vist:i del puerto principal d e  la dicha isla In c1icli:i armti- 
da ... s e  toc6 alaruin y se hizo seiíal de rebato con piezas qiic s e  clisparnron ... salieron n 
caballo por la cibdad, con siisnrmíis, el  doctor Antonio Ari:is rcgente d e  la Audiencia 
renl y los oydorcs dc  ella, el  capithi  Alonso de  Alvariido ... y el licenciado Cliamoso, 

~ c i i i c r ? ~ ~  y., ,  ~ : ~ r ~ ~ : ~ t ~  zr!yGr,..; ~~!??Yi&ll  cn!iú -1 cbisPc, Jncjt!iyjdyres, p ~ ~ ~ l J z c ? ,  L!egn 
y deniiís cl6rigos y friiyles, todos con sus  ¿irn~íis... y de  últiino el jiievcs, ocho de  julio 
a la hora dc las  nueve de Iír uiaiiana di6 beln toda la iirmadn y se iué a la buelta del siir... 
Esta iirtiinda s:ilib d e  Fregeliiigns ... que c r m  setenta liaos grandes y iiiedi;in;is ... la liii- 
bían hecho los estndos de Oliintlti y %elanda en bengiiiir:i de  los einbargos ... d e  sus na- 
víos, hariendíis y gentes ... L a  fortalezri del puerto de  Ins Yslctiis la dexb qneinada el 
eneiiiigo los nposcntos de cllri, quc estavaii fiibric~idos de  1iinder:i ... La fortaleza de  Sanc- 
taAn;r bolarori los iiposcntos de ella, que lieran d e  búvedn ... E1 cubelo d e  San Pedro ,  que  
estd en la caleta abaxo de la ciudad, qiie e s  pequeño, donde esttivnn tres piecas no le hizo 
nirigiin dsRo por el enemigo">. 





militítres de la Cpocíi, queréllíise ante el Rey de  su  desp6tico Jefe el 
General Don Aloriso D A v i l ~ i ,  :icusdnclole criminalmente d e  ::6 capí- 
tulo5 de  cargos, entre los que figura conlo número 14: «,Que debien- 
do resitiir e n  Cattcrrin c o ~ n o  Prrsitie~lle de Ztr A~tdierzcin, se estaba 
de nsiellto e/z 7't1ueu<fe por el cebo del comercio y gvn~qkvlax. Al 
cabo d e  86 aRos, en el de 1711, volvid 21 disponerse que hubiera un 
regente en la Re211 Audienci:~, generalmente dccíipitada por I í i  ausen- 
ciit en Tenerifc de  su Presitlentc el Capitsín grneríil, que de interina 
l i i ibía ido cnnvirti6nclose cn  definitiva. 

Mientriis tanto lxibííise conccclicIo el libre comercio cie Jn- 
dliiis ii los puertos de  la Peninsul;~,  no a los d c  Cannriiis. Nombran 
liis islas en comisic5ri psirn que víiy;i íi gestioníirlo ri lii  Corte, desde 
1766 y Iuego en 1771 al M;irques de Vil1stniie~:i del Prndo, biznieto 
y horndnimo del pritnero. Era &te Coronel d e  Milicias, y el 
Cornandmte general clcncgh s u  :iut[,rizi~riC>n !>iir:i cl tr:islrido. Po r  
fin, otros gestores canarios :ivecincliidos en Madrid, consiguen a 
fines de 1772 que se extienda ;i Cnnariíis 1ii gracia real del libre co- 
mercio a los Puertos menores de  la Am6i'icii. 

Al extinguirse el siglo XVIlI, la Real Audiencia la consti- 
tuyen un Regente, tres Oidores o rnagistraclos y u n  Fiscal. El 

Plano del :it:iqiie de  los Iiolnndeses n 1 ~ s P a l i n ; i s  en 1599, dibiij~ido por el In- 
geniero militar Próspcro Casola, natural dc Rcggio Eniiliri (ltaliii) ril servicio de  Feli- 
pe 11 y que acotnpafia al escrito dirigido al Key con fcclia 21 de  agosto de  dicho año por el 
Obispo d e  Canarias don Francisco M~irtincz, existente cn cl Archivo d e  Simancris, y re- 
producido en  el tomo IiI, 2." parte, pdgs. 1060-1077 cle las a"P1RATERIAS Y ATAQIJES 
NAVALES CONTRA LAS ISLAS CANARIAS por Antonio Riiuicii d e  Arni;is, del ciiril 
son estos piirrafos: .SRbiido a los 26 de jnnio, n p ~ c i 6  cl ericniigo sobre czstn ysla con s r -  
tenta y tantos navíos ... en lii nnn parte, que es  liazia el oriente esi;i 1ii  yglesin mayor y el 
:iionnsterio d e  Snjito Domingo y lo Ilnmiiii ciudad, y cn lii otra,  que 1liini:in Tti:ina, eStn cl 
monnsterio d e  S. Francisco y el de  las moiij:is, que estd en correspoiidenci:i del dicho risco 
qiiellanian Si~nFrancisco,  y por esta parte, qiic es liacin el poriicntc o por mejor dccir en. 
tre norte y potiieiite, tiene la ci~idnd iitia riiiir~illaqiie atraviesa todo el llano clcsde Ia mar  
adonde estS la Iortnleza qne Ilauian de Siiata Ana liastii el risco de  San Francisco, a don- ae íeüia;íi cii&;o NieiioS qiie en e: uicdio liiIiiici.ia d e  ;;¡ ciiidnd 

nlgo m8s hacia 1íi iortnlezíi de Santa Ana ... trataron luego de  eiiib:ircrirse, y nqnella no- 
che pegaron fuego a nlguzitis c i i s :~ ;  y por l a  mañana, que era domingo ocho de julio, 
procciraroii muy d e  mniíana euibarcar In artilleri;i en  la calcln que Ilrimnn de  Siiiit:~ Ana, 
qiie e s  una playa junto a l a  mism:ilortalcza de  Saiit;i Ana ... En la yglesia mayor hizo pe- 
dazos todos los iiltares, pCilpito y parte del coro, y los úrganos, y 1111 ii~oniii~ierito cle m- 
dera que tenia precioso ie niaitrnt6; iicb6se alguna pl:itii y Iiornamenlos qiie esttibiin es- 
condidos en  lugar secreto... El uionasterio d e  Santo Domingo lo abiazú lodo ... qnein6 el  
monnsterio de  San Frnncisco, aiinqne no todo ... CJucm6 totiilniente u n  monasterio de  
monjas Herriardas pobres, de cloncle también se Ilebd :nncl~isimns a1:ij:is ... Quen16 curitro 
hermitas buenas, de San Telrno, de  San  Sebnstiiin, del Spírilu Santo,  d e  Santa Cntalina, 
y derribó otra de Nuestra Señora de  l a  L u z  ... qiiem6 un hospital de  San  Láznro ..., qiie- 
m6 las casas obispnles con cantidad d e  alajas que no se  piidieron salbnr ... quelnb otras 
treinta y dos casas de valor. .. del vino y nítícar qiie se llev6 darn iiviso la 





Ayuntamiento fórmanlo 24 Regidores perpétuos y un  Corregidor 
que e s  Capitán a Guerra, con quién parte In jurisdicción u n  Tcniente 
Letrado. L a  Inquisicidn, que la  filosofía del siglo ha ido íeleg:indo, 
consta de dos o tres Inquisidores, que apenas inquieren. L a  eco- 
nomía, tan cluramente castigada de  gabelas, sobornos, t rabas,  in- 
tervcncionismo parasitario, estlí no menos tlecíidenle. Un hjstorindor 
coetáneo, el ilustre Arcediano de s u  Cabildo Cateclral, Don José de  
Viera y Clavijo, remata la clescripci6n clc L a s  Palnias con estas 
palabras: «Es IIUIJI nmelza e n  Izuerlns y .jurdiires por P Z  rtbttr/dn~ltc 
riego d e  que  g o z a .  l3xcelentcs ,furbfas, cnrrres, p s c n d o s ,  a v e s ,  elc. 
B u e n o s  pnseos y sa l idas .  C i d n d n ~ / o . s  socrnles y cwl í r ses .  i q j n l d  
q ~ ~ d z ~ ~ b i e s e  eiz ello ~ ~ l d s  conlercio, 11ld.s i u r l ~ ~ s / ? ~ i n ,  ~ n d s  grlslo, I I / ( ~ S  

ar tes  +v cie fzcirrs!, . 
La primera mitad del siglo XIX no lc  ]u¿. mfis 11enCiica a 

Gran Canaria. Hallase dominacln por 1ucli;is polílicns, rcllcjo :linos- 
tiguado de  las de la P:ifria, en las c~iales  picrdc su  c;rpit;ilitl;~tl, qrie 
se  traslada a Santa Cruz clc 'I'enesife, si bicn conspi-\~nndo 1;i Auclicn- 
cia, limitada exclusivnnientc a las fiincjoncs j~iclici:11cs y c lcsca i~~i r ln  
de  Iris gubernntiv:is cri un Gobei-naclor Civil o Jcfc polilico. I m -  
p 6 r t ~ n s e  mortíferas epiden~ias .  En  los psimci-os años  la iicbi-e 
amarilla, en 1851 el c6ler¿i morbo asiático, quc en dos meses :irrc- 
bató 6 000 víctimas, digno colofón cle 11iedi:i ccnturi:i clc agotnn-iitnto. 
Como compensacibn se  le conccclcn pos sendos 1ic;tlcs Dccr4ctos 
una efímera División de la Provinciíi y la 1 1  nncluicia clc I'uci tos (10 d e  
Julio de 1852), s?ceta mügicíi cuya trascendcnci:~ pns6 ~1es:ipcrcibiclsi 
en los primcros moincntos. La nueva divisibn provitlcí111 promulgdse 
ya  bien entrado el siglo XX. 

Pero desde el XIX no larcló en haccssc patcnte que In liber- 
tad comercial era el único antídoto contra 1:i que parecía irr-rmcclia- 
ble decadencia de la economía insular. Bajo 121 Cgicla cle los Puertos  
Francos, sefiálasc cl rcsto de la centuria por una ascenclcnte i-ecupe- 
ración de la riqueza del p ~ i s .  Para el tr;ifico clc su s  productos de  

inlportacidn Y exl~ortación y escala de 121 nnveg;ición trasatlhntica, 
un patricio isleño, Don Fernando de León y Castillo, elcvndo a la  

cartera de Ultramar, consiguió clcl Gobici no s e  subasttir:i I í i  cons- 
trucci6n del Puerto dc refugio de In Luz en  Ci-íin Canasiti, in;iugu- 
ránclosc las obras cn 26 de Febsero de 1883. S u  presupuesto cr21 
de 811? millones de pesetas, ingente sumii t)iira IEI época. 

Una vez mas pudiérase glosar el dicho pascaliíii~o sobre l ; i  

influencia de la iiariz dc C~eopa t r ;~  cn los avwtiires del mtlndo. '(0- 



(1) Utilizainos l i i  transcripciiin de l  iii:iiiiiscriio ;iutiigriifo por Agiistin filillares 
Carlo,  edit:icla p o r  el Iiorrdo d e  C~rltrri~n I~cotro'trric.n dc bldxico. 

(2) 131 13xi:iiio. Ctihildo 1nsiil:ir d c  Graii Canariri, parti pcrpeiiiar el recuerdo del 
pasn por  es ta  i s l a  clel griiii Illrirli.nrsre dc Iii tunr Orkmtil, cii sil gestti  desciibridora d e  las 
Iiidias Occidciit;ilcs, tlc que  s e  dcriviiron ttiii traisscendeiilales criiiscriic~ncias parti la  eco- 
iiomí:i tniiildiai y 1i:ir;i ci dcs;irroiio y ciriiiz:icióti Uc i:i Grttn Cíiiiariii eii pa i i i cü l a i ,  Un 
i:rc;iil,, b;i io I:i c sp2r tn  diiccxidii clcl ~lc;idCinico C. de I:i Historia y eriidito escritor Don 
NCstor Al:iiiio, u n  esplfndido Rliiseo bajo r l  iiombre d e  Caso tic C o l h ,  instalado e n  el 
iiíiclco d e  los mits nilejos cclilicios Icvniilndus ciiniic!~ la  fiindeciúii cle la Ciudad, eii la 
a rca ica  pl;izolcta clc Stin Antonio Ab:id, f r e n t e  ;i sil primitiva Iglesia  Cnlcdral, hoy dege-  
n e r a d a  e n  preciosa E r m i t : ~ ,  r econs~ru id t i  eri el s ig lo  XV1I1, yuc conserva sobre Ia porta- 
d a ,  l a b r a d o  e n  piedr:i d c l  p i i s ,  iiii esciido con ig i i i l i i  bic6fnlri d c  líi Espaiia Imperial de 
Car los  V, quizd procedente d e  la  origiiinria b;isílicn canariense,  



L o  maravilloso f u e  que  esta 1-ecnl;icla fuera seguida d e  las de  
los dem& viajes d e  descubrimiento cle tierras americanas, no sólo 
de Colón sino de otros intrépiclos navegantes,  Alonso cle Ojecla 
(1499)) en  cuyas níios viajitban Juan de 1íi Cosa y Américo Vcspucio, 
el mismo Ojeda t res  años  después  (1502), Alonco Quintero (1504) 
qiie llevaba í i  s u  bordo íi Herndn Cortés, y Pedr~i r ias  (1514) y Mon- 
tejo (1526), y Soto (1538) ... y así en serie no interrumpida. Abas- 
tecían las  Cmar i a s  a estas emb~lrcacionc S, suministránclol( 5 ílgiiíi, 
IeAsi, víveres; rep;iriihan sus averías,  reponían bajas d e  b~ lqucs  y tri- 
pularios, erilbarcaban s u s  proclucciones agiicolíis y ~cni i l l ¿ i s  de 111:in- 
tas cle qiie proceden buena parte de Iiic del Niicvo Mundo. A 

trueque recibiéronlas muy cstimwdas, como el maix y l¿i p:it:it:i, y 
repetido el caso con nf r jca  y Europn, sin olvic1;ir Asia y Occ:ini;i, 

. . iiegó ¿I esrabiecerse, bajo 6gidi1 d e  i;i i i i i i iqüi í i , i  c o i i - , c í  k i , ~ ; ,  uii 
movimiento m;iríiimo que  cumplía 121 triple n-iisi6n de :ih;istecjn7ien- 
tu de e m  barciiciuncs, impot-tacián de n;c t r:l»i ias dc todo g k n l  I O 

para satisfacción de  las necesiclncles insul:ii.es y ¿ipio~~ecliomicilio de 
los mismos n:ivios que cumplían una g otra misic\n, p;ira el cm- 
biirque cle s u s  propias producciones, quc muc1i;is vcccs, incluso 
en el siglo actual, fueron los inactiros 1>1.:170s de  s u s  ~iobliidores, 
en repeticlos tiempos d e  crisis. Rsi no es hiperhólii'o afii inai quc 
toda la vida insular hálltise vinculíitla a un:i libi-c nctivicl~icl m;isitim;i 
con el restablecimiento pleno de  las 11-anquici:is porluíiri¿is, hoy 
durmientes. E n  espera de tiempos m& benignos, el alma cíinnria 
musita nostálgica los versos clc s u  vate 'I'umAs Motales: 





-- ---.- 2.-LA POBLACION ABORIGEN 33 

2.-La población aborigen 

N o  sc sxbc a ciencia ciertn, la psoccc1enci:i de la gente que 
oc~ilxilxi 1:)s C;iníisi:is íintcs de su conclui~tíi pos los europeos. Desde 
Irrcgo, e s  iiicucsiion:ible que no s c  ~I.:IIII de i-az:r aut6rtona oriunda 
dol misnio Ai-cli¡pi¿.l¿igo 3 7  que n i  siquici;~ es  iitzri j ~ ~ - i i ,  en el sen-  
tid o :inti-opol»gic.o clcl t&sinino. Peso coi110 cll;~ es cl substsntum 
d c  1i1 pohl;icit5n ;iciiiiil, que cada vez o f ~ c c e  más psedominio del 
clcmciilo de inlpoi.l;ic'icíii i.cciente sobic el íihoiigen, es útil pasar 
i-cvibk;i clcl primitivo, siquicra por cvitar clcsderiosas corifusiones. 

Suelen hoy clcsignarse cn  bloque los Iiabitnntes incligenas de 
tod:~s las islas Cnnarias, Ixijo el no in lm común de guntlclzes. No 
(LIC ¿\si p'trí1 10s primeros cronistas quc distiiiguiitn con inl iipelativo 
cxcliisivaniecite ít los de la isla de Tencsife. Puede ser una contracción 
Je la voz vc rn~cu l ;~  glsnuchirtc~fe que significiiiín hijo, 1zcrtrlrn2 dc 



(guan) ChÉirwfe 6 T l u r ~ : f e  ((Tenesife), ¿lunclue no T¿il te cj11iCii lo desive 
de un vocablo bctcber islefio .icnllchcr, como cquivalento íi i~~d(c 'cwn.  
Tanto en esta isl:i c50nio cn las ntras, liulm mescolílnzn clc rnzns, 
quizá desde s u  poblaiuieiito y conlo cn la clc Tcncrifc liiibo míiyor 
porcentaje de I R  de Ci-o-Iikignon, el Doctor Rcné Vcrnc:iu, qiic cn 
una clilntada vida de  investigaclot-, híi reconocido sus i ~ s t o s  en Fi-íin- 
cia, Espafin, Rfricn Septcntrionnl y Canni-i:is, reserva en sus  tríib¿ijos 
científicos la denoinin;ici~ln cle tipo g m ~ t c h c ,  como r-cprcscntantc inAs 
tipicamente tinerfcño, ; t  los componentes cle la I.:I;~:I Ci-o-.bl;ignori cn 
la heterogdnea pol>lncitJn islcíí;~, 

Ni esta concl~isión, n i  In clc s u  ]~r te i icnc i¿ i  a tal r;iz;i, ni 1;i clcl 
itinerario dc esta de Norte ti Sus,  clcsplazfindose de 1~ríiiic.i;i : i I  Africír 
septentrional w traves de Ihp¿iñ;i y cl cstscclio cle Gibi-;ill;ir, son tesis 
universaíinente aceptitclas. Discrcpi  el profesor ITooton tic la Uni- 
versidiid norteamcricann dc 1-r;irv:iscl g el DI-.  'I';imíignini d e  Iíi jmr- 
tuguesn de Coimbra. Sosticneii que cl ~xircciclo del tipo C.ucrirc,Llrl 

con el cle Cro-Magnon 40 cs dcbiclo 21 la pcrtcnericia a u n a  n~isni?r 
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familia, sino a la convergencia en el  pr in~ero,  de rasgos que lo asi- 
milan al segundo, procedentes del mestizaje cle un tipo alpirzo-pnon- 

goloide de criineo redondeado, de cara baja y nariz ancha, con un 
tipo ird~dz'co, de cráneo alargado, cal-a alta y nariz estrecha. La hi- 
bridacibn produjo un rostro disarnlónico, calificado así tambien por 
Verneau,  que hizo observar que en la mezcla de las razas canarias 
los rasgos faciales no s e  funden, sino que s e  yuxtaponen. 

Por  lo demás, todos están acordes en las carnc,terísticas del 
tipo guanclie o cro-magnoide, de  alta talla, que oscila alrededor de 
¡,SO metros de estatura, huesos robustos, cabeza alargada (dolicoce- 
falo o inesocéfalo), órbitas rectangulares, cráneo voluminoso, de ca- 
pacidad muy superior a la. media y a lo que parece eran frecuen- 
temente rubios y de ojos azules, lo quc aíin s e  presenta en la po- 
blación campesina y puede observarse e n  el cuero cnbelludo pre- 
servado en algunos cráneos sueltos y de momias. El  Dr .  Fischer, 
d e  la Universidad de Berlín, utilizando el material vivo de los sol- 
clados canarios, encontró para u n  conjunto de 870 sujetos, más de' 8 
por ciento de  ojos claros (gris, azul ó verde); y entre 762 individuos 
más clel 1 1  por 100 de pelo rubio. El  sabio antropólogo, de origen. 
alemán y de  nacionaliclad francesa, F:tll;enb~isger, ha propuesto en 
1939, una nlieva clnsificaci6n craniológic:~ de  los antiguos habitantes 
d e  las Islas Canarias. Calcula que la proporción del tipo guanche 
seria de  33"10 en Gran Canaria, 34% en Tenerife, 36'10 en el Hierro 
y 46OI0 en la Goniera. 

El niismo Fallienburger, asigna un l lO/o de la población to- 
tal, ii u n  tipo negroide, con proporciones de  cráneo y cara muy se- 
mejantes a las del guanclie, con drbitas menos bajas, nariz más an- 
ch;i y frecuente prognatismo, que entraría en proporción del 9'10 en 
Tenerife, 12% en la Gomera, 13OI0 en Gran Canaria y lflO/O en el Hierro. 

Otro tipo dolicocéfalo, aunque de fr-iz muy diferente por su  
cais bi.bitris eievaílns, de iiai.iz y EsiNiüi.;i inferior a ji* de; 

guanclie, cosrtisponde al tipo mecliterráneo de los espafíolcs, y entra, 
según Fall;enb~irger, en proporción de 35°/o en la población total, 
siendo tngc importante en Griin Canaria que  en el Hierro y la GO- 

Un ck?r!!-te tipg braquir.elti!o, f i ? ~ n g ~  fii;~e!.es(! ~ f i  rnniitnln 
-""J -"'" 

( l t O 1 o )  y de estatura inFei-ior íi la de  los precedentes, ab~inda  sobre todo 
en la Gomern y es  el que Hooton denomina crlpz'rzo-~rzo~rgor!oidc, 
a cuyo cruzamiento con el ~lÓr.diro i i t r  ibuj*e el Cro-SIíignon ctinerio. 

Por  último, de l a  rnescolanza de los anteriores s e  derivan 
fipos mixtos, sin que piiedn asegurarse yuti sienlpre se vesificasw 



dentro d c  las islas, siendo mas  que probiible que hubiera contami- 
naciones anteriores a s u  entrada cii ellas,  

Reconstituir el itincrnrio y orden cronol6gico clc las  diferen- 
tes fases del poblainicnto humano de Ins Canarias parece a s m  aven- 
turado en  el estado nctual de  In inrestigacidn aiitropoldgica y etno- 
gráfica. Verneaii sostiene que 1;t prcsenci:i clel tipo Cro-Magnon en 
Francia, IZspnfia, Africn y Cnn;trias clcmuestrii que tomaron una ruta 
en  dicho orden, seg~iiclos o acoinpnfiados por el tipo negroide, cle- 
rivaclo de Cro-Mngnon. Luego ap:irecio el tipo scmitico, dc  origen 
norteafricano. 

Para 1-Iooton las cos:is lucron más complicaclas. La primera 
oleada debió ser  de ~zedilerrti~teo-~~rg?~oidcs procedentcs del Su r  de 
Marruecos, cle la rcgión clel DsA, [rente a iits Can;trias. Les suce- 
dieron los  pequcños bi-siquic6inlos que denomina ulpiuo-nzougoloi- 
des ,  proccdcntes clc Toncz. Un:i tcscerii 01c:idíi trajo los ~rówiicos,  
que por su fusión con los a l J t ~ ~ o s ,  produjo ía raza mestiza d e  íos 
Cro M,ignon canarios Los í1ltin7os c01oni~:idores fueron de tipo 
?ne(bltervtf~zeo, bercbcr o protobereber. La reconstitución de estas 
tnigrncioncs y mczclas es :isunto m u y  complejo, que no cstfi del to- 
do esciarecido. ü n n  insci~ucióii cicriiiíica, fu i idndn  h i c e  i i - e s  ~ i i i . i í t O s  

de siglo en Las Palmas, El iklttseo Canaulo, que clisfruta cle ge- 
nerosa ayuda económica del Cabildo Insulíir y Ayuntamiento, s e  
consagra a la  ardiiíi tarea de  investigar Iii evoliición geológica, pre- 
histórica e liislórica del ArchipiCl:igo, con la coln1)ot-ación de sabios 
nacionales y extranjeros, quc  así clisponcn de extensas coleccioncs 
osteológicas y etnológicas, con abiindante bibliogrrtfía. 

Po r  su enc:irgo, el laboratorio de  In Univcrsid;icl de Griiningen 
(Holancla) especializado en la  datación ¿ir-queológicst por  el modeino 
método del carbono 14, isótopo radioactivo, bajo la dircccidn del re- 

L A  CIUDAD DE TELDE, primer niicleo iirbaiio de I i i  Gran Canaria,  cdificado sin 
transición por ios aborígenes y ios ooiiquisiacioi-cs, tíii como er;i en  i596 ?i~gii i i  ei liiario 
del Ingeniero militar Leonnrdo 'l'orriani, que cn sn obra lo describe así. (Capitulo 
XXXXVIII). .Esta es pcqiieñisiiiia Ciudad dc  trcsciciilos Iiogares, situada jnnlo a u n  
rio, y pr6xitnt-1 ii dos gr:uiclcs poblncioiics :inligiias en lengua crin:iria llamadas fira, 
Seitdro, las  cunlcs afirman los iiiitiguos (coino tntiibién por los vestigios s e  conipreiidc) 
que  eran d e  gr:in circuito y Ileg:ib:in al niíiiiero de catorcc mil viviendas; Iris citales 
Iieciias en  íiito sobrc de  ticrrii, peqiieiins, redonciiis, y entre e s~ rcc i i a s  caiics criin d e  
pobres; y parte hajo tierra labradíis con siiniílindiisiriii eran de  nobles y d e  inRs ricos... 
Aquí la campiña, y las orillas del rio, son riquísini;is de  aaíic:ir, vino,  tr igo,  ccbíidii, .y 
otros tesoros de  la tierra. Y lir Ciiidad c ~ s t n  Iia11it:idn por gciitc noble, que  anirindo la 
tranquilidad, y Iiuycnclo dc las cliserisiones y IiLigios dCl Renl de  Las  Palmas,  disfrutan 

aquí del antiguo ocio y los plqceres de la agricullura y dc  l a  villa. ..Q 
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putado Dr. H1. de  Vries,  acaba cle analizar media docena de  mties- 
tras de  madera y pieles dc momias, remitidas a tal fin por E l N z ~ ~ e o  
Cmzario, procedentes de viejas necrópolis isleñas. Su antigüedad s e  
reparte  entre los años 532, 650, 677, 767, 817, 977 y 1322 de la Era  
cristiana. Ello indica un poblilrniento tm-clio, muy posterior al de las 
razas preliistdricas europeas. A pesíir de su modernidad relativa, la 
edad de  los restos de la poblacidn indígena, no está en contradiccion 
con los datos lingüisticos, que ;icus:in un liiibia bereber anterior a In 
introducción del Arabe por la iilvíisión ni;iliometiiiiti en el Norte d e  
Africa. Por  su situación y aislamiento, las  Canarias fueron el Sltimo 
p ~ i s  e n  recibir las ole¿idns, quizás fugitivas, proceclcntes del Norte y 
de Levante. Las  del Sur  no le alc;inz;iron, salvo en tanto que habian 
contaminaclo anteriormcnte a las cle pici mas clara. 

De  todos moclos, la civiliziición cle los aboi ige~ies  era de fac- 
tura neolíticti, que por su  ¿iislnmicnto pudo pctsistir 11asta el siglo 
XV. S u  industria es litica; pero f;ilinndo el sílrx como materia prima, 
no puede relacionarse moi-fo1ógic:iniente con los modelos ya clasifica- 
dos. Son herramientas groseras, de basd to  tallarlo. Elfiizzrsco Cmtario 
iin recogido wigdn que ocro ejenlpiar-, finamente puiimeritado de d o -  
ro-melanita. Examinado por el profesor de Mincralogia del Museo, 
de  Par í s ,  DI.. Lacroix, opina q u e  s u  roca no pertenece a las islas. 
E s  una pruebn mCIs de  la impoi-laciún de  Ins razas aborígenes con 

MORTERO tallado en basalto a1veol;ii. para iglialcs tisos d c  nioicr grano  que 
los inolitios. La superficie de frotaitiierito de la cavidad es :ispera, y la mano 
de la misuia roca, compacia, pulimeiitada por el iiso. Pihtase n innjnr pro. 
ductos vegetales 1118s vol~iui inosos qiie los cerenles, como son las lcgnmi- 
iiosas, principalmente habas, qlie se Iinllan Lostiiclns cri a lghr i  yacimiento, 
como el recien explorado por el AIUSEO CANARIO en el Barranco de  

Senoya.  



ARADO de ciierno de cabra usado por los antiguos canarios como explica 
el Padre Abreii Gnlindo en su TIISTORIA DE L A  CONQUISTA DE L-4s 
SIETE ISLAS DE GRAN CANARIA, año de 1632, libro scgiiiido, cnpi- 
tulo IV: Seinbrabatt la cebada cou garabatos de palo, @ucsto elr la punta 
delgarabato icn cuerno de cabra, y 7 f O  de buey como afir?na?r algzrizospor- 
que brrcyes no los Jwbo err estas islas. La nzamra de cultivar la t iwrapa-  
rn Srr S E H ~ P ~ ~ P Y ~  ej,ajz~~ttnvsr ~ J P ~ H ~ P Y  m d ~  rnri&os cndn arro c m  ?:?:a C ~ Y -  

porra de ciirco o seis paltnos, y jlmto a la porra tenia~z rr?z dieitte e n  que 
inctiatr 1612 cueruo de cabva yendo tino tyas otro szrrcabaf~ la tzevra, las crra- 
[rs regaban co?t las acequim p e  teirz'anpor domte t r n h n  el n g t ~ a  largo ca- 
mino,  y ctmrdo estabnu en scwdn las sertzenteras las rnrljeres las cogian 
llevando i ~ s  arcrrdtt colgado al cnello, y cogzárz solawetlte la  es$iga qrrc 
desprrés apaleabatr o pisabntr con los pi&, y Col1 las WU7tJOS l a  avewtabait. 
(Ejemplar iinico recientemente incorporado a las colecciones del MUSEO 

CANARIO, procedente de  Agaete). 

su utillaje, usos y coslumbres, seguramente venidas de la vecina 
costa africana, Pastoreaban rebafios de cabras y ovejas que les 
proveían de leche, cuero y carne. Alimentábanse tambikn de puer- 
cos perros, así como de peces y mariscos. Molían el grano tos- 
tado de cebada mlís que trigo; envasaban la manteca; como frutales 
tenían la higuera; Inbraban la tierra con cuernos de cabra ata- 
dos a un palo a modo de arado; tcjian someros trajes de variadas 
tramas, con juncos; cubrianse con pieles delicadamente cosidas y 
adobadas; la cerAmic:i de barro cocido de Gran Canaria, descuella 
entre todas por su ornamentación geométr.ica, pintada en rojo y ne- 
gro y sus bellas formas características, no confunclibles con las euro- 
peas; labraban la piedra para liachas, raspaclcras, morteros y mo- 
linos, idénticos a los que emplean toclavia los moros norteniricanos. 

No conocían !a escriturii. Un par de  inscripciones numidi- 
cas, grabadas por incisicn en la  pátina basáltica, que se  hallan en  
91 Hierra y Gran Canaria, pudieran ser rastro de expediciones ma- 



INDIGENAS D E  GRAN CANARTA, segi i i  un dibnjo del Iiigcnicro Leonai-clo Toriinni. 
Sus  trajes son descritos dc este modo, en su IIISTORIA BE L A  CONQUISTA DE LA 
GRAN CANARIA, por el  Licenciaclo Pedro Góinez Scuclero, cnpell61i de Ins tropas del 
conquistador Juan Rejón: ~Comunmente  en  todas las islas, cl vestir de p ieks ,  así eii Iioiii- 
bres como mujeres, y el uso de las arinas era  tino misino, Ilamabari lnfrznrco nri casaqoi- 
Ilo de piel scincjante a el zamarrón con que  s i e p n  el pan en España y Ilninüdo de  todos 
tatvavco Las inujercs en todas las islas e r a  el mismo traje, cubriansc Iiiibta los pies con 
faldellín de  pieles. Los  hombres en loclas las demiis islas, cubríilii sus liartcs verendas 
con unas empleilezuelas Ilecadas de  palmas atadas por tina cintti, liastri. medio miislo y 
peleaban así y también desiiuclos, poninnse otras vcccs u11 zamarr6n con inedia sititi- 
1 i r  -n..ntnc rln 4 4 . 7  n,in>.r. n n c i r l n  ,.ni. o l  n:X \, a,. l n c  .,.iiLl r L  cn;n>.nc r l m  . , i r , - , ,  A,. ""lii.ii 6 , ,L .  ''t... J O'*,,',LVI Ub L . L . C . , L . I "  ,".,.Y" ,,"l C L  1 I . I  J L., ,"O L LLLL i l lVLl  U..,"..L.L .*C. - . . C L . I  C.- C..L,LL. 

estragado y blíindo, muy sanve a ~i iodo d e  grirniiznu. Toi r imi  agrega el tocndo clicjoiclo: 
.En vez d e  sombrero llcvabaii una piel de  cabrito doblada a niodo de cofia alemana y 
atada por cricima donde estk cl cuello deiando colgar Iris pieles de  las picinas g cste 
Iihbito ... en los nobles era acompaliado con los cnbcllos laigos y en los vill~knos ron la 

cabeza rasa.. 



CERAMICA PLVTADA en rojo y negro de los antiguos habitantes de In Gran 
Canaria. La omamentacibn en colores. de arcilla m& fusible, aplicada super- 
ficiuimente y brufiida por piedras lisas, era peculiar de las vasija de esta isla. 
En las otras ne hay sino objetos de alfarería monocroma, a veces con incisiones, 
nunca pintados. Predominan los motivos triingulares, La forma del asa, sin duda 
norteafricana, no se halla en los utemiiios prebist6ricos de Europa ni aPn en los 
del Africa actual, lo que indica su alta antigíiedad. El tomo de alfarero es des- 
conocido tadavia en las Canarias, lo que hace resaltar la habilidad manual y ar- 
tistica de los antiguos canarios, que tan perfcctamante modelaron y cocieron esta 

cerámica. 



ESTAMPILLAS Y SUS MANGOS 

A A 

PINTADERAS DE AIIC1LL.A COCIDA, :i escepci<íii ilc I:i seiiiicirc:iilor que cs de niac1er:i. 
Servinii a los :itiLiguos cniinrios, como a los inejicaiius, para iiiipriruir sus dibujos so- 
bre l a  piel, coi1 iin coloraiite, a inodo de  i i i i  eliclie de iiiiprviil;i. Los c;ipellniics de la ex- 
pedición de 13rtlic:ico~irt y Gadiíer de 1 : ~  S~i l lc  ( 1  102, ;iiiotnii en sil cróiiic~i L E  CANA- 
RIEN tratando de los :~dortios tegumexitarios dc los li:ibitniitcs d a  In Cmn Canaria: Vmr 
c o ~ i z p l e h ~ m l t e  iJes?~mlos, CI C . C C C ~ I C ~ ~ I I  de /(7s Drngns, qlrc surr d e  Irojtrs deic>nlirzn, y la  
nzayo~*povte d e  ellos I levn ,~  divisas I i i l l~r iS~s  sobre srr car~re de di~versns motlerns, coda 
crtal segrin S I L  pis to .  Ilecieiiteinriiiie s e  pretende q i ~ c  piic1icr:iri ser los sellos personales 
pnrn precintar en arcilla los cierres de 1 : s  c6lulas iiidividii:iles de los giniieros colectivos, 
como aím hoy se practica en el ngndiv o fortnlczn de nlguiios piieblos bereberes del Norte 
d e  Africa. El debate sigue abierto, y es posible quc las pintaderas cli~iari:is Iiayaii servido 

para ambos LISOS. Generalmente ticneri mango agujerndo ptirri colgarlas, 
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Dibujo eiecutado sobre el  terreno, a raíz cle su clescubriinientri y limpieza d e  escombros 
que lo recubrítin, por cuenta del hIUiEO CANARIO. A semejanen clc otros ttíuiulos bere- 
beres, se entierran en los coinpartimieiitos del rccinto ~imuri~llndo los personajes, cuyos 
merpo.: van protrgidoq por IiSretios de  inadcrii y cistas de  piedras cubiertas por lajas. 
Fuera  se sepultan en tierra las gcrites dcl cstndo llano, que por su proximidad a los san- 
tones del interior gozan de 1:i protecciiiii sobrenatural de  que éstos disfrutan. Dice a l  res- 
pecto el cronista Ccdeño, qiie se titula soldado toleclatio que intervino en l a  conquista: 
*Los sepiilcros Iiacian en In tierra: a unos poní:in en ntand, hecho de  cuatro tablones, y 
alrededor hacían un p:iredóii y por dentro lo llenaban de piedra menuda y lo remataban 
en pirámide: a l i i  gente rnAs pobre y coiniin eiiterrnbaii cii sola l:i ticrra: a estos, como 
a los otros, encimri dcl t:iblÚn poiiíiiii iina g ran  piedra que correspondía en e l  cuerpo, y 
despuCs ponían otras tres picdras en forma de  criiz, y clespiies, alrcdcdor dc  Insepultura,  
poními piedras grandes so1:iwxite~. P'ira evitar conlosiones cn el porvenir, debe advcr- 
tirse, qiic iilterioi nieiitc el servicio oficial nrqucológico ha  dcsmcnticlo sil cronista y ha  
corregido I R  plana n los g i~~incl ies ,  dotando d e  eriterr:iniientos de lujo también n la gente 
liiiuiilde, cuyas térrcits sepulturas lia rcvcstido d c  cislas, forinnclas por lajas aclosadas 
a los paramentos de  la ~anj : i ,  borrando las dilerencins d e  clase y cxtendiendo su inicia- 
tiva a la coiistr~icciúii dc tíitnolos de nueva planta, próxinios al aiit6ntico. E s  la transpo- 

sición al  campo arqncológico de la iiiterpolació~i en e l  literario. 

-- 
rítimas ocasionaies. L'oco l i c m p o  despues de ir? conquista iiabiase 
perdido el uso cle sil 1engu: i  v e r n á c u l r i .  Los viejos c r o n j s t a s  men- 
cionan voces suel tas  y en la toponimia subsisten infinidad de tes- 
minos g ~ ~ a i i c l i e s ,  cluc p r e f e r e n t e m e n l e  comienzan por 7' y A ( T i r a j a -  

'P < 1 - '1' r,. -t. na, 1 e i u e ,  r i i f i i a ,  1 erioya, L e j eds t ,  Teror o Teruri, Tsi rns i rs tza i ie ,  

Arucas, Artcnara, Arguinegufn, Agaete, Arjnaga, Agtiimes). Lo que 
en cheljn, c l in l ec lo  bereber clel Sur de Marruecos, son prefijos de 
los géneros f e i u e n i n o  y i i ~ n s c u l i n o  respectivamente (éste se inicia 















Con posterioriclsd :i las dataciontis ixiliuwtivas consignactas 
e11 la página 37, e l  malogrado profrsor De Vries,  halló que eran dc 
rnasiado bajas y debían corrcgirsc envejeciéncloles unos 240 años, 
por no haberse toni:iclo en cuenta l n  combustión dc carbón iósil 

que  influye en la concentración de C 1 4  en la mader;i reciente Así 
pues, los :iños expresíidcis pasan a s c ~  292, 410, 437, 547, 577, 737 
y 1082 de  la Erii cristiarii~. 

El embrollado problei~iii de  l i i  plui-alidad de razas de la poh1;z 
ción aborigen (págs. 33-36) hii dado u n  paso rnlis hacia su esclareci- 
miento, con el lun~inoso  estuclio que le consíigríi el Dr. Miguel Fuste, 
investigador del  Consejo Supcrior de Tii~estigiicioaes Científicas, e n  
el cuaderno 65-72 (aiios 1958-59, págs 1-27) de la revista El Il.(lrsco 

Callnrio.  F~inclado en la olxervsicióil clisertri de la población aciu~il 
y n~ediciones osteológicas de l a  prehistórica cle I;i cSxtensa colecciói~ 
del Museo Caiiario, distingue como elementos ~aci t i les  el cromañoide, 
el eurafricáiiido o berbérico robusto, íintes indicado como bereber 
por  Ve rnea~ l  y Fisctier, más clcfinido por si1 rultura que como tipo 
racial homogéneo; ii que s e  íigregíin el ~ i p o  orientiilido, el meclite- 
rráneo grácil y en menor proporr i0n,  el i.irmenoide g el nórdico. 

De este complejo de rwzíis eliinina el Dr .  Fuste  el denun.ii- 
I I R ~ O  l ipo ~ l e g - ~ o i d c ,  sefialiido pcii' Ifoutoii (1925), Vei-neíiu (1630) y 





inil de Iíi  evolución y iireii de dispersión dc ;inim¿iles y pl;in ti-is. Por 121 

lorrna del hueso lacrirnin:il, situn al cerdo, iniportado en Canarias por 
los primitivos inmigrmtes,  como de tipo mediterrhncu, inteimedio en-  
Lre el asiático y el europeo. Como complemcnto de su cultura neoli- 
tica lríijeron la cebada, friltando el trigo a la par de la ovcja, a menos 
clc introduccibn muy tardía de ambos. Con tales mteccdentes Ilcgíi 
el Dr.  Zeuner ti 1t1 ~onc lu s i6n  de  que los antiguos pobladores de liis 
Canarias debieron ser. iióm:tdas, no  deteniendose eii su trashiia1iii.i 
C ~ R  s i no  ci tiempo necesario para atender al cultivo de la cebada y 
i-i la cría del cerdo. 

Con estas adiciones ponemos al día la investigación cientiiica, 
¿ifiri L . I~  c;nbui-;icibii, sc;';re e l  LAL:rl,ipi6!:gv, !'e!lz~en!e refioeada yt- 

n u e m s  técnicas y la garantía de los sabios que las aplican. 
Como correcciones indicaremob la enmienda de escasas crrti- 

t u ,  que  inevitablemente se  han deslizado, como mtldz~n y bmzde-  

l j , t p j  (p&. 164) par  r=&+:.?2 y &i",ulrF,s~; en !a !8rr?in2 de I R  pág. 45 

dosduucatnclot~ por deshid~~ataccón y otras pocas de menor cuantíti 
advirticnclo que 121 ilustración relativa a la foto rielea tlc 105 L l i i ~ ~ c s  
de Rriiiaga debe mirarse con la mitad o b s c u r ~  (el miir) colocildii 
Iiacia ~ b í i j o .  



por las  vocales n,  i, 21, sohre todo la primera). El nombre de la 
Gran Canaria,  fue 'l';irn:ir;ili, cuya verdadesa acentuación ignoia- 
rnos. Todavía s e  desigtinii los clátilcs de la palmern de  estas islas 
(PIZOEILIX C ~ I I ~ Y ~ E I I S I ' S )  C O I ]  la pii1;~br.a INntnl'n, lo que induce a cieer 
que la clenominación primitiva de I i i  Gran Canaria, signiSic2iba Las  
Palmas,  que hoy s e  aplica en c¿istell;ino n su  capital y que el ~ o c n -  
blo original Suese esdl-újiilo El j>rofesor hlarcy, especialista del idio- 
ni:i bereber,  en Riibat pi iineso y Argel después, ha desentrafiaclo 
en  un estudio linguístico p~iblicaclo en la revista Elllhzrseo Cnnnrio, 
la única frase g t t n l r c h e  s~il vagu¿irdacla pos un histoi inclor, l l c  g ~ r  ¡?o 
a la c o ~ ~ c l u s i ó ~ ~  de  su  icleniiílad con cl berebet. 

Surnndos los datos de c;irnctei-cs Sisicos de los indígenas, los 
de  s u  civilización y s u  Icngua, la conclusión concoide cie las dis- 
ciplinas cultivadas por los ¿intropólogos, etnólogos y lingtiistas, fue 
expresada por h h r c y ,  que consiclcs~i al archipiklago canario como 
una lejana provincia m;irílima del mundo bereber. 



3.-Fuentes narrafivas y descriptivas 

E ~ ,  u n  mnlll~scrilo I¿itino clel célcbr-e CSC~-iloi. I3ocacci0, 
refiere una expcclicidn 21 las C~n:irins, que parti6 de 1;i Ciudad d e  
l,isboa, e,l 17 (le L>icicmbre de 13-11 y i.egr-es6 Ir-~igcrido, critic oli-¿\S 
mercancí;ic, cuatro inc-igenns c¿ipturíicIos e11 l¿i C;l'íin C:in¿ii-j¿ls Con 
respecto a estos dice tlsí el relato, que 110s píillxCc c'~ridcUSIr el fié- 

nero de vidti cle los ;ibo~ígenes: 
Desplids qqlre se //rlbierotl e~~rDntivrdo,  ( v I I / ~ ( ' ~ ( ~ ? ~  /I;&L)s 5' j(111,' 

))Lste les  (lgrn(l6, allllqlle ~ ' ( 1  I\II.~S 1'0 ?¿171//(111 1)/'0bllfiO,. I 'L ' / IIIS¿I?~ ('0111- 

r>p/etclme/l/e e/ vi l lo y se c o / / t ~ l l l ~ / / l  C O I ¿  el frg'/l(l. ( ' 0 1 1 1 ( ' ~ I  l : ~ ~ f f / L / l l l J l l f e  

>e/ t r igo  y l n  cebatia (1 ~rlnrroc Ilelzaq; c l  ( ~ I I C S O  Y lll.5 ( . ( Z I ' I I ~ ' S ,  ( / C  qlle 
»posee,/ ~ l l / ( i  g / , a~r  ~ b ~ ~ / l r / r r / t c i o ,  soll de b / t ~ ~ / n  c~(l/l'ir'f<tf; ] / o  Ii~'1lc11 / ) I /c -  

»yes,  ~ l i  C R I I I P ~ ~ O S ,  11; U S I Z O S ,  /)CI,O sí I I I I I ( / U ~ S  c ( z ~ / . ~ . s ,  2' ov.ju.s \! CP/.- 

l d ~ ~  ~'7/;~7;pj .  ,l!i:fi ' Z J ~ Y  I I ! O / I P ~ / ~ I . S  IJL' oro 11 d ~ i  ! ) / ( ¡ / f /  21 I U S  ~ C S -  

~colioci l~ir .  JVL) C O I ~ O L ~ I L  I I I I I / ) O C O  I / ~ ' I / , < I I I I ( ~  1.h1.5f~ (i'o L~.L;/WL~(I.V. SP l e s  
ullnrr eilse17ndo colltrrcs de oro, v t i sos  ~ i / / (c / rrr los ,  r ~ s ~ ~ c r r l c ~ s ,  sn l~ lr ' s .  
.No los  ~ O ~ ~ O C ~ E Y O I I ,  1 1 i  I ~ Z L I / C O  IOS lrau lcltitio. 

T>a cróriica francesa, conocida por- ( % L e  C'(III(II  I'L I I , ) ,  c c c  i i1í1 1101. - 

los capellanes de los primeros cabsilleros conclujst;iiloi c s (;aclilcr clc 
la Salle (pariente del Santo fundador de igual :ipclliclo) y jciiii cle 
B~thencouit,  decribe en esta lornia la Gian C!in:iri;i, con i.clcrcnc.i;i 
al jueves 31 de julio de 1404, en que el piiincro ari-ib0 ii cllíi, pso- 
cedente de Fuerteventura: 

E s  la ~lln's rtfa~lzcrdn cutre 1odcr.s llrs ( I C I I I I ~ S  ¡S/(IS 91 S I I S  I I / ~ I I / U -  

11as so11 grandes  y marcrvillusas del l ado  d d  rn~ci'iodtcr, y hcrcir el  
Norte herirroso J n í s  l l a ~ t o  y buelso purti /odn.s l f r s  lnborcs .  Es lilr 

pnís de g v a ~ ~ t l e s  bosqc~cs de pllros y nbelos, rlc d /  r l ~ o s ,  (10 o/l'vo.s, d e  
Iliguerlrs, de  pcrl~nns que d a u  dát i les  y otros I I Z I K ~ I ~ S  tr 'rbok~s 
drc~l diversos f ~ u t o s  de  r l i v e ~ x s  ~~zedic~irlrrs. Lns gc//te.s q u e  lo /?u- 

bit ni^ so~r  Illlwlelvsns -v se  ( l k e n  seis  m i l  , g c ~ / l i / r s  110~116rr.s si11 l o s  
de olvn colidicióu; tiene11 Ivigo, /tabas y o f r o s  (.el.p(1/~>.5, 31 sol /  g r ( ~ l i -  
des  pesccrdores y ~ i n d a / i  ~ t~ t t~nwl ' l losn~~zr~r te ,~  v u u  con/plclcrntc,~/e tJc.5- 
?tudos, salvo Ins b r w m ,  que  so11 de Iiojns de /m/nza y Ztr ~ l ~ c r ~ l o ~ i c r .  

lleva11 líibzljos grf4bados sobre szls can l e s  tic (Jivpm0.5 ~ / I O [ J ~ ) S ,  (-(,li& 

ZWO ~ e g i i ~ l  Sjt gllsio y i i e van  los caDe/íos ai(j(fo.5 p o r  r /p i y l i s  u w / ( r w e -  

ya de ~ ~ e l z m .  Soit ~ternzosa gente,  g randes ,  ./i ,er/rs y ~ ~ ~ ( j o s  y fijen 
foi'ilz@dos Y SUS nzlljeves Sotl muy heunosas ,  ves,tillas p i e l e s  p g y t l  

e t t c ~ b r i r  los  fllientbros vergolr,rosos; estdll bielf pyo l , i s / o s  d e  j,//a- 



CERAJAfCA PINTADA en rojo y negro de los indígenas de la Gran Canaria. Las asas de estb vasijas altas no se ~justan 
a la morfologia de las bajas. Los pitones laterales no sirven generalmente como vertedor del liquido. Son residuos ances- 
traies que ~610 ofrecen en su punta una leve hondura. I&sta misma inutilidad acusa el desarrollado sentido estbtico de 10s 
alfareros El asa preciosa de la otra vasija esde modelo busitado en la ceramica canaria. Tambidn son excepcionales 10s 
dibujos circular y salar de la panza. Los del cuello encajan bien en los motivos geom6tricos rectilheos de otras piezas 
canarias. Esta variante diriase importada por nuevas aportaciones Ctnicas. E1 hecho diferencial de los motivos pictdricos 

revela una nueva modalidad cnltural, exclusiva de ciertas immigraciones parciaiks algo tardias. 





CAVERNAS DE LOS GUANCHES 

Grabado de la obra HISTORIA GENERAL L A S  ~ W I O W S  DHSDE IZL SIGLO X I I T  HASTA NUECTI~OS 

DIAS por el Bar611 de  1-Ieriiióri, publicada e i i f ra i ic~s ,  a mcdi~idos dcl siglo XIX. Dice en su 
Capitulo XXII (La  fL. católica se iiilrotlucc eri las islas Canarias): 

L n  arialogia que existe eittre los idiori~ns qire se Irnbln~i o :  los p~icblos iridigeiras, del 
Atlas, corr los que usabart los girnrrchcs, nrrtr'grtos I~abitn?rtes de Ins Cmznrins, indica el 
origeir de estos iíllirr~os, que 110 firi~ierort ~ r~r i s  qtrc salvar i rmr  col la distarm'a para tras- 
ladavse del Iitovrzl n f i i c a m  h a d a  I;,rertevnti~o.a. Dicha pnlnbm cgrrnrrrhe= se deriva de 
agttnnw, Iioiiibi~e. La iirayorpnrte cstabnrl tor~sltrrilci/~e~rte deslrrrdos, rilr~rqire algz~rrossecic- 
briarz cotr pieles de cnbra; $era poi, lo comrí~l se iirrtni~n~r el cueipo coir sebo meiclado COY$ 

el jirgo de nlgrruns yerbas, c i ~ j ~ n  vnricdnd de colores comirlernbniz irri glntt ndorrzo ... La 
pe,'jfc&r co!:sw:~flct&? !le !ns :;tc?!!ins, t10.c rec!!er~ln e i ! ~  C O S ! ! ! ~ I ! ~ I ~ ~  ~ ~ ~ l l > n l ~ f l u ~ n ~ .  105 Ca- 

ddverzs, peruliar casi excli~sivnrr~erafe del E ~ i p l o ,  y los cordo~rcillos y )equ"osdiscvs de  
barro cocido, gire se crzcrtc~ltrn~i coi1 sirs riioririas ticiteis nlgo de sciiiejairsa coi2 los fnnio- 
sos quippos de  los peruailos, t~rejicnrros y clzir~os. Exisie~r nrri~ err Cnranrias, pai.tiorlnr- 
mettte etr l a  i s la  de Tevrer*~&, de la qirc S m t n  Crir: es capital, rizircltns caveritns, err que 
los gr~mtches depositabart los ctterpos e irzbals~~~tndos  ... Al ernirtiitarpor deirtro estas ? I Z O -  

mias, se emxeiztuair reslos de p l~~ i r tn s  aror~~rificas, e r r t i~  Ins qtic se dktiizgcte coirstatrle- 
itterrfe el uclze~~o)o~Eiir~iz (~irzbroisideo~. 



les,  (E saber: prcescns, cubrnc j1 ovejczs y de perros s a l v ~ ~ j e s  que $a- 
rccen lohos, p e w  rrtrr's J>~rproNoc. 

Sin c1iicl:i crnn cinófagos, pues sc  luin h;illado cr:ineos g l-iue- 
sos cle perros entre los restos dc coiiiidii. Las pieles clc sus  Lr¿!ies, 
conserva~líis por 1;i vestidura liinerriiia que exhiben 1:is niomiiis, 
estan :icli-i~ir;ibleiuen~c :iclol~íid;is, tíin l in i rn~e~i tc  cosidas con?o si lo 
fiierm n miíq~iiri;~. En cuíiiilo a los clibujos clcl cltiiis el-iin dc  lactuia 
geon-iélric:l, c~i;iclríiclas, triángulos, círcrrlos, :ir iislic aniente : ig i  upa- 

dos y se los ;iplicílbm mccliante sellos o / ) l ' i~ lc l r /o~ . s  cliie se 1i;iii re- 
cogido en sus cuevas, con resaltos a niodo de clicliC tipogr;iiico, 
piirii moj;ir en  tinics a base clc ~ircillns clc coloscs, Iiun-icdcciclíis 
quizás con líquidos pegajosos, que, como el l¿ítes d c  las ciifoil~ias 
o el de l u  higuera, luego sc acllicriiin n I n  cpidcrmis por contacto. 

A Pincs del mismo siglo XV ultím:isc, pos cucnlii d e  los Rc- 
ycs Católicos Don Iiernanclo y Doña Isíibcl, I Í L  ~ o n y u i s t : ~  clc Iíis 
isliis mayores: la Gran Ciln:iri:i en  1483, Tencrit-e en  1-94, 

La liistoria de Es  paila i.egistrti gesltis coctlincas de  muclin 
mayor transcendencia: rendición cn Griiwicla de los úllii-rios i'cycs 
de la dominución rírnbe y clesc~ibrimicnlo cle Ainh-ica ( 1  .lo)-) Su 
reson;incin eclipsó el brillo clc la avcnlur¿i c;in:iriense. 

Los cronistas de las luclias de este ArcliipiCI:igo, atirnclcn 
más a los incidenles de la campalia y ti la pugna de sus c:ipil;ines 
por el mando, que al interés por la civilización y liabitíil clc los 
isleños sojiizgndos. No obstíinte, cn la crdnicri del capellán y liccn- 
ciado Pedro Gómez Esctidero, supuesto testigo de los licchos, cuya 
redacción original s e  hace remolitnr a. 1484, clistanle apenas un año 
de finalizada. la conquista de la Gran Cnn;irin quc relata, consípiíise 
(Capitulo XIX) un conciso resumen de Zus cnlidndec y I>ro/>ir~drrdes 
de los  Canarz'os y l u  i s la:  

L a  calidrrd y propierlrrd que leuia~g los  Carlccrios era corlrzí~z 
a todos, etz P Z  vz'vi~ e11 C C M V ~ S  y C U S ~ S  Julrricndas dc j)z'edm sola ,  
j ' $ ; ;~ t~ .~ f  y ~;;~ajjcj~:i,$daS, c:lfiiey/gs d g  ,bali,zg y [c!.y!:!lo, .cli !!! l !? l /g-  

uiwzieuto cebada loslada nzolida y a n ~ u s a d n ,  s u  hnrirrtt Utrtlrudn go- 
fio, con leche, caldo, mie l  si lvestre,  ngrm y sa l ,  cante ~ n e d i o  crsada 
y cruda,  sancoclradn si era g r u e s a ,  p a m  uprovecl~ctr  ln  got,dzcra y 
c d n  I%247119'/;#* ~?nv?icios,  , f i f?! lg~ si!.lie.ct?!es, ?!!OC!J?!CF G T ! ! ~  es / ) / IJ!J  $fe- V ' V V ,  "" "L."""." .,""", 
gra  ~ . n a y o t m  que ntirlo, s u s  a,sofaIfns,  ~ ~ ~ c c d ~ o í i o s  co/omrlos corr nru- 
chas  ser+ziZlz'fus o grarzilln, y kiírrse de conte?* ~ l r f r y  ~rzadnroi;, r7slaitdo 
verdes  i~m' ta l t  n el  a l c n p a r d u ,  y olras  m i c e s  coz?zo t w n m s ,  +jo?zgos, 
Rnmes, higos dsperoc qt6e 110 h a y  en  E s J a f l n ,  so12 blancos por  fi~e- 







3.-FUENTES NARRATIVAS Y DESCRIPTIVAS 45 -- 



Portada de la priinera cdiciúii dc 1630 (208 p;ígiii:is C O I ~  prcf;icio c i r ~ -  
dice) de  la crúiiicii dc  In espcdiciúii rioriii:iiid:i tlc Ilcilicncc~url y G a -  
diíer a e  ia Ciiiie, piibiicadn por i3crgcioii, :ii.i.cgl;idii ii  mayor g1ori:i 
de  Bethencoiirl, coi? meiioscnl~c) clc los riidi-ice: de  L i~S i~ l I e .Es t c  ejciii- 
plar fiié regalado al 1~isiori:idorI). Agiistiii i\lill;ircs por el C15ns11l d r  
Fraiicia en Tenerife Don Siibiiio Herilicloi, cjiic lo 11;ibí;i iidquiriclo 
cn  1824 en la Villa dc lri 0roLav:i y pcr~ciicc.i<i :i1 i'ciiiciitc coroncl dc: 
Initinteriii Don Agusiíii L3ct;liicui.l g Cas~ro ,  p;icli.i~ del iliistro ingct- 
niero Üon i\giistiii d c  Uctiicticourt g Rlolinii (1758-1824), Iiinrl:idor rlc 
la Escuela de C;iniiiios, qiic sirvió íi1 %:ir cltb liiisi:~, dimdc llcgii ii T c -  
iiienle general de  siis ej6rcilos y consiriiyli I:i CWR d c  Iíi ikloiiedii d c  
Viirsovia, el Picndero de hloscii, 1:i Ifi.lcsi:i [le S:in Isiiiic cn Siin l'c- 
fcrsbiirgo y los píihelloiics clc I:I i:iiiios:i fcri:i, qiic s~il>sistc, de  Ni j~i j  

Tfuv_vurorl! 



G6mez Escudcro fue suplementada en 1639 por cl capitán Alonso 
d e  Jerez Cardona g el siguieiitc :iíío la dc Sccleíío por el c~ i i6n igo  
Cervantes.  Su  editor contcti~poi-ánco D.  Dacio TJ. Darias recoge 
esta cita en el Psólogo. 

Lo  cierto es  qne nn1h:is crc5nicns están en-iparentadas e ig~1:iI- 
mente cs  clc la misma fnii?ili¿i otríi c.rónic¿i existente en la I3iblioteca 
nncioniil de  Madrid, donde tnnibiéri se liiilla la conlliucstn por F lan-  
cisco López d e  Ullo:i, de 1638. Otra semejante hizo cn 1666 un 
franciscano llan-iaclo F r .  Juan Antonio, cuya cr6nicn existe en la 
13ibliotcca provincial de Lít Laguna. Todos estos relatos piidierim 
escribirse e n  co1~1mii;is nclyacentes, pnr;~ hacer patente el pnralclis- 
mo de  su  rcclacción, que no puedc atribuirse al ¿iz;ir. Por ello pu- 
dieran 1latn;irsc las crdr?icns sil~óptirns dc In co~rp i s tn .  Por sus 
préstamos C inlerciilnciories, estas crónicas cíiníirienses, n1:itritenses 
y Iaciinenses -coino siicleil design:irsc por s u  yacimiento- deben 

manipul:irse con cautela. 
Po r  no  pcrdcr líi tr;idición de la lalta de ficlelidacl en  la 

tr;tnccripcidn cle los prin?cros monumentos históricos dc  las islas 
Canririas, una edición críticíi, por demiís lotible, impresa en Tenerife 
c n  1955, retoca lcvcmcntc el titulo dc  la obra del Rcvei-rndo Padre 
franciscano Fray  Juan dc Abreu Galindo, Ijisslo~in dc Zn Co~lqzlisfn 
de las  siete islns dc Grn~r Cnirnrin cjue I le~abi i  1;i cclición, igual- 
mente tincrfcfa, de 1848, p que pasan a scr Ins sicfc islns de Cn- 

nnrln, por razones si no criticas, cl-ilicables. Este trabajo que 
igualmente decíil cn su ~ini igua po~trida que era del 0170 dc 1632 
constituye, a pesar tlc su Tc.clia algo tardía, con el del Paclr-e domi- 
nico Fray Alonso de 13cpinosa, consíigraclo íi Tenerifc y titulado 
Del origcli y ~nilngros de N ~ ~ c s t r n  Sc17oiv dc Cnudclaria, impreso 

en Scvillii, ario 1593, tcstos de  consiilta inexcusable sobre los pri- 
mitivos poblaclores de l i i  isl:i. No les vrí en zaga el precioso g iim- 
piio rn:inuscrito en iraiirino ciei Ingeniero crcnionense Leonardo Yo- 
rriani,  ( 1 )  pi-olxil~lenicntc p:iriente clcl célebre J~iiinelo Turririno, decli- 
cado a s u  Magestad Cató1ic;i Felipe 11, titulado Dcscr~iltiouc ct Ais- 

(1) Se  Iin piib1ic:ido cii 1940, rii Iiijosn ctlirión biliiigiic, por  el profesor clc Vie-  
ii:i I j r .  11,)tiiinil~ Josc l  \~Vocl[cl. ;~ r i l c r io r inc3~i lc  n 1:i visitu d c  dstc  ii C:oiuibra, el =Nlrseo 
C t r t r n ~ i o ~  tlc Liis 1'nliii;is csl i ibi :~ rlesdc 1931 iiiia folocopia obtciiid:i pcrsonalnicnte cn 
Coiinbra por  s u  Coiisciv:idoi. 1). Sini611 L3ciiitez. 1I:i d e  rcctilic:irsc en este  sent ido l a n o t a  
:iI pi6 d e  IR piígiiin 13 d e  I:i erudi ta  Iiitrodurciiiri piiesta por cl Dr.  Wocl fe l ,  coi1 ;il;ín rci-  
viiidicaclor d e  priinncín, :i sil p rcc ios :~  edición,  piiblicndn coino tonio 6.' d e  las  iG~;lre?ries e 
iiivesii,qncioircs sol,r.c In Irr'slorin d e  Iri í ~ c . o ~ y o / i ' n y  Ltrmg-rqji'titr ('Q~rcllctr rrvd l io~sc l r t~~tge t r  
zrrr Geschichte &Y Geog.~*n?lzrc rol ~qeIkeylztcrirZc) (!E l i l  ?asa I<. 1.:. Koehler ,  d e  Le ipz ig ,  . 



D I S C O V E R Y  and C O M Q U E S T  

Traiiflatcd froin a S P A N  ISU M A N  CJSCRIPT, l;ice)y Sonnd 
in  tlie Iflancl of P A  i. el A .  

E N ~ U I R Y  in t0  dlc O R I C I N  0f h e  A N C I E N T  I N ~ ~ I A D I T A N T S .  
To wI1ic11 addcd, 

A Defcription of the C A N  A R Y  I S L A  N DS, 
I N C L I I ~ I N ~  

The M O D E R N  HISTORY of thc I N I I A U I T A N T S ,  
And annccount of tlieir M A N N C I I S ,  Cus iohis, T N A V L ,  &c. 

By G E O R G E  G L - A S .  

L O N D O N ,  
ptjiited for R ,  alid J .  Dor>: i .~~ ,  iii l'all-niall ; alid 'l'. Dunii \*i, i i i  ilic Siiaiid 

I > 1 U C C L S l V .  

cicz, uo Ic rclcrirí:i cii sil cciiiccpto siiio i i i i  siic'iio i?ioiistriio; y no oiis- 
tante, esto inisiiio es lo qiic :ic:il>;i dc s i icc t le r~~ dice V i c m  y CI:ivijo 
cn e! P1.6!G;=o 4-  3;: !!:'s,la;,in :JL !;::; {:;líiS ( ; ; i ; í i ; . { i iS  iiii!ilii:zí:ii cfi !?y¿, 

No vino n piiblicarsc eii cspañol siiio cl :iilt) I X d R  vii Srintn ('riiz clc 
Teiicrife La obra dc G l s s  coiiipiciiclc 368 piígiii~is tlc g r a n  I o m n t o ,  
d e  Iíis ciiales pertencccii a la tr;idiiccihi\ de A\,i.'ii 111s 165 priiiieríis, 
y el resto e s  debido a Gliiss, con iritcrcsiiiitcs iiotici;is sobrc: cl cstiido 

tlc las islas a iiiiliicl del siglo X VLII, 
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t o t i a  del  R e g u o  del Isole Cannrie gid  delte le Fo / t zmate  co~z  21 
pn re re deZh loro foi.ttj.ica lc'onz'. 

Las  crónicas que llamamos sin6pticas, parecen surgir de una 
sola raíz,  alterada al pasar por sucesivas copiar. Son perceptibles 
los p ré s t an~os  entre Abreu y Torrimi.  Los dos dicen, por ejemplo, 
que en  los montes cle La  Palma cogiasc mand. Además conocieron, 
por s e r  contcrnporáneos, a los poetas 13artolomé Cairasco de  Fi- 
gueroa y Aiitonio (le Vianii, cuyos versos se inspir;!n en episodios 
históricos de las i r l ~ s ,  ;isi como al Padre Espinosa. Esto unido a 
las  inevitables intcrpolaciones y sustraccioncc en textos como el de 
Abreu. que se  reproducen manuscritos, sin lijarsc por la iniprenta 
hastír dos siglos clcspués, complica 1;i ;iliibucidn de 121 pternjciad d e  
cada fragmento, tal como a nosotros llega, enclavado en trozos mas 
an!iguos y ex!ens~s.  

L a  opción m& radicíil cs  la tesis del iliistre invcstip¿iclor 
profesor Ciorrincscu, que prohija al francisc;ino Abreu como cante- 
ra  dc  que todos se h¿ln surtido, incluso los viejos cronistas sinbp- 
ticos. Ello le obliga a envejecer cxtriiorcliiiarinil~entc la  reclacci6n 
de s u  patrocinado. Tal esti-emismo, contrntlicho por numerosos 
párriifos de la obrii, que Cioriinescu trichn de apócrifos, no 11a sido 
fdcilmeilte acept:iclo por todos los críticos. El problema queda en 
pik; p r o  resulta inexplicable que una esupción ocurrida en La Palma 
en 1585, vista y descrita tanto por  Torriani como por Espinosa, no 
sea expresamente citada por Abreu, que  ht~hla de otro volcan prb- 
xiino, el de Tacande, cuya erupcióii sólo conoce por tradici6n de 
los  a n t i g u o s  fial~?reros, y que no puede confundirse con la de 1585, 
aunque modern:~mente se le atribuya a esta, sin base geol6gica en 
qué apoyarse. (1) 

(1) Autnenla la confnsión unas endechas a la muerte de Giiilldn Peraza, fallido 
conq~iisiirdui de  i'i I S ~ ~ L ,  I~ILIL ' ILU de iina pcciiada poi ius p;iinieros en id47 y q u e  Abreit 
afirma cantiLbanse en Lanznrote, donde se  originó la erpediciún. Han hecho correr 
mucha tinta, prelendicndo encajarlas en el miiestrario de la Ketóricn y Poktica, a que 
indudableniente perlenecen y nd a In inlisa popular. Esc~ i to s  sus tercetos, partidos en 
liernisliquios, han descarriado a los preceptislas que las toman por rornnncillos. Su 
fcclin ;i nuestro juicio, ha de ser posterior a la eriipcicín d e  1585 y no de iin siglo antes, 
couio pretende Aoreii, qne piouabiemcnie c s  ei ciiito poeta qiie ia ha compnesto coti 
gran  arte. Aliora bien: ¿cómo Abren que ni sigiiiera cita la eriipción de  1585, puede 
rerncnrorar siis efectos tan viviclarilente C G m O  lo hace eii la siguicntc csti'ofn? 

X i s  cn i i ipos  roir?pnir ti,isteh z~olcntrcs,  
ira v e n i l  p lnceves  s i m  $esai.cs, 
cttbrntr t i ~ s f l o v e s  los n m n n l e s .  

El texto de  .4hreii Galiodo que coiiorernos, hRIIase, al parecer, líin c o n l e t n j n ~ d ~  
g quizá i~iconipleto como e1 de  sus pr~decesores  Iiisloriogrdlic os, 



'rras la obra histc5rica clc Don Juan  NUñcz de la PeIIa, con- 
sagrada ii Tenerife y la del Padre l7ray Jos6 de Sosa ti I t i  Gran Ca- 
naria, que se siguieron eii 167'6 y 78, Iii de Don Sorniis Ai-jas h h r i n  
y Cubas tern1inad;i en 168'7 y 1:i dc Don l'cclro Agustiti del Ctistillo 

concluída en 1739, brilla cn cl cielo literario clc Caníiriíis cle fines 
del siglo XVIII, un ;isti.o de primcix m:ignitucl; el cclesifistico Don 
Josk cle Vierii y Cliivijo. Su Historiii de las isl:ts, iiUn no ha siclo 
&stron;id;i, pese íil cambio clc tCcnicn, ~~cnov i i c ió i~  clc d¿i lo..', cnfo- 
camiento del clevenir hist6rico que el triinscurso del siglo XVllJ a1 
XX ha traido consigo, I h  este Lino escritor, 1;i lengua se clep~iríi y 
estiliza ti1 influjo cle la renov:iclor:i brisa del afr;inccs;irlo siglo d e  la 
Iliistriición. Más de cien arios n@cesit:irá l hpañ¿ i  parti iilcrznznrlo 
con la gener-acidn del 98, qiic Ilcg6 :i puesto íi tríivcs clcl fíirrngoso 
siglo XIX. a 

N 

151 claro cristal de su kpocíi lific con sus  11um;initwrios colores E 

1;1 visión liistóric:~ c l c  \iieríi y Cliivijo. 13;ijo s u  pluiníi, I i i  primitir:i O 

n - 

pobl:ición islcA¿i i'eprescntíi I¿ i  Cgloga clcl buen s;ilv¿ijc, que los es-  
- 
m 
O 

E 
crilores fr;inccscs situíih:in cn Ani6rica, o como Viera, íi imit;+cidn 2 E 
de Roussc;iu, en pi-el&-itos t i cn~pos  en cjuc 1:i innata hondad del - E 

Iiombre no  1i:ibia sido solistictid:~ por I t i  civilización ( 1 ) .  E1 buen 3 

gusto de Vieríi le impide cíicr cn pl;iñidct.:is dccl;~míicionec; pero s u  - - 
0 

fina ironía le permite situnrse fuer:i del rsccri;ir io,  para vcr  1;i rc- 
m 
E 

prescnt:ición, con sonrisíi clcscng;ifl:ida, insiniiando más  qiic prego- O 

nando, s u  i in i~ble  esccplicisrno clc cortestino alxite galo. Los i s / i 1 f o s  n 

E ca~rnvios  debierok~ .w robz~slcr co~rsli l i~cidw 3 ~ I I L B I ~  snL1tR1, 110 ~ 6 1 0  (11 - 
a 

~ t k t o d o  s in tp  Le y ~ t n t w a l  col/ que zrivíasz, sino larrrbt'du a szfs pocos 2 

n n 

rned ican te~~tos ,  escribe con fiA;ise ecluivoc:~, que tríisliice s u  clescon- n 

fianza en  1;i farmacopea. Complétala diciendo: ./.a i ~ f n ~ l t e c n  de  3 O 

cabras añe ja ,  q w  c o n s e ~ ~ v n b a ~ z  / w g o  t i e m p o  d e h j o  d c  Ln t i c r r a p a r n  
p u ~ t ~ i c a r l n ,  era col~ro In base d e  s u s  recetas y S I L  pavtacea z t i~iver-  
sal .  El sllero de Lrt nfisnrcc /eche c m  S I L  caldrlico y 10.5 yerbas ,  de 
c u y a s  v ir t t tdes  Ic?¿i(m nig~ín c 'o~~ns iwiru lo ,  e m n  todos .szrc s inlples .  
No levdakt olro es$ec(fico que la nzid del i~ tocdw,  para s?ts dolcres 
p lewt t i cos  y diarreas.  SnjdBnltsc con n a v a j a s  de pederttnl  JJ cnzcte- 
r k s b n w  Ins her idas  col1 ralces rJc J I M C O ,  hztnledecirtns el1 nra~rtecrc 
de cabras hirviemio.  

(1) Suena como un cro,  e n  1:i vigiísima centuria, de cstn antinomiíi diecioc11esca, 
la nasilclgicn frnse qiic tanto oímos rccnlcnr n Uii:imiino, dcstcrrntlo cii l i i  isln de Fiicrtcs- 
veiitiirn, coiitcnidii en un:\ cíirt:i que lc clirigicrr~ sil trzidiictoi 211 inglés Mr. IWtcli: 
F t ~ ~ d ~ c t z t r ~ v a  crz ni1 oasis e n  el desierto dr  tu rivili,-ncidn, 



R e t r ~ i t o  de l  p7ligrnfo c;in:irio Do11 José d e  Viera y Clnvijo. Estrimpa dibuja- 
dtr por  Don  Isidro Carnicero,  director  d c  la Aciidcniin d e  San  F e r n a n d o ,  en 
1780, y g r a b a d a  por  Doti Joaquín F:ibregrit, ac:idkuiico d e  niérito d e  cl la ,  en 
1764, iifío d e  sil partida d e  Miidrid (:?7 S c ~ i e n i b r e )  pnr:i ocupar  sil nueva dig- 
n i d n d  d e  Arcediano de Fiiertcveritiir;i eii el Ciibildo Catedral d e  Cnnarin, 
d e  donde  escr ibe en 1791 (23 d e  Dicie~i ibie) ,  ;il hlnrqu6s d e  Vil lanueva del 
P r a d o :  .Entre  tíinto considérenie V d  reducido,  por  fruto d e  la experiencia  
de 'n i i  vidti, n tina iiidifcrencia, iiidcpcnclencin, c i?isorrcic~~~reC:tnonicnl,  qiie 
es a lgo  ruAs qiir filoshíiczi; n iiii Coro, uii qiiiirto a legre  y despcj;ido, mi  Gn- 
bine te ,  ociipiido d e  c:icliivaclies d c  Ilistoriii  N:itiiral, y m i  Librer ía ,  cuyo 
es tan te  prcseiitn e n  sil pr imer termino iinn /?c~!c~i.crrrin Loiiirriridnd de 149 
a!riltitueucs dr  1,z ,E~~cirlopedia Mctddicn; y n o  miii lexos lrlv obras  EotAiiicw 

del amigo C a v a n i l l e s . . . ~ ~  



El siglo XIX trarisforniíi por completo el concepto de la His- 
toria, clue sigue una evolticibn sociol6gica en el XX. La de Canarias 
estii brillantemente represent:icl;i en aqukl por los historiadores Don 
Agustín Millares Torres y Don Gregorio Chil y Naranjo, que con el 
igualmente Dr. en Medicina por la Universidad dc  París,  Don Juan 
Padilla y Padilla, fueron vercli~deros rtitones de biblioteca para l a  
rebusca clocuinental. En el siglo actual revive la  Historia cana- 
riense en manos de dos profesoles del Arcl-iipit5lago, c;itcdrfiticos 
de 1:t Universidad Central, Don Agustin Millarcs Carlo y Don An-  
tonio Rumeu cle Ariuas. En las propias Islas, un equipo de  inves- 
tigadores desinteres;iclos, tan competentes como entusiast:~s, vierten 
sus  trabajos Iiisldricos y cientiiicos en las c o n f e r e n c i i ~ ~  y publica- 
ciones de tres centros especializ;~dos, fundados por esle orden cro- 
nolbgico: El Musco Calgnvio, (Líis ISalnias), El l i t s t i t z ~ l o  de  Ectzitdios a 

N 

ca~rnn'os  (La  Laguna) y la Cnsu dc Colórz (I,ns Pw1111as.) E 

Este discorclímte íim:isijo de documentos Iiistbricos, es de  
o 
n - - 

valor muy  desigual Pcro si s e  prescinde de lo aiiccdótico, p;irece 
m 
O 

E 

fundirse e n  una supcrios unidad, que trasciencle incluso a las apre- S E 

ciaciones de orden psicoldgico. Observiiclos los rasgos rnentt~les de  E - 
la gente que p~iebla las i s l ~ s ,  se pcrpctúan cn los diversos escritos, 3 

como los del paisaje fisico en quc están siimergiclos y quiz8s con - 
- 
0 

s u  ambiente los n~odela .  
m 
E 

Dice el Padre Fray Juan de Ahrcii C;ilindo, y lo mismo re- o 

piten, con mds pedantería ¿i.strc)ldgic~;i, Sosa y Torriani: ~(Solr  los ca- n 

E 

~ ~ a t - i o s  de  cslus i s lns  Iodos hond)rr,.s por la 71iayor pnr le  rlrorcnos - 
a 

por el  c a l o ~  de la rcgidu y clinrtr, s o ~ t  nnrorosoc, n g u d o s  dc ~ ~ l t e n d z -  2 

n n 

nzie?zlo, irtcollsicc/~fcs y v u ~ ~ ' o s ,  tro p o ~ q r i c  ilrrtrc 1.2lo.s ~ t o  k n y  Izo~~rOrcs n 

de aevdnd, y ~1.11uy C O I L S ~ ~ I I ~ P ~ ,  s i 1 2 0  que POY /u  ~ m y o r  prrrte lo s o n  como 3 O 

los l e ~ t e ~ t z o s  figtwados pur  el cI:y~io de cnlri5ro, que pasa por e l  Z e ~ t i t  
31 cl ima de  eslns i s lns ,  qzrr r o m  r s  s i g ~ l o  ulrclvil a s i  i t ! f luyc  el¿ sus 
i ~ f e r i o r e s  s u  ~zaturcrleua dc i ~ l c o ~ ~ s l ~ - i ~ ~ c z a .  .. y p o r  scr /xrerlos de m o r ,  
y concurvir a estas islrrs, ge~z tcs  O ~ F  dive11~n.s ~ t n c i o l / ~ . s ,  que coda mro 
Zme rt~¿evns i ~ r v e ~ r c i o ~ u . ~  e ht lrod~icc  Jzncvas costnmbrcc, cprt e s  coz~5a 
gnc los i í n i ~ n o s  vtwfell c n  lo r /eccI '~h de 1u.s C O S ~ J ~ M ~ O I ~ ~ ~ S ,  y n s f  sc 
querln?i kzabilzrcrdos a v a ~ i n r  y scr  ittcowslntrtcs, la  r u n l  i~rco~zsi 'a~z- 
cia $20 t a ~ z  sola~.rzer~le se hnl ln  rJrl  los  l lnturnles de  ~.sla.s i.slas, pero 
el¿ todos los que ttacrtt y sc crt'crn rul o l ~ n s  cz~nlesquier  i s l a s  y pzter- 
tos de ?.íznr, nuntfuc por njiudnu n l  n?cuzettlo de esta i ~ r c l i ~ r n c i d ~ z  los  
ctleqios celestes se  s i f ~ z l c  c.xrrso cn cs tas  is2as ... 

Otro cclesisístico, fainoso cn 1ii Historig litertiriíi, por sus esdtp- 
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julos, el divino poeta Don i3:irlolomé Cairasco de Figueroa, de  estirpe 
oriunda de Niza y que vivió en el tránsito del siglo XVI al XVII, 
consigna en el Prólogo de GoJfí?edo fízmoso versión castellana, todavía 
inedita, del poema del Tasso:  COI^ I-ilrei sido s iempre elzenzigo destns 
tradztccioi~es,  zuhe a d a r  de  71znltos e11 ella, cayendo In foveam 
quam fecit, l a  czdpa Iri tieile el r ~ t e g o  de nntigos ... y g u s t o  de tloue- 
darles, cosa u m i  profu'a d e  1'sh.q ? J  p a r l i r t ~ l ~ ~ ~ i ~ ? e ~ ( / P  destu de C a t ~ u r i u .  

Don Miguel de Unnmuno, ;irrib:i por psimei~i vez a Las Pal- 
mas, invitiido como manteneclor de uiios Juegos Florales, en la pri- 
mera cleca~la de este siglo. El  clinárnico psiis;ije espiritual del islefio 
conserva s u  ii~coizstnrrcia. El glorioso rector de  la Uni\.ersidnd de  
Salam:inca lo percibió, apenas 1leg:ido a I í i  isla, en la linde de  los 
siglos XIX y XX con mayor esactitud que el fraile Abreu y el ca- 
nónigo Cairasco, a c:iballo c1c.l XVI y XVII Dijo  sí: N o  conocla n 
r t r r u  i s l a  por iiel~it/o; $erü ~ n b ; í r  que el k ie i - iu  rs subr-t ivdo curiúau. 
Aquel  cu . swro  de Ulises, deteitido por las  sire~tcrs, csln'tico sute ellas 
para o i r  sdlo Z L U  ~tlrevo cuerrto, m e  den~rtcsLrn que cl itrszrlai. su- 
f re  ~imj~ol~nzelz te  la  teutcrcidlz del  colzocit~fie/rto. El ?)lar obre a todas 
r t r r  I ,nv;ani> ioc T n hri7nlit .n aiclaminnln a s g s t a ,  .,u** r r u r  r c v r r u v . , .  u,* y i r r r i u ,  il u."i"iiiirii.v 



El año 2490 nntes de  Jeswristo,  el fars16n Pepi 11 dicta a su 
escriba, como conlestación de la carta que ha recibido del Jefe de 
la expedicidn enviada hacia aquel misterioso Meclioclía, donde nace 
el Nilo: (Dices qrbe tr(rcs del pais  de los Es j í r i l t r s  r u c  e m w o  de las 
damans d iv iwrs  ... jBieirvcttitio sea el Bni lar /u  de Dios,  el qzre ale- 
gra  e l  coruadtr, el que desea PZ Rey  qtle v i v a  c t e r~ (mrc t~ l e !  Un espa- 
fiol, Pomponio Mcla, escribe en  su Dr si/?! Orbi, hacia cl año 44 de 
nuestra Era,  quc en el interior de las tierras bafiadas por el Mar 
Rojo, vivían los Pigmeos, raza [fin minúscul~i y floja que pereci6 
luchando con las grullas, pwra la defensa de sus  sembrados. 

Toda la Edad Media bordará sus consejas sobre esta trama 
de  diablillos saltarines, tejidi~ en la Iion~éricíi l l j ada ,  situando sus 
batallas con las grullas :i orillas del Ockano que cifíe el Africii. 
Con e l  transcurso del tiempo, la imagin~ción europea los empeque- 
Aece más y ~nsEs. Cahalg:in liormigíi~, pasan por el ojo de una 
aguja, se sostienen sobre tcltts de araña y si se encojen l legm ti 
ser invisibles. 

Estas fiibulosas nociones no son esclarecidas hasta que una 
buena maí'iana de 1870 el botánico y ge6gr:ifo iilemsEn Georg 
Schweinfurth recibe en su c¿i~npamento centro¿ifricano, In enctuna- 
cidn de aquel pigmeo tan codiciado por el faraón Pepi 11 4380 nAos 
aiites. Este Negrillo y sus congheres  son luego descritos y di- 
mensionados por antropólogos y etndlogos. Su talla resultó ser  de 
1.50 metros. 

Algo menos Ientii fue la exploración de lii costa occidental 
de  Africti, llevada a cnbo en la primera mitiid clcl siglo XV. Puede 
gloriarse de  ella P o ~ t ~ g i l l  y espccialinente el Infante Don Enrique. 
Traducimos de 121 moclerria IAkforin d e  Portzgal ,  brillantemente 
escrita por el lusitano J. P. Oliveira Martins: Dzwntzte la  Edad 
Media, corrlatt ~ ~ r I m v r r g a ~ l / e s  I q e ~ z d a s  sobre el A t l d~d ico .  L a s  t ra-  
diciones, obl i le~adas p o ~  In i g l ~ o m ~ c c i n ,  dn  b m  cara cteres fa t z tas t ico~  
a los atztiguos viejes de los cnrlagrnescs a loltgo de ¿as costas de 
Africa y cr las Eslas del m o r  AthEirtico. Ese ilzfinilo de aglla donde 
anegdbnttse todas lrcs costas c.onocidas, poblcibase de wzonstrzlos y 
sontbras extrtrvizgnules: 'era e l  Mar Z'e~~ebroso! Los  hombres de2 
Norte, qrre etr s u s  b(zrc.crs h n b h n  decc~) td ido  desde los mares  gt?lidos 
del polo a piratear utt  las costas de  Francia, fi.teron cayendo knci6ir 



el S u r ;  y y a  etz e? s ig lo  X V h a D í a ~ t  llegado a l u s  Cunarias ,  yn conzer- 
c iaban a lo lurgo de l a  costa crJricnrra, por  etrcir~ra del cabo Boja- 
dor,  donde tavzbiért, por  t ierra,  l l egnba~i  los Dereberes de Maríwecos. 

d a s  tradiciones de los  arttigrtos gedgrafos, idenliaadas por  la  
iwtaginacid~z  Drelonn, haDiuir dado  lrrgu~ a la  font incid~i  d e  leyetidas 
marnv i l losas .  El m a r  te~zebroso era irn océuno de lrla sembrado de  
i s l a s  verdes ,  donde Ira bía citrdudes col/ ~ n w a l l n s  de oro resplat~de-  
c ie~t te:  a l  cnbo de  di la tados  y peligrosos vzajes eslabn el paralso  te- 
rrerrnl. P a r a  los gedgrnrfos círtr2)es, ?rieltos feczitzdos ett fatttlasius, e l  
wzar tetlebroso era zrua v n s t u  e iude f in ida cnwzpz Ea, qtre f e ~ m i n a b a  
en zin caos de  lever ros y v a p o ~ ' c s  ucitosos: y aunque los mareantes, 
dice Ibn  I<lirildún, conozcan los rumbos de los vientos, no existiendo 
m& aM, ningtin país habitado, Iian de perderse irremediablemente, poro 
que el liniite del ocCano no e s  otro, sino el propio oceano...~ 

E n  Sagres  ípu~ticr a¿ Slrroesie rle Por iuga i j  retmi'ó e l  i?rJatzie 
todos los  recrrrsos de qzle e~t toucec disporríu!r ltr c o s m o g r ~ J f n  y e l  
ar te  de Iravegar. Don  Pedro (otro  i i ( f i l u i ~ )  írdjole de  szrs vitzjes e l  
n tnuuso ' l fo  de l n s  peregri/tncrorrrs de illorco Polo. Es tos  fibros, los 
o . * n i ~ n  r ,Ir> Tir i i  7 c n r n  l n  r  t i n u n r n ~ ; n  i ioc  n i  r7nh.i-nfnnrnr IJ,> 7 - r  h ; l n t n r  7- r 
I I b W Y U J  L i G  I I í I J G L  L I )  4 I + J  Iíí1.I 8 C I L - 0 V I í L . J  Y L 6 L . I  # V ' D I  V J  LII C V J  Y t í V I V J )  I W J  

rtrdas cartas  ~ n a r i t i n t n s ,  iioOlegg.aDn~t l a s  ínesas,  eli que e l  i ~ z f ( ~ n t e ,  te-  
n i e ~ z d o  a l  lado a s u  cosl~zdgriíJ0 Jniute dc Jfullorcn, elttoi2ces célebrc, 
rodeado de  stds di'sclptdos, pnsaba los d ías  en clisczr~rir, l n s  noches 
e n  i~ i t e r rogar ,  si /elzciosa~/tente,  los  eni,q??las propriestos e n  los tex tos  
y diseQos.. . A s I  el irzfafrte procrt7vbn desvelnr los secrdos  de l a s  is- 
Zns y de  l o s  cozzti?zerrles, de los ~ O ~ O S  y r~rset iudns ,  velados por  e l  
m a n t o  nardl-~tegro del Mor  Te~rebroso ... 

La Drrywla, el astrolabio 31 el ciradrutile y n  ,qtcinbatz l a s  expe- 
d ic iones  ~?zaritiilzns enziiadas a~ticcrln~ente de Sngres  por el l ~ v k ~ l t e ,  n 

sondear  el Oc¿nno, o a desce~rdcr ln costa para el S w .  Porto S ~ t r t o ,  
Zn Madeinz y l a s  Aaores fztevo~r rri esta f o r ~ n n  urra~rcndas  u l a s  g n -  
r r u s  del m a r .  Pero n pesur de l a s  s i~ces iuas  eniDestidas, todavla  sro 
se  co~zsiguid  doblar el cabo Boj(irlol,, lítnile ex t remo has ta  dorrde la 
costa era colzocida; Izacia doce arios qtte los 12nvios iblrii y volvlnir 
s i n  wsrd tado .  E m  zrrta bawern  n a t r ~ m / ,  jzrfrfo n z t ~ z  t1111ro de terrores 
f~?ztGfsticos.  

Gil Ean l l e s  parle, n l  f i u ,  e11 1434 .v rrJgresn 1'011 la d e s f a d n  
tzoficiu: El ~ ~ t r ~ i i d o  110 creabubu nllí, sobí(rsc -m; ~ l i n s  ¿.seria posible 
ir m i s  nlld de es /e  finis terrne ( J P /  ..J. frie-a? (;i/ E(r/r~res z~o lv ió  para 
respoizdev a f l r ~ n c ~ t i u n t ~ t e ~ r t e .  Dis i )~ f r~or i s r ,  por t( iuto,  los  srrstos; -y 

10s nau los  ,ficerou sigr~ieizdo, cosla nbnjo, por CnDo 1 2rde a Guinea,  



,io,~ll'e lzellos de crxtiqfi~cció~r, los nznrea~rfes  a$r i s io~ran  los pr iweros  
jtegr.os, los as.e/regucs del  Se~ iega l .»  

Pwra las largas travesías marítimas, la marina e ra  tsibutaria de  
de los vientos, que se rcjlresentaban descle la Antigüedad sobre los 
*napas. Todavía lo fue  más, a partir de  121 invención de  la brújula, 
que permitid al nauta apartarse de  la vistri de  I ~ I S  costas,  conses.van- 

do su rumbo prefijado. Ya esta navegación de altura precisd de  
cartas marin;~s más detalladas, que  fueron los flortrtla~ros. El pri- 
mero d e  fecha coilocitla que :)Un se  ~o i i s e rva ,  fué dibujado po r  el 
genovés Pietro Vesconte en 1311. 

A los italianos, y espccialmcnte a Génova y Venecia ,  débese 
el rápido desarrollo de la cartografía en estos albores dcl Renaci- 

miento, en que la superficie del mundo conocido ensnnchóse rapida- 
mente, por obra de los descubrimientos geogrBficos. L:i misma rosa 
de los vientos, representada cii los mapas, denonlinnba s u s  princi- 
pales rumbos con las inisnias palabras que los marinos itiilianos, re- 
cogidas en vocabularios de dicho idioma ita1i:ino clcscle mecliaclos clel 
siglo XIII. Designábanse los puntos c:irclinales a partir  del Norte 
Tyanzolziatra, Levanle,  IMcz,:'odl, P o u f w e  y ios v i c n ~ o s  intermedios 
Greco, Scirocco, Garbi~to ,  Mneslro. 

De l a  escuela italiwna pasó 1:i confección de  los portulanos a 
10s nlallorquines y catalancs. Especializcironsc cn ello los clzzretas 
o judíos baleares, que nos han dejado las mRs hermosas muestras en 
esta materia. Con la persecución en Bspaña de la  raza hebrea, este 
ramo científico fue recogido en Portugal por el infante Don Enrique. 
Luego pasa el predominio cat-tográfico :i Holanda; pero s u s  mapas 
ya no son rnnnuscrilos sino in~presos,  y colacionados en atlas me- 
diante grabados cn cobre y frecuentemente iluminaclos a mano en 
vistosos C O ~ O S C S  

Pero 1:i factura original de la cscuela italiaria conservdse sin 
grave alteración n LrkiiCs dc los siglos XIV, XV, XVI y XVII, D e  la 
estrella de los vientos, artísticamente clibujada, irradian los  16 rum- 
bos, luego subdiviclidos en 32. De los puntos de  intersección de los pri- 
meros con una circunferencia, cuyo centro es  la rosa principal,  irrn- 
dian nuevas líneas de rumbos o vientos, como de  rosas secund¿ti.ias. 
Tierras rnares ctíbtcnse clc esta red de líneas que simulan telas 
de araiia. El marino elige d e  este muestrario la clirecci6n que n ~ B s  
le acomoda para ir de un puerto a otro. Para sus  cálculos dispone, 
al clecir del poligrafo nlallorquín Rnm6n Llull, tambikn entendido en  
purl~ilanos, de  chni.tnitr, co~~zJnssunz ,  nculn e& s te l lam ~+zav i s ,  vs de- 





Año. 

Portada de la obra inédita del historiador Don Pedro Agustin del Castillo (16%) a que pertenccen, entre 
otro, el mapa del Archipiblago y de la Gran Canaria, aqul reproducídos. 



Yapa del Archipiblago canario, por el W&M de 1s1i de Gran Canaria, Don Pedro Agustin del Castiilo Le6n. que acompaña a su inddita obra, Dcswt$cfd% de las Idas de Cannrirr, escrita en 1686 y 
compuesta de-preciosos mapas y planos, en su - m. Este, de conjunto, fud reproduci~ii, por D o p d r e a  Fernández Duro un el m.. 4 (abril de 1879) del año IV, del Bolesir de la Sodedad Gcogrdm de Ma- 
drid donde trata, una vea más, de la situ- &M Cmo de Mar Peqdia ,  en controversia con Don Palayo AlcalA Grliano, qae opta por el RIo Chibica, identlfichdolo con el se8alad0 en este Mapa; pero re- 
plica Ferdndet  Duro que sii desembocadara c m  m e n t e s  es inaccesible para navegar y ~ s o t r o s ,  que tambien lo conocemos, agregariamos la pregunta (dónde esta la dfar P q ~ d a P T a m p o c o  satisface el RIo 

D r h  Pues Su lago dista 400 kiiómetros de t. boca, distancia enorme para la navegación, en la epoca del fuerte levantado por Diego Garcia Herrern en la costa de Africa, a fines del siglo XV. 





Portulnnu franc&, 1r;igrnento de iin mapa-tni~ndi usado para ntravesrir el Atlintico entre Ecro. 
pa y AmBricn. E n  el grabado se ha siipriuiido dsta (salvo In punta oriental del Brasilj y la escda  
o trortco d e  legrr~rs q u e  rlbarca cl cornphs del borde inferior. La vosn de  los vicr~tos, ciiya mitad 
aparece n in izquierda, s e  adorna con una critz a Oriente, rumbo privilegiado como direcciún del 
Pnrnlso Terrennl o Tierra Santa. Los  del NE. j SE , llevan Ins in~citiles G y S de las palabras 

italianas Greco y Scirocco, por haberse iniciado en Italia la confecciúii de estos portiilanos. 



cir, de I;i carta nhutica, el corilphs que dfi las distancias, la aguja 
qtie miirca el Norte y la estrella del mar  o rosa de los vientos. 

En  un principio, la rosa ; i j ) ~ ~ n t ~ b i ~  S U  S L I I I ~ ~ ~  Es te  1i;icia la parte 
superior del dibiijo, que  Iioy usufructú~i el Norte. D e  q u i  la frase 
orleiltnr el 7)tnpn. Ello fue ciebitlo ii dos r;iz«nes: 1." Iii de  que por alti 
sale el Sol, punto de refercnci;~ univcrsiil, S.'' que s e  admitiii por  
entonces que el PRTR~SO tcrrcn:~I debía cs tm sitiiado en el Oriente 
Medio y solin ndorri~irse el enciibezado del rn:ip;i con un dibujo del 
Jiirdin del Edén, a doncle apunt;il>n I ; I  cruz ron quc  s c  clistinguiit e] 
oriente en Iíi rosa de los vientos. 

Todo esto Iia c:imbi;iclo cri el transcurso tic los  tienipos. F i -  
nalmente prevalecieron los datos astronóiiiicos sobre Iti  oricnt;ición 
por vientos. El sistema de referencia, quc en términos inatcm;lticos 
diríamos que era por coordenad;.is polm-es f u C  sustituido por las  
rectiingul;ircs o c;irtcsian¿is, inscrihiéndosc en ciírns Ia longitud y a 

N 

Iiititud. Los porru1:inos cai'ecí:in de  números y 1i:ist;i los rumbos criin E 

" 
independientes de I:is cost:is rcprcscnt:id:is, puC-S .se siipcrlioniiin :i 

n - = 
m 

poste~iori al dibujo de las tierras, que con 1;i mayor  freciiciiciíi s e  O E 

copiaba de unos a otros. 
E 
2 
E 

Las  isl:is Caiiariiis f igurm y21 en  los viejos portulanos, que ti = 

veces son inapi i- tn~~ndis .  No aparece, sin emlm-go en los de Pielro 3 

Vesconte (1318) ni en el de Marino S:tnuto (1320) ni en cl dc  Gio- 
- 
- 
0 m 

vanni Crirignano, de la  misma Q o c a  Asoman por primer-;i vez en  E 
O 

el Iiermoso Pliinisferio del ~nallorquín Angelino Dulccrt o Dulceri,  
trazado cn 1339, existente en  In Biblioteciz Nacional de P í i ~ i s  (co- n 

E - 

lección Sinith-Lesouef) y que es una réplica del dibujado en  1325 por  a 

2 

Angelino Dalorto, que todavía no las  contiene. Comprencle toda la n n 
0 

costa de  Europa y parte septentrional de Africa hasta por debajo del 
cabo Nun, sin llegar al Senegal. Pero el Arcliipiélago se reduce a 

3 
O 

las dos islas m8s próximas a la costa iifricana: For.te Ve?rl?rre al S u r  
y la i~rsuln de Lan,~nrotus Mwocellzts al Norte con la  intermedia de  
lb' Vesci marilti, sin duda el islote de Lobos maririos o Vacas  rnari- 
Gas, p r  las focas qiic eii 6: Íinbiiabiin y que suministraron cuero 
para los calzados de los primeros conquistadorcs normandos. 

L a  representación gráfica de  Lanzarole h;i suministrado lii clli- 
ve historica del nombre de la isla. Las  a rmas  clc Genoya (cruz dc  
gules en campn de p!ata) marcan estn is!u y sigilefi figur:ificl= s=bre 
los portiilanos posteriores, incluso alguno tan tardío como el del es -  
paAol Juan de la Cosa (año 1500). F u e  un genovés. Lanztiroto Malo- 
cello, el primero que en  1312 plantd el pabelldn de su  patria sobre 



una  de  las islas Afortun:iclas, cuyo nombre le ha sobrevivido. Los 
Maloisel de Normandia, s e  reclamtin de este ascendiente, de ape- 
llido afrancesado como su nombre, que se  transformó en Lancelot, 
a1 pasar a lengua gala. Cerca de un siglo mas tarde (a fines de 1402) 
la cronica de 'Bethencoust y La Salle refiere que faltándoles el pan 
reunieron cebada de la ~ ~ r o p i a  isla y la guardaron en  un viejo cas- 
tillo que Lancelot Maloescl construya tien~po atrds, 

La Gran Canaria, ¿icompañada cle todo el Archipielago, apa- 
rece por primera vez en el Planisferio veneciano de los hermanos 
Pizzigani (1367) para persistir en  la rica floración de la cartografía 
catalana y balear. Con su  propio nombre de CANARIA se  distingue 
en  los hermosos mapas de Abraham Cresques (Mallorca 1375) donde 
falta L a  Palma, en  el de Meciá de Viladestes (1413) y en el de Gabriel 
de Va!!ieccha (Mallorca 1439) y otrnc de la m i m a  epoca y escuela, 

Aquel mapa-mudi catalán de 1375 que fue compuesto para el 
rey Carlos V de Francia, y que se conserva en la Biblioteca Nacio- 
nal de París, está dibujado sobre pergamino, brillantemente ilumi- 
nado, plegable como un biombo. Nordenslsi6ld lo considera e2 h.a- 
bajo ctartográfico más conz$lel'o del siglo XIV. Una novedad que 
ofrece, y s e  conserva en los de Viladestes y Vallseccha es el dibujo 
de  un barco de vela que aparece bajo las Canarias con un rotulo en 
c a t d á n  que dice: El ?zavZo d8 Jaime Ferrer  snlid para ir d Rio de 
Oro, e l  dfa @e San Loremo, que es el 10 de Agosto, y esto fu i  en el 
&o de 1346)). Río del Oro denominábase entonces al Senegal y de 
Ferrer  no s e  han sabido m& noticias. 

Compartían el Océano con las Canarias las islas de la Madera 
y de los Azores con la mitica Antilia, último retofio de la del legen 
dario monje irlandés San Brandán, Brandón o Boronddn, entrelazada 
y confundida con la de las  Siete Ciudades fundadas según una an- 
t l g w  tradicibn espailola, por un arzobispo y seis obispos que se sal. 
varon de l a  conquista mahometana de España, cuando la batalla del 
Guadalete, y tan imaginaria como la isla del Brasil y algunas más, 
que distraían de la monotonía del ineacabable Mar Atlántico, repre. 
sentado en  los portulanos. 

El interior del Continente africano aparecía no menos poblado 
por una larga teoría de reyes regionales, de trajes multicolores, que 
comienza al Oeste por los de Rojador, MaIi y Organa para acabar en 
Egipto con el Soldan de  Rabilonia. Y sobre los castillos que pue- 
blan el Sáhara, a1 Sur del Atlas, y en los puertos del litoral, ondea 
e l  pabellbn de cada localidad, para que el viajero no se despiste al 



iom:ir tierra. Coi1 el cle~Iin:ir de 1;i escuelii de ciirtografía c:italana, 
el dcsierlo iifriciino se clesp~iebl~i.  Un un m:ipa-inuiidi de C'xnerio 

(tí,,-~2) e l  fillico s;ill;iriano supcr\.iviciite es el Nnpoleón tníindingo 
del siglo XVI, Jf l{sn lIh//,'. I<n un l~ortul;ino m:illorc~iiíri, hecho e n  

~ . ~ l c ~ ~  el ;tílo 1571, tiiml3iCil el orgiillosr> rcjr de I:i Ciu~1:id de  Mali, 
que antes cxliibín cetro y coronli seni;ido en l i~ i ieo  cojín, con tUnica 
;izul-vii.~ine¿l, Iiii sido rceii.ipliizaclo por tosc;is jii-iil'iis y leones, q u e  
clistr;icn s u  ; i l ~ ~ i i ~ i m i e n t o ,  píisetiiido el Si l iara .  

Eli n1:ipcis rnunc1i;iles íi t:111 pt'qii~T"1:~ C S C ; I ~ ; I ,  110 s e  Iiíice pei-cep- 
~ i l ~ l e  nil~giill cletalle de las isl;is. La  de C:in;iii:i por lo conlUi1 es 
tCi~llgllli\r ~01110 1í1 de 'Seiieril'c. Piirn tener uli ('ontciixo fidedigno, y 
liiistti vernccs indic:icioties lopoiiíniicws, h;ilii-í:l cjuc ciiar- ( S I  niíipn dcl 
Ingeniero c r emonk  1~con:irdo 'fosrinni, cluc :iiiiiqiic ic.tlíict~ido en 
1590 ha pcriiin~ieciclo inédito 1iast;i el ario 1931 cn qiie fuC expuesto 
al l~ i~h l i co  eii El M~~s t io  C ~ z / ~ ( r r i o .  Percon¿iln~cntc y cii vi¿!jc cxpro- 
[es=, !O f~!g-ccl~ilí  Y a -- -11 !;! Unlv i r<ibr id  tlc Coimbi-:i c.1 a ~ i t o i  d e  estas  

líneas. Eué la primera noticin cjuc s e  tuvo de SLI csistcneiíi. 
Con el dcs~irrollo cle la 1iermos;l ciirtogralí:i niiiri~ima lioliinclcs~i, 

las islas Canarias empiezan a ;iclquirir 1lotoriccl;:cl E n  Amstercliin fue  
grabado por 1-ícnclricli Doiiclícr en 1664 un mapa a ellas clccliciitlo, don- 
de ya apareceen Gran Canaria (Gioot Canaria), el I'ondciitlcro ti1 abri- 
go de la Islcta, s u  castillo y la ciudad de  Cnnariu, sin contiir en un 
dngulo un plano con sondas d e  los puertos iidyaceritcs d e  Crcuttllos y 
de Nnos en  Arrecife de Lanzarote. 13ien es verdad que p ~ i r a  enton- 
ces los propios liolandeses Iiabian expugnado con la escuíiclríi de  
Peter Van  cler Does en 1595 lii Ciudad de Las  Palmiis, donde s e  
mantuvieron por breves días. Todavía en 1680 conmemoran los ho- 
landeses este hecho de  armas,  sin consecuencjas clefjnitjv:~~, rcpre-  
sentando en un medallón el bombardeo marítimo cle Caniiri;is, que 
con otras poblaciones del continente iifricmo (iiE?rger, C'ezrln, Algel,, 
Tmis, ExnudrZa, AlcnigT, Mo,ría~rzbic/z~e, S .  Gcovgizls della f i r i ~ ~ ~ )  f i -  
guran como orla superior en el Atlas de  Guillermo Hliieuw AIW. 
CAE NOVA DESCRIPTIO. 

No cs ,  sin enibnrgo, s u  mejor ornan~ent:icitj i  este :icloi.iio 1n:irgi- 
n¿il, ni ;iSiii incrcnientado por el de Ins rilzas tlc su s  I l ¿ ~ l ) i t i t ~ i t ~ ~ ,  t r i  

con el jiirdiii zoológico clc 111 tierra firiiie (c.:irncllos, p,:ic.el;is, leones, 
:ivestr~ices, elef;intes, monos,) ni coi1 el :icii:isio clcl Oc6arir) ctii5pico 
(At l~~zt ico  mcritlionnl), donde saltan entre carriheliis, el pez í:sp;icla, 
el tiburón, el delfín, la ballcnii, el pez volaclor, el ciibiillo de  rntir 
y monstruos marinos de lengua bifidn. Ntidít de todo esto ~iuede igua. 











lar la obra de  arte de sus carátulas realzadas al pincel. ]Que derro- 
che de vividos colores en las figuras que rodean el titulo del mapa 
de Rerberia y Guinea, grabado por F. de Wit  en 1680! Lo iínico 
sombrio es la piel de los feroces guerreros y reyezuelos indígenas, 
que pasean bajo dosel, fumando largas pipas, recostados en palan- 
quín de  haníaca, cabalgan briosos corceles o degiiellan de un tajo de 
afilado yatagán el cuerpo desnudo de un blanco, a la vista de un 
chacal, dos serpientes y un camaleon, que completan l a  fauna de 
estas regiones del Africa occidental. 

E s  preciso esperar un siglo después de Torriani para volver 
a encontrar un mapa con detalles de  la Gran Canaria. Nos referi- 
mos al dibujado en 1686 por Don Pedro Agustin del Cz.stillo, alferez 
mayor de la  isla y natural de ella. E s  un verdadero modelo para su 
época. La costa y el interior está abundantemente rotulado e indica 
los n~acizos forestales. El contorno apenas está deformado y quizds 
su defecto mayor es una orientación algo errdnea de la rosa de  los 

vientos debido a figurar el Norte en una dirección Noroeste que más 
bien corresponde al magnético que al geográfico, efecto sin duda 
del empleo exclusivo de la brújula, sin correccidn astrondmica. Ko 
es menos laudable s u  mapa de conjunto del ArchipiClago, con la 
costa fronteriza de Atricn. Este tiltin~o vino a publicnrse en el Bo- 
letin de la Sociedad Geografica de Madrid correspondiente a Abril 
d e  1879, otro siglo despu6s de s u  dibujo y se reprodujo en la Enci- 
clopedia Espasa (artículo España, corrido medio siglo más). El de 
Gran Canaria sigue inédito. 

A lo largo del siglo XVIIi y comienzos del XJX la silueta de 
Gran Canaria con raras indicaciones rotuladas, es dibujada por el 
P. FeuillBe (1724), Bellin (1764) Borda (1776)) Ldpez (17EO), Herrera 
(1786) y Sabino Berthelot (1836). Todas son malas, algunas pésimas, 
con la honrosa excepción de la  de Borda, que es excelente, como 
correspondiit a s u  competenria hidrográfica. 

A rniilid sigio hix, ei reputado geógiafo 57 xiatur9lisin aje- 
msln Karl von Fritsch delinea y publica en el cuaderno número 22 
(junio de 1867) de los Petten~zamz's Geographischeli Bittheiltmge?i un 
magnífico mapa sombreado en normales, (acompafiado de los del 
xierrG y &níeíaj, que resulta insuperable ijar3 .barzar de  

vistazo los rasgos dominantes del relieve. Una réplica figura en la 
obra del Doctor Cliil sobre Estudios histdricos, cli~natoldqicos y 
/wtoldgicos de las Islas Calaarias (Tomo 1 Las Palmas, 18761. 

Hemos de llegar al siglo XX para que se  lleve a cribo iin le: 



Diversas figuras de la isla de Gran Canaria, dibujadas por diferentes geógrafos y recogidas en su Atlas de láminas por M. Sabino Berthelot 
como ilustración de la Hisloire Naiurelle (Paris 1838). La más moderna, que es la de Berthelot, resulta ser una de las peores. La de Borda es 

casi perfecta, como corresponde a la ciencia del gran geodesta francés. 



vantamiento regular ]lar el Servicio Geográfico del Ejército. Impreso 
s e  halla con curvas de nivel un mapa militar 1:100.000. Reimpreso 
recientemente, se  le ha sobrepuesto un sombreado tan denso que 
oculta las  curvas. Ultimamente se  ha impreso a varias tintas una 
reduccidn a la pequeña escala de 1 200.000, En copias heliograficas 
existe el de 1:50.000 y sobre todo, en 28 hojas, tampoco impresas, 
el Plano director al 125.000, que puede utilizarse con confianza en 
trabajos técnicos, geográficos o geológicos, sin más tacha que al- 
gunos leves errores de toponimia. Es una obra concienzuda, cuyos 
artesanos hubieron de vencer con incansable perseverancia las fati- 
gosas dificultades de un terreno quebrndísimo, sin sacrificar la exac- 
titud a la  comodidad y rapidez. 

Hoy se cuenta con más y mejores medios geodksicos. El ma- 
pa a1 23.000, sin mengua de su  valor, s e  halla anticuado. En estos 
momentos es  practicada por el Instituto Geográfico las triangula- 
ciones de  1." y 2 , O  orden, y se  lleva a cabo la  de 3." por el Servicio 
Geográfico del Ejercito para una total refección. Apoyándose en ella 
s e  realizara el relleno por métodos fotogramétricos. Lástima seria 
que el campo de difusidn de las nuevas hojas a gran escala no s e  
amplie grabandolas para uso de sabios y tkcnicos. Asi se ha hecho 
en nuestros días con la parte maritima de sondeo del litoral, tradu- 
cida en mapa batimétrico por la- Dirección general de Hidrografía, 
que la tiene a disposicidn de navegantes y público en sus Capita- 
nías de Puerto Por cierto que si pudo utilizaise durante un sjglo la 
silueta verídica de cada una de las islas Cana~ias ,  debidse al le- 
vantamiento hidrográfico practicado desde 1836 por los tenientes 
Vida1 y Arlett de la Marina Real británica, grabado por el Almi- 
rantazgo y de libre adquisición. 

Otro paso queda por andar. El levantamiento topográfico en el 
interior de  la red geodésica, para la restitución estereofotogramt5- 
trica, s e  obtiene por fotografías aéreas. Cumplida su  misidn de ma- 
teria prima d e  In cartografía, quedan archivadas como libretas de 
campo. Serían inapreciables para estudios gec>morfológicns. En di- 

versas naciones se han publicado con ellas álbumes de relieve de 
sus  más características comarcas. El Instituto Nacional Geográfico 
de Francia y los de otros paises, donde s e  concentra toda la cartogra- 
fia oficial, facilita al público pruebas de  sus clichds adreos, insus- 
t i t u ib l e~  para las tareas del gedgrafo. E s  de propugnar que el ejem- 
plo cunda, considerando tales vistas aéreas, no sdlo bajo el ángulo 
artístico, sino como un verdadero instrumento de trabajo. 





GEOGRAFIA FISICA 

No son muy prolongadas las observaciones meteorológicas dig- 
nas de confianza, que s610 se inician, coa rigor cientifico, a la im- 
plantación del Servicio oficial de la Zona ACrea de Canarias y Africa 
Occidental. Aprovechamos los valores medios de un decenio (1941- 
1950), que por la constancia del clima, apenas acusa diferencias con 
los de cada aHo aisladamente considerado. 

TEMPERATURA.-Tomamos como representativos los datos 
referentes a media docena de estaciones de la vertiente septentrio- 
nal, escalonadas en altitud, redondeando valores medios, máximos 
y mínimos. 

OSCllAClON DE LA TEMPERATURA MEDIA - - 
ALTITUD DE L A S  ESTACIONES 

- - 

MESES 
- - 
F - - 
Min. - 

5 
5 
7 
7 
7 

10 
12 
12 
12 
10 
9 
6 - 
8 - 

- 
Los Palmas 

10 
Tofirn 

350 

- - 
Vol 

1 - - 
Uóx. - 
13 
15 
18 
17 
17 
22 
26 
26 
24 
20 
18 
14 - 
19 -- 

- - 
Min. - 
14 
14 
15 
15 
16 
18 
19 
20 
19 
19 
17 
15 - 
17 - 

==== 
Min. - 
11 
11 
12 
12 
13 
iS 
16 
17 
17 
16 
15 
13 - 
14 - 

Min. Máx -- 
11 14 
11 16 
12 19 
12 18 
13 17 
i~ '1.2 
16 24 
17 25 
17 24 
15 20 
151 í 8  

- - 
Mln. - 

8 
8 

10 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
13 
11 
9 - 

11 - 

- - 
Móx. - 
21 
21 
22 
23 
23 
24 
26 
27 
27 
26 
24 
22 - 
24 - 

-- 

Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . , 
Abril. . . 
Mayo. . . 
junio. . . 
Julio . , . 
Agosto . . 
Septiembre , 
Octubre . , 

Noviamcre . 
Diciembre . 
Promedio niinal 

Oscilncidn anual 

Al primer vistazo se echa de ver que, en líneas generales, las 
temperaturas m@ altas, tapto en máximo conlo en mínimo, son 
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las de los puntos mas prbximos al mar y van decreciendo al ele- 
varse sobre s u  nivel, sin rebasar ciirns mocleracl~s: L a s  Palmas, 27" 
de maxima y 1 3 O  de mínima; Valleseco 2 6 O  de máxima y 5' de  mí- 
nima qne en el prorilcdio anual sol1 24' y 17" contra 19" y 8'. La osci- 
laci6n tkrmica es tanto más  acusada cuanto nítís lejos del mar; de  
IR temperatura máxima estival n la miilima invernal, la diferencia es 
de  14" en Las  Palmas situada en la costa y de 21" en Valleseco, en  
el centro de I R  Isla. 

M E S E S  

(G~riflco de S. Bedtea) 
Gráfico termo-pluvioniétrico, de  la vertiente septentrioiiril de Gran Canaria a las t res  
altitudes del nivel del ma r  (Las Pahnas), 500 metros (Santa Brígida) y 1.OCO metros (Va- 
lleseco, lluvias crecientes y con temperaturas descendeiites al  elevarse, y mayor contraste 
estaciona1 al alejarse del litoral. Las cifrns medias del decenio 1911-50 Sueroii calculadas 
sustituyendo por las de Ganclo las de Las Palmas cuya estación n~eteorológica es pos- 
terior. La  corrección ri efectuar es de  poca monta y conduciría a un clima mds benigno 
con temperatura algo inferior y Ilnvia algo superior en LasPnlmns con relación a Gando. 



HUMEDAD Y EVAPORACI0N.-En meteorología no  es la hu- 
medad absoluta, es decir la cantidad total de vapor de agua conte- 
nido en la atmósfera, 10 que importa, sino la relativa, obtenida por 
comparaciói~ de l a  real con el máximo que pudiera contener s in can- 
denssción, a la temperaturci del aire. Es  notable la  constancia de 
este factor en Gran Canaria, íil menos por la costa, A lo largo del 
afio apenas cambia de 73°/0 de máximo a 69OI0 de mínimo, en el aero- 
puerto de Cando, finico cuyo registro nos consta. 

La evaporaci6n no s~ie le  iilteres;.ir mucho a los ~ e n i r i c . ~  me- 
teorológicos, que concentran su  atencibn en Ja masa gaseosa aérea, 
m&s que en los cambios de estado de los líquidos terrestres. Ade- 
más, los datos de observatorio obtenidos sobre pequeñas porciones, 

TEMPERATURA 
Amplitud del bienestar o incomodidad fisioldgicos experimentados en seres humanos, 
segiin l a  combinación del calor y humedad qac  corresponde al  encuentro d e  la ordenada 
y abscisa de  l a  gráfica en un lugar de In tierra. dplickudole el  climograma del aero- 
puerto d e  Gando obtenido por el Jefe del Servicio meteorológico de  Las  Palmas D. Fe- 
l ipe  Gracia (Boletín Mensual clinzatológico de Febrero,  1947) en  que los meses s e  distin- 
guen  por níimeros romanos se  observa que cae dentro d e  la Zona de bienestar y aiin corta 
l a  l ínea de máximo cofzfort con ligera sensación dc calor en los meses estivales de  Julio, 

Agosto y Septiembre (VII, VlII, IX). 



protegidas de la accidn directa de sol y viento, son engafiosos tras- 
plantados a las grandes superficies del área terrestre. De aquí que 
más bien nos fiemos de la grosera observación sobre las aguas con- 
tenidas en pequeños estanques y mayores embalses, cuya variabi- 
lidad de evaporación es clesconcertante, por la intromisidn de facto- 
res  perturbadores, (aparte la filtración y caldeamiento), como son el 
viento y oleaje que provoca. Un valor computable en la mayoría de 
los casos para las necesidades de la prácticsi, v á  de 5 mm. lectura 
más frecuente cle los evaporimetros en otoño e invierno, al doble en es- 
tío. Una y otra cifra al nivel del mar, se  duplican por lo menos sobre 
el terreno y varían con la altitud. 

PRESION BAROMETRICA. - E s  muy estable. Las medias del 

año vnn de 764 mm. a 760. El máximo en invierno y .  el minimo en 
v..rano. 

VIENTOS. -Distribuidos entre los S rumbos principales s u  fre- 
cuencia media es la siguiente, en números enteros. Los rumbos in- 
termedios se dividen entre los adyacentes. 

- - 

3 33 
Febrero " : : : I d  . . 3  41 39 

Abril . , . 3  47 
Mayo . , . 3  48 
Junio . . . 1 57 
Julio . . 1 G2 
Agosto.  . , 1 57 
Septiembre.  . 4  43 
Octubre , , 6  37 
Noviembre . . 7 32 
Diciembre . . 6  1 35 --- 
Suma en 1.200 . 42 1 531 

observnciones 

PorlOo. . . /  3.4 143.3 1 

Sur Suroorte Oaste Noroeste 
S. SW. W. NW. ----- 
8 4 7 1 7  
G 3 6 1 5  
5 4 6 1 4  
4 3 4 1 6  
3  2 3  17 
1 O 1 15 
O O O 15 
0 0 1 2 2  
2  1 2 23 
4 2 4 2 2  

6  19 ' 
5 

Aquí resalta el predominio del Norte (43°10) y sus desviaciories 
N. E. (20%) y N, W. (1S0/0), que por s i  solos acaparan el 8I0L de los 
días, 300 días a1 afio. Como los días de calma no llegan a medio 

mes, resulta distribuído .el viento reinante en Gran Canaria, en 10 
meses para el alisio arrumbado al Norte, mes y medio para las res- 
tantes direcciones (con predominio del S. y W.) por medio mes de 
calma. 



Rosas d e  los vientos en el  a50 y e n  cada estación, correspoiidientes al  Aeropuerto de  
Gando (Gran Canaria) segiin el  meteor6logo D. Felipe Gracia. La longitud de las líneas 
trazadas por cada rumbo indica su frecuenci~(nlimero de días en que sopla el proce- 
dcnte de cada dirección) y eii el  centro s e  iiidican los de  calma (Bo l e th  rrzeitst id cli i i in- 

tológico d e  Enero, 1947). 

L a  relación d e  este regimen de  vientos con el d e  la fronterizíi costa :ifricana se  indicem 
la phgina 81 y s e  expresa grhficamente en  el  mapa conjunto de las islas y Noroeste d e  

Hfrica que mis  adelante se inserta (pdginas 82 - 83) 



LLUVIAS.-Resumiremos la altura media del decenio en milí- 
metros, o sea en litros por metro cuadrado, para la misma media 
docena de esraciones escalonadas que sirvieron en la temperatura, 

sustituyendo Las P'ilmas por Gando, cuyos clatcts son más aquilatados. 

ESTACIONES 

MESES 

Enero . . . 12.6 43.4 60.1 
Febrero . . 11.2 25.6 73.9 40.1 73.3 146.3 
Marzo . . , 9.8 21.0 14.7 17.8 31.1 73.7 
Abril . . . 9.4 11.0 1 7 3  43.8 18.9 85.9 
M a y o .  . . 1.8 5.9 16.2 16.5 23.6 36.6 
J u n i o .  . . 1.4 O 6 7.2 5.7 16.3 

Octubre 29.4 33.3 67.4 
Novieriibre . 40.4 42.4 87.3 
Diciembre . 26.2 35.1 69.9 66.1 

El aumento de pluviosidad con la altitud es patente, salvo un 
punto crítico: a los 500 metros de Santa Brígida, la lluvia no aumen- 
ta, siuo que levemente disminuye. Tampoco el que llamaríamos gra- 
iiíerzte pluuiotn~Z~~ico, es decir la reIaci6n entre el incremento de Ilu- 
via y el crecimiento de altura es constante por debajo y por encima 
de dicho punto singular. Ensayemos su obtencidn en el siguiente 
estado: 

Intervalo de sstociones y oltitud 
precipitqcidn en 

de los mismos -- 
Gando (?O) - Gáldar (100) , 
C-l!.ip.r !!!X) - Trliri. (2%) . : 250 G.75 
Tafirs (.'50> -Sto. Rrígidn (501)) . -24.6 150 -0.16 
Sta. Brigiclní500i-S. Mnteo (800) 
S. hfateo (8001 -Vnlleseco (1.000) 

Intentaremos una explicacidn de esta aparente anomalía al es- 
tudiar la genesis del clima canario, a la luz de sus constantes meteo- 
rológicas, en el siguiente epígrafe. 





Los datos numéricos obtenidos por las observaciones meteo- 
roldgícas, que hemos extractado de los datos recopilados por el Ser- 
vicio oficial y publicados en sus Boletines nacional y regional, nos 
permiten bosquejar los rasgos climatol6gicos de Gran Canaria, en 
sus aspectos más destacados. 

TEMPERATURA. - El regulador término que significa la inmen- 
sa extensión de las aguas del Atlántico de que sobresale la isla, la 
confiere un clima benigno, en que el juego de las estaciones se ha- 
lla tan atenuado, que apenas se  nota el paso de una a otra. 

El mecanismo de esta regulacidn se  hace patente en los estu- 
dios sobre la temperatura del mar llevados a cabo por el Instituto 
Oceanográfico de Las Pal~nas,  bajo la dirección del malogrado na- 
turalista, Don Luis Bellon Uriarte. Puso en claro que durante el ve- 
rano, de Marzo a Septiembre, era más baja la temperatura marí- 
tima que la aérea, y a la inversa de Octubre a Febrero, existiendo 
un iniportante amortiguamiento de  las oscilaciones extremas de las 
temperaturas de uno J? otro flilfdo con respecto a las de otras zonas, 
no llegando ni máximos ni  mínimos a los de regiones como las Ba- 
leares de dulce clima mediterráneo. La corriente del Golfo en su  
rama de retorno o fria, que por Canarias pasa, explica este desnivel 
de la temperatura del océano y del aire ambiente, que tanto con- 
tribuye a refrescar una isla situada a la baja latitud de 28", tan pr6- 
xima al trópico. Además es mayor la inercia térmica del mar que 
la de la atmósfera, porque aquél carece de la movilidad del fluido 
aereo, que le permite repartir rápidamente en su masa las calorías 
que del So1 recibe. Así el mar desempeña el papel de volante en la 
climato!c;gfa de las islas vceGnicus, r eq lundc  c m  e! cala' qüe m& 
lentamente recibe o abandona, sus ascensos y descensos más rápi- 
dos en el ambiente. 

Las temperaturas medias invernales y estivales son en Las 
Pa!ma~, capital de la i-l~i; de 17 gradcs Y 34 ~ ~ E K I Q S  ~ P S ~ P C ~ ~ ~ B E I P E -  

te, con minimas que no descienden de 13 grados y máximas que no 
suben de 27 grados. 

Este insignificante desnivel tQmico de la faja litoral, se acen- 
túa algo en el interior de la isla, aunque siempre entre límites muy 
moderados. El termdmetro no llega a O grado, contadisimos días de 





GrAfico de las temperaturas del aire y del Oceano obtenido por el Instituto Oceanoprá- 
iico de Las Palmas en 1932, (Segtlls D. Lzcis Bellótt y D." Enzvzn Barddts), 



HUMEDAD Y EVAPORACI0N.-La carencia de instrumental 
científico en la inmensa mayoría de las estaci011es, limitadas a ob- 
servaciones pluviométricas, impide. estudiar el proceso de  variación 
espacial de estos y otros factores. 

No obstante, pueden aprovecharse indicios como son la com- 
paración de lecturas entre Gando (nivel del mar) y Telde (cien me- 
tros de  altitud) en algunos meses del año 19-17. Tabularelnos tanto 
la  humedad relativa como la absoluta, que viene a s e r  el número de 
gramos de vapor de agua contenidos en un metro cúbico de  aire, 
equivalente, por simple coincidencja, a la tensión de dicho vapor, cu- 
ya  medida, a semejanza de la presión baron~étrica, s e  expresa en mi- 
límetros de mercurio. 

i 11 
Humedad relntiva / Tensiúri de vapor de agua en mm. ( 1  

En 100 metros de elevación l a  humedad relativa, que es el 
porcentaje de la que puede contener la atmósfera coino máximo 
sin condensarse, sufre un notable incremento, mayor en  invierno 
que en verano, que vá del 9 en este al 17 en aquél, a l canz~ndo  di- 
cha humedad un valor máximo del 90 o muy próximo en  la mayor 
parte de los meses. Las nubes que se  condensm poco mas arriba 
!n cor?flrman. Asl, pues, en la costa la humedad e s  moderada; en 
las medianías bastante acusada. 

En cambio, el valor absoluto apenas se altera. El aire a l  as- 
cender casi no recoge más humedad que la  que de la costa traía. 
Pero como cada vez tiene menos capacidad, por s u  menor tempe- 
ratura, se  acerca rfipidamente al punto de saturación, condensán- 
dose en gotitas que flotan, constituyendo la  corona de  nubes de es- 
trato-cúmulos que entoldan el perímetro de la isla n barlovento, y 
son bien patentes observándolas desde la de Tenerife, o bien con- 
templdndolas bajo el avidn en los viajes aereos. Otro motivo de sua- 
vidad del clima por filtracidn de los rayos solares, 

L 

MBSBS 

- 
Enero , . . 
Febrero . . . 
Marzo . . . 
Abril. , . , 
Mayo. . . . 
Agosto . . . 

-- 
Gando 

nivel del mar 

72 
74 
71 
68 

77 , 

78 

Gondo Telde Telde 
100 m. altitud AUm9"0 -- 

89 

- 1  

17 

nival dalmnr 

10.1 
11.3 
11.6 
11.4 
126  

15.9 

100 m. altitud Aumenlo 

10.7 0 6  
10.1 -1.2 
11.9 0.3 

17.5 1.6 

l 
90 
86 
79 
87.7 

87 

16 
15 
11 
10.7 

9 



5 0 ? O o  ! S 0  20° 25' 
TEMPERATURA DEL Al R E 

Diagrama d e  la cantidad ii-iixirna e11 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire 
que puede contener la atmósfera según presión y temperatura. Las  lineas oblícuas que 
pasan por el  punto de  ititersecióii dc las  horizontales y verticales que expresan tempe- 

ratura y altitud, indica11 la capacidad de  la atmdslera para el vapor de  Rgua. 

Esta moderación de la insolación, sin quitar s~~lurninosidad al 
ambiente, que nunca pierde su  claridad, -a pesar del cielo nuboso 
en gran  parte de los días, para la zona a barlovento-, amengua la 
evaporación, también aniortigu:ida por el coeficiente algo elevado 
de la huineclad atmósférica. Los vnlores registraclos de 5 a 10 mili- 
metros diarios representan al ario una merma por descenso de nivel 
del a g ~ a  estancada, del orden de un par de metros a tres y medio. 

VIENTOS.-No es posible estudiarlos sin apelar a las reorias 
generales de l a  circulacidn atmosférica, que evolucionan con ra- 
pidez, complicfindose cada vez más. Hasta hace pocos años el es- 
q w x a  fue s i ~ p ! e .  E! aire se r ~ c ~ l e n t ~ b l t  en el Ecuador y enfriá- 
base en los polos. Ascendía en aquel, baj;.iba en éstos. Un aire polar 
frio y denso corría hacia el Sur ,  para ocupar el vacío producido por 
el ecuatorial cálido y ligero. Así cerrabase el ciclo de una circula- 
cidn s~iperior ntmosférica Sur-Norte compensada por otra en la  su- 
perficie terrestre Norte-Sur, que era la única observable. Dábase a 
ésta el nombre de alz'sio, del francés antiguo alis, liso, regular. 
Al regularizarse las comunicaciones con el Nuevo Mundo, fué la  
base de la navegacióri a vela, por lo que los ingleses le  denomina- 

ron trade w&ds ó vientos comerciales. 
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Su  irregularidad más acusada e s  la de una calma chicha entre 
10s 30' y 40' de latitud, un poco al Norte dc las  Canarias. Es una  
zona de  altas presiones a que corresponde el cinturdn d e  desiertos 
que rodea a1 globo, hacia los 3 5 O  de latitud, destacándose el SAllara 
africnno, fronterizo de las Canarias. No Ilucw ni sobre el mar. En 
la  Cpoca d e  la marina de vela, los buques españoles transportaban 
caballos hacia las colonias de America. Quedaban frecuentemente 
inmovilizados, a1 c r w a r  esta banda, scman;is enteras. AgotAbase la 
provisiOn de  agua dulce y arrojaban los caballos a1 mar. Este tra- 
yecto entrante de la costa africana, denomindse por ello golfo de 
las yeguas. De donde procede la locución inglesa, con que general- 
mente se designa esta faja de altas presiones, horse lal'ifudes. 

Es una interrupccidn de I R  circulacióii meridiana. Las altas 
corrlcztcc ecfiat~rizles 11" c o f i ~ i f i c ~ ~  jinciR ci siLiü que des- 

cienden al suelo, donde s e  bifurcan, con una rama hacia el Norte y 
otra hacia el Sur. Esta, que es el alisio, tiece, pues, un origen mu- 

Esquema de las fajas de distribucidn en el globo terrestre, del 
Polo Norte al Sur, del régimen general de presiones y vientos, 
sobre una tierra teórica de superficie homogénea y con movi- 
miento de rotnción. Gran Canaria, a 28' de Intitiid Norte, se 
halla en el borde meridional de la zonasubtropical de alta pre- 
sión, caracterizada por el anticiclón de las Azores, sometida a 
la constancia de los vientos alisios, salvo perturbaciones af. 

mosfericas, 



cho más meridional de lo que se creia. Pero tambien este esquema 
corregido sufre iateriupcjones en el sentido de los paralelos. E1 cal- 

deamiento continental rebaja la presión en tierra, mientras que el 
mar,  relativamente fresco, determina un  reft:ei-zo de presión. Las al- 
tas presiones desaparecen sobre el Stihara, Arabja y la India, mien- 
tras s e  acentúan sobre el AtlAnlico (máximo de las Azores) y sobre 
el Pacifico (mlíximo de las islas Hawai). 

Al  fraginrntarse las Izovse latitudes crean núcleos cerrados de 
alta presión, es decir, puntos niás o mei~os estables, donde s seme- 
janza de  iinn montaña aislada, las curvas de  igtial presi6n (z'sobaras) 
son concéntricas y van descendicnclo en su valor al alejarse del cen- 
tro, Es  lo que se llama u n  área a~z2icicld~zica. Si se invierte la colo- 
cación sucesiva de las presiones, es decir, s i  las más débiles ocu- 
pan ei centro, ei área se  iiaina cz'c'ciónz'ca, u n a s  g utras se despiazan 
y pueden transformarse, ocupando las bajas presiones el lugar que 
correspondia a las altas. De doncle cambio correlativo del tiempo. 

El área de altas presionrs mas prdxima a las Canarias, s e  si- 
túa hacia Ins islas Azores, frente a las costas de Portugal. Loa vien- 
tos s e  originnn por la diferencia de presión entre las isobaras, mar- 
chando clc la alta a I R  ba j i~ ,  E n  el caso del anticiclcn, que es  el 
comfin en las  Azores, serti un movimiento divergente, del centro 
hacia la periferia. Pero otro factor interviene que modifica su  direc- 
ción, y es la rotación terrestre, El meteorólogo holandés Buys-Ballet, 
descubrid a inecliados del siglo XIX la regla empírica de que en el 
hemisferio Norte cI aire se mueve dejando las altas presiones a sü 
derecha. La regla se demuestra en MecAnica, porque la  rotación 
de la Tierra clesvíri todos los movimientos hacia la derecha, en el 
hemisferio Norte, y hacia la izquierda en  el Sur, por la llamada 
h w , a a  d~ Coriolis ó geostrdfica. Influye en la trayectoria de los pro- 
yectiles en na::sticn y enpfica :ari';jen desgaste desjgrilr.1 de l e ~  

carriles en los caminos de 1iiei.ro. El viento real es la resultante de 
la fuerza del gradiente o diferencia de presidn y cle la fuerza d e  CO- 
riolis. Imprime al aijsio en tiempo nornlal el rumbo del Nordeste. 
C :  P o n i i ~ : ~  n o  . ~ r n A n m ; r ( ~ n t ~  01 A T n r t ~  ~ I I P  cliinlir~ 18 f ~ e -  
L;ll  F L A  U l L L L l  L C I L L L L L I C L  La LJILLLYLLIIIIIILIIU U L  A ~ V I L ~ )  y r s -  --.l.+--- 

cuencia de aquel, Iia cle atribuirse al SBhara, que con sus bajas pre- 
siones estivales, efecto del caldeamiento solar sobre su reseca SU- 

perficie, forma un foco de atraccicin para el alisio, contrarrcstncc'o 
la fuerza de Coriolis, que VA disminuyendo al descender en latitud, 
hasta anularse en el Ecuador. 

partir de 1923, la 11afla~la. escrtela stonfegn, bn hecho @ter-  



segiín ei mapa exhibido en el Congreso de  la Oi,gniii,-ncidrl ~izetcovoldgicn rni~tzdinl. 
Asocincióu qp'or~nlI(Afi.icnJ celebrado en Las  Palmas en Enero de  1957. E s  pateiiie el  
predominio del alisio en Canarias y costa de  Africa un poco desviado hacia e l  Es te  en  
SMARA (Sfiliara) que en dicho nies es centro de  nltns presiolies. Cerca pasa 111 isobara d e  
1020 niilibnres. PresiCin normal 1013 milibares. En julio s e  dibuja la d e  1014 milibares 
en lugar de  la de 1020 de  Enero por haberse invertido el centro snhtirialio de  alta eii 

baja presión. 



DISTRIBUCION DE LA PRESlOll Y FAECUEHCIA DE LOS VlEHTOS EA JULIO 
seghii e l  mapa exliibido en  el  Congreso de  la 01,gnm'znciÓa ritetcor'ológicn ~ r i w r d i n l .  
AsocIaciÓ?~ wgior in l  1 (Afiv'cn) celebrado en L a s  Palmas en Enero de 1957. E1 viento se 
ar rumba por el alisio del N. NE. con expcepci6n de Smara donde predomina el  Norte, 
por l a  atriicción ejercidil por el centro de bajas presiones del Sbhara, fuertemente cal- 
deaclo en  dicho mes, eqnilibriiiidose sil influencia e n  Sidi-lfni con la del anticiclón de  
l a s  Azores, m6s al Norte. L a  baja lalitud que s e  aproxima al  Trópico contribuye a acer- 
car  los vientos al meridiano, por  rebrijarse la intensidad d e  la desvincitn debidsi o l a  ro- 

tación terrestre o fiierza de  Corioli'j. 
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venir para la explicación de las irregularidades del clima y la pre- 
dicción del tiempo, la corisideración del f ~ f e u f c  polar .  E l  frente }-iolar 
es  un cambio brusco de ten-ipersituri.i, debido al choque de un flujo 

de  aire frío procedente de las altns Intituclcs {uire $ola?') y de un 
flujo de aire ciiliclo origiiiado en las altas presiones subtropicales 

oa de  las (aire tropical). En  I R  guerra de 1914-18 vióse privada Norueg 
observaciones nleteoroldgicas que antes le Lransmitían los  paises pró- 
ximos beligerantes y sobre todo de  las marítjn-ias. Creó en s u  propio 
territorio una densa red meteorológica, sobre los datos de  1:i cual 10s 
sabios del Instituto de Geoiísica cle Bergen y en especial Bjeilcaes, 

padre é hijo, elaboraron la teoría ?eorzlega del tiempo. Este  método 
de análisis lia sido adoptado por todos los países. Como no  existe 
otro que oponerle, daremo5 h e v e &  indicaciones al tiatar del epigrnfe 
siguiente. 

LLUVIAS.-Los datos n~eteoroldgicos inclicaii dos  caracteris- 
ticas pIuviom6triciis: escasez de lluvias, que son casi nulas en  el 
estío; aumento cle su  cuantía con la altitud. Ambas circunstancias 
estan relacionadas y revelan el proceso de la prccipitacidn pluvial, 
debida primordialmente a la  orografía. Asciende el relieve de Gran 
Canaria a cerca de  2.000 nietros sobre el nivel del m a r  en su parte 
central. Las nubes, empuj~clas  por el alisio, han de  rebasar  esta ba- 
rrera. Al elevarse pierden alrededor d e  0,60 grados centigrados de  
temperatura por cada 100 metros de altitud, en cualquier región del 
globo, segíin han revelado los sondeos de la  atindsfera, debido al en- 
friamiento que provoca su expansión por la menor presión atmosfé- 
rica en las alturas. Si el aire está suficientemente húmedo llegará a 
saturarse y perder5 en nubes primero y en  lluvias después, s u  ex- 
ceso de humedad respecto al límite que puede contener 1, >ara una teni- 
peraturp. U d a  57 cpe es  tante ~ 8 s  baje rt:r,nt= mener 5 ~ ~ 2 , .  Ps,rz 
l as  temperaturas de  5" a 27' registradas en Gran Canaria, las tensiones 
del vapor de agua en nim. de mercurio (aproximaclamente igual a 
los  gramos de vapor que saturan u n  metro ciibico d e  aire) serían 
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Supongamos teóricamente que asciende una  masa de aire del 
nivel del mar, con liuniedacl relativa de 7O0lO. SLI temperatura inicial, 
sería como máximo 27" en verano y como mínimo 13' en invierno. 
A la primera corresponcle un contenido total cle vapor de  agua de 
0,70X36,8=18,8 gramos y a la seguncía 0,7OX11,2=7',S gramos. A la 
altura de  Valleseco la temperatura rnaxjma de verano es [le 26" que 
puede contener s in  coi~densacióil25,2 gramos de vapor d e  agua,  por 
metro cl'ibico de aire, es  decir, que tocliivia adniitirfii 6,4 gramos más 
de los que le aporta la  nube ascenclente. No puede haber precipita- 
ción d e  lluvia. E n  invierno I R  ten.iperatiira mínima es de 5" que no - 
puede aclniicir sino 6,3 g~xnlos.  Se precjpitiirá en lluvia, o por lo me 
nos  en  niebla y llovizna, e l  exceso d e  1,s gramos que conduce cada 
metro cUbico de  aire ascendente, que continuamente s e  renueva pro- 
longanclo la  lluvia. Esta  s e  concentrani en los meses irios de otofío e . . i i iviei~iu.  Eesapstieceid de  OS ~á i i l i o s ,  primavera y vt.1-ario. Rasgu 
que caracteriza u n  clima d e  tipo ~ m d i f e n r f n c o ,  

PRESIONALTA AIRE ASCENDENTE AIRE ASCENDENTE AIRE DESCENDENTE PREGN BAJA 
QUE SE ENFRIA,POR QUE SE ENFRIA CON QUE SE CALIENTA POR 
EXPANSION, lo C POR MAS LENTITUD(4PROn COMPRESION, I°C POR 
CACA 00 m MADAMENTE 1°C CADA CADA 100 m 

3WMETRoSl POR U 
ABSÚRC~ÜN E LA- 
LOR DE CONDENSACION 

Esquema del mecauistiio de  viento foehit qiie origina la mayor sequedad de I n  vertiente 
meridional cleGran Canaria, ri sotavento de la septentrioii:~l, que recibe 18s lluvjss del 
viento alisio. Es  tíimbién acusado el contraste lerniico entre ambns, con nubosidad en  

el Norle y cielo despejado en el Sur. 



TEMPERATURA DEL A l  R E  

Temperatura d e  una partícula de aire ascendente no sattwado. Sufre  un enfriamiento 
d e  lo proximamente por cada 100 metros d e  elevación. Figurada por A en el  diagrama 
una :erca del suelo (1000 milibares de presión) con temperatura de 20' centígrados, ele- 
vada a 1000 metros de altitud (900 milibares) desciende su temperntura a 11°.5 y 6stn baja 

a cuando la partícula s e  levanta o unos 2000 metros (ir% miiibaresj. 

Temperatura d e  una particula de aire ascendente satrrrado Su enfriamiento es más dd- 
bil que en  el caso de no  estar saturada, porque l a  condensnción del vnpor d e  agua des- 
prende calor latente, que antes absorbi6 para evaporarse, L a  particula saiureda a 900 
milibares y ll.'5 toma la temperatura de 6.O5 cuando se  eleva a 800 mílibares y l a  de  
15.O8 cuando baja al  nivelde 1000 milibares s i  permanece saturada. S in  saturar,  las  
temperatiiras serían do 2.O y 20.O en  uno y otro caso, calculadas por el diagrama corres- 

pondiente. 



Pero el enfriamiento de 0,60 grados por cada 100 metros cle 
elevación s e  refiere al aire saturado cargado cle vapor cle agua. Este 
disminuye cada vez en mayor cuantía a partir del punto cle socio, o 

sea de  s a t u r ~ i ó n ,  al seguir el ascenso, Al trasponer la  cumbre 
(de 1.500 a 2.000 metros), y descender por la opuesta vertiente, el 

recalentamiento es  más rápido que a la subida, poique el aire está 
nias seco y en tal caso gana 1 grado de temperatura por cada 100 
metros de descenso. El Sur recibirá menor volumen cle agua y hasta 
se recalentará un  poco por la con~presión del aire descen~le~ite, 
cuando el viento sople del Norte, como es lo general. Este contraste 
de una vertiente regada con otra seca, s e  produce frecuentemente 
en  los Alp2.s. Al viento descendente y relativamente cálido, se le 
denomina foelz~z, palabra que se  ha generalizado para designar este 
fenómeno de nubes que se deshacen y evaporan ai verterse tras 
una eminencia. 

Puede observarse constantemente en  Gran Canaria cuando el 
mar  de  nubes, al caer de la tarde se encajona en la brecha cumbre- 
r a  de la  Cruz de Tejeda. Apenas la ha  traspuesto cuando se volati- 
liza. E l  sol brilla al Oeste, mientras la niebla invade el Este. Del 
albergue turístico, que ocupa la estrangulación, puede contemplarse 
la  oposición de atmósfera nubosa y despejeda, a uno y otro lado de 
la divisoria. 

No es ésta l a  dnica irregularidad e a  la temperatura vertical 
de l a  attnósfera. Por lo comtin, l a  parte inferior o pr6xima al suelo, 
s e  recalienta conforme se asciende para volver R enfriarse a cierto 
nivel. La  caiisa de esta tinomalía probablemente estriba en el en- 
friamiento de  la capa más baja en contRcto con el mar, más frío que 
la tierra en los meses estivales. Esto producc una estabilización tér- 
mica de l a  base cle la masa atn~osférica, que al ser más fria, y po1- 
iii + - - e n  - A C I  A ~ . ~ c . n  rirr t ; a n A n  8 , > l a i r o r c o  LLLULV ULUJ LLLU~JCL, uu LILIILIL LIL V L L L ~ L  L;: bifu:cecj&r, de jfi co= 

iriente aérea del Norte, o alisio, al abrazar la  isla en dos ramas, 
oriental y occidental, crea L I ~  vacío entre ellas en la costa Norte, lo 
que l.iace clescender el aire cargado de vapor de agua procedente del 
r\n,ínmn Dnr al ln a r ia r fn  n i v o l  C P  j)r-d~~~. llc d e ~ c e c s ~ )  C s ~ h ~ j d ~ n ~ i ~ ,  V L ~ L L I I V ,  J. VI L L S ~  ri. urrr &u rir > L- u- 

con pérdida cle Iiumedad, porque al hundirse y c.ornprimirse el aire 
s e  recalienta, nianteni~ndose transparente la almósfera en l a  capa 
inferior. Encima de este nivel de i~iz~ersión de i e w p e m f ~ t ~ n ,  el aire 
ascendente en lugar de rccalentnrse vuelve a enfriarse y se con- 

densa en ntibes de estrato-cdmulos, tan carncterísticas de la  zona 
Norte de Grau Canaria y ausentes del Sur. 



Aquí esta, a nuestro juicio, la explicación no sdlo del nmr de 
nubes que cifie la isla por batlovento sino de la anomalía observada 
en la intensidad de la lluvia, cuyo gradiente o incren~ento en rela- 
ción con la altitud, vti decreciendo hasta retroceder en la estacidn de  
Santa Brigida, a los 500 metros de elevacióil, para recobrar s u  in-  
cremento entre esta y San Mate0 n los 800 metros. Es de desear que 
una multiplicacidn de las observaciones meteorológicas, en algunas 
estaciones convenientes, dotadas no sólo cle teí-inómetro y pluvid- 
metro, sino de higrbmetro, por lo menos, y aún barómetro, libre a es- 
tas consideraciones de su cnracter hipotético, cuya demostración cien- 
tífica estaría en la coordinación de datos instrumeiltales, que puedan 
corroborar o infirmar lo bien fundado de nuestrws explicocjones del 
clima canario, en concordancia con los fenóinenos carricter'ísticos y 
..,,,,,, d,c,- Ari  n r r o  c n  rl;ci-nnn an n l r r i i n n c  q o n n r t n c  cscaaua unwa ~ C ~ ~ U L U C .  ~b YLLL a~ L L I G ~ Y L I ~  rrl rllfjcrriuu 

Entonces hallaríase la justificación de la enomalía que 11mos 
repetidas veces observado en invierxio, soplando el viento del Su r  
en la costa meridional mientras el d e  la septentrional procedía del 
Norte y cayendo aguaceros, únicamente en aqu&lla, que no pasan 
de 'una altitud de  230 metros. Corren cauclalosoc por breve tiempo 
los barrancos a cota inferior a dicho nivel, mientras el embalse de 
Ayagaures, que en 61 s e  encuentra, no  recibe agua. Suponemos que se 
halle l a  raz6n de este fenómeno de microclima, en que la masa de  aire 
marítimo cargado de humedad, que s e  ve  arrastrada hacia lo alto 
por la elevación del aire caliente, penetra en forma de cuiia por cle- 
bajo del f ~ e h ~ z  que de la cumbre desciende, provocándose rrna abun-  
dante precipitacidn al contacto de las dos masas de  aire con di- 
versa humedad y temperatura, que provocan un frente de  precipi- 
taciones, que reproduce a pequeña escala la pluviosidad caracte- 
rística de un frente polar. La llatnada del aire rn~r i t imo  en el S u r  

\ 
\ 
\ 

L a  brisa marina que sopla hacia tierra en Mas- 
\ palomas, llamada por la diferencia. de tempera- 

turas (y por lo tanto de  presión) entre tierra y 
mar, por caldearse aqiiella al salir el  sol  con 
mayor rapidez que l a  masa liquida océanica, 
prodiice en algunos inviernos lluvias muy loca- 
lizndas con tiempo sereno, debidas a la g ran  
Iiumedad del aire marítimo que pronto s e  pre- 

cipita e n  lltrvia al ascender. Segíin una fórmula dada por Nenuing, si la humedad rela- 
tiva es d e  90°1, y l a  temperatura 20' el aire ascendente se condensa a 220 metros de  alii- 
tud. El esquema de lafigiirn representa un caso semejante de  encuentro d e  la brisa de  
mar y el  aire xecalentado de  tierra, que se verifica en las costas elevadas de  Noruega, 
según Bjerknes, cuando soplan los vientos del Slmgeralr y d e  l a  parte austral del  mar  

del  Norte. 
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AIRE CALIENTE 

3EL FRENTE SUPERFICIE TERRESTRE 

Origen de  las lluvias frontales. Hacia las depresiones o centros de baja prcsi6n, que pro- 
ducen e l  tiempo tormeiltoso, se dirigen masas de  aire con temperatiira y densidades di- 
versas.  El aire cRlido y poco denso de  regiones tropicales s e  desliza sobre el n15is denso 
y frío de  las polnres. El enfrinmiento d e  aqiiel, en el frente de  contncio, por la niasa fría 
de  este, prodiice agilaceros por condensación del mayor ~ o l u m e n  de varar dc R ~ I I R  qile 

aluiacenn el de temperatura mks elelrada. 

de  l a  isla, es provocada por la depresibn atmosferica, que con tiem- 
po Norte s e  desarrolla en la  costa de sotavento, a consecuencia de 
la bifurcacidn de la masa de aire, q u e  acentúa su velocidad al Este 
y Oeste, con calma y vncio al SLIS. Hemos comprobado muclias ve- 
ces, en  nuestros clesplazamieritos terrestres, estas contrarias direc- 
ciones de la corriente aerea superficial a barlovento y sotavento de 
l a  isla, y la sensible clismin~icidn de presidn atmosferica en esta 01- 
tima zona resguardada, que acusa el bardmetro aneroide, 

Tales son los efectos del regimen de alisios sobre la Gran Ca- 
naria, y tal es  la  razdn de que el cultivo, en toclo el archipielago, se 
desplace hacia el Norte, como la ll~ivia, algo escasa, pero regular 
que tal viento proporciona. Pero al lado de este rasgo permanente, 
hay que considerar como sobrepuesto, el caso de los grandes agua- 
ceros, que de cuando en cuando descargan, principalmente del Oeste 
y demás rumbos de esta banda oceánica. Aqui interviene la  moder- 
na  teoría clel frente polnr. Baja del Polo una corriente atmosferica 
fria y seca, que se enfrenta con la cálida y húmeda, a1 Norte del an- 
ticiclón de las Azores. La  linea cle contacto, esencialmente move- 
diza es el  frerate $olny. E n  invierno suele correrse hacia el Sur, y 
por s u  mayor densidad entra en cuña bajo el aire tropical, provo- 
cando con su  enfriamiento una racha de precipilaciones, que expli- 
can l a  pluviosidad veraniega de Europa, En la constante lucha de 

estas  dos atmósferas tan diferenciadas, en ocasiones la cálida del 
Su r  desprende del frente polar un Ientejón o gota frhz, que provoca 
grandes aguaceros en el aire húmedo tropical que la rodea, y forma 
una depresión ciclónica, con canibio radical del tipo de tiempo antici- 
cldnico, que es el dominante en Canarias, La  representacidn sinbp- 
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SIMBOLOS Dé LAS 
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Masas de aire y frentes en  Enero. (Scgtiu Nntr~ai t :  y Arisiin!. Los frentes s e  desplazan con frecuencia de la  posición normal que fi-  
g u r a  en  el mapa. Regularmente siguen al Sol, hacia el K i~r t e  en  Terano, y hacia el Sur  en invierno. En éste, por lo tanto, se  aproxima 

el frente polar a las  Canarias )- prodnce un tiempo mRs borrascoso. El frente intertropical separa los alisios de  ambos hemisferios. 



. JULIO 

&%asas de aire frentes en Julio. (Segzhr Hatrrwitsy Auslit,t). El frente polar se aleja de l a s  Canarias hacia el Noroeste. Por ti11 causal, 
el  tiempo sereno del anticiclón A de las Azores no se vé perturbado por tormentas en el  estío ranario. 



Pluviosidad en Gran Canarin diirnnte el año 1947. El predominio del viento alisio nrrurn- 
bado al  Norte (en tiempo lluvioso con desuiación N'VV.) desplnza las  linens isoyeias (de 
igtiul precipitnción) hacia l a  costa septentrional. (Bolelin tnetisunl cli7vnlológiro del 

Ceiztuo Meteorolágico de Las Palmas. Diciembre, 1947). 

tica del frente polar y de las perturbaciones que introduce en las 
capas altas de la atmósfera, donde siempre circula un viento del 
Oeste llamado coutra-alisio, es el objeto primordial de l a  meteoro- 
logia y sirve de base a l a  precliccidn del t ien~po,  mediante el an8- 
Tisis de las llamadas cartsis mwegns, doncle los frentes s e  represen- 
tan, y de la  desigualdad de  presión en las allas capas,  traduciclas en 
líneas isaldbnras, que, semejan las de nivel usadas para el relieve 
topográfico. A este complejo inétodo se debe la posibilidad de anun- 
ciar el tiempo futuro a corto plazo, dificil de prolongar por la varia- 
bilidad de las condiciones atmosféricas, 

A pesar de  sus indiscutibles éxitos, esta climatología clinamica 
aún dista de  la certidtinibre de las previsiones matematicas. E s  mas 
un arte que una ciencia, donde juega papel primordial 1ii liabilidad 
del meteorólogo que no dispone de reglas cuantitativas y las suple 
con una larga experiencia de l a  sucesión de episodios en cletermi- 
nada región climática. Un buen ejemplo del partido que puede ob- 



Mapa sinóptico del paso de  1111 frente frío por las Canarias el día 23 de  Enero ae  ir41 con 
abundantes Iliivins (28 mnl. en Lanzarote, 27 en  Fiierteventura). El  l jen~po ~ r r u m b s d o  
hacia el NW. coloca al Aeropuerto de  Gando al abrigo orogiiífjco de  Gran Canaria, con 
débil precipitacióii (menos de  4 mm,). Las Palmas carecía de  estaciún meteorológica. 
Como tipo de  comparación para isla próxima, in&s occidelital y elevada, en Santa Cruzde 
Tenerife lloviú 43 mm., en e l  Aeropuerto dc los Rodeos 117 mm. y en Iznña 63 mni. Al 
correrse el aiiticiclón de  las Azores a l  VV. de las Catiarins, dejó pasar una lenguade aire 
frío procedente dc l a s  regioiies Articns, lo que unido si una notable caída de  15 mm. en 
l a  presión y al cambio brusco del viento del 3." al 4.' cuadrante, induce a admitir el paso 

A n l  G r o n t , ,  Crír. nr\i.f'orr.,r;ric 
L L b '  IiIII. , .  C A. L V  y". - Y A  .c.. L..". 

( B o l e t i ~ ~  Meissrrnl Clir~~ntológiico del Cettlro Meteorológt'co de Las PnLizns. Emro  de 1947) 

tenerse de los datos meteorológicos, sobre todo sinópticos, por un 
briiiante profesionai capaciiadu, es ia iecieilie piibiiciicibn de Eui7 
Inocencio Font Tullot, que ~ L I $  mucho tiempo Jefe del Servicio me- 
teorológico en Tenerife, sobre El Tiempo atmosfif~ico e.rt las islas 
Cnnarius (Ministerio del Aire. Sección de Predicción. Madrid, 1956). 

A largo plazo no persisten sino las previsiones lunáticas de 
los alinanaques, locales o penins~ilares, tan desacreditadas como con- 
suttudas. Acierlnn por cnsualidad, a pesar de la vagued~cl de sus 
pronósticos, En  el campo científico pretendese relacionar la secuen- 



Situación normal, casi permanente en verano, al 
nivel del mar, en la latitud d e  Canarias, con el 
anticiclón iitltíntico y la depresión ciclónjca sa- 
hariana, con aire fresco polar al Norte y a i re  ca- 

liente ecuatorial al Sur. 

a cia del tiempo con fenómenos peribdicos, conlo las mancllas solares. 
E s  insuficiente el lapso de la  observación meteorológjca para llegar 
a resultados probatorios. Puede ser  tan casual como l a  clarividencia 

O 

n - 
de  los almanaqties; pero lo cierto es que el ciclo menor de las  man- 

m 
O 

E 

chas solares es de once arios: un superciclo de 1 lxlO=l LO años ofre- S E 
E ce la sequía ultramaxima de que fue víctima el Archipielago, e n  el 

reciente afio de 1957. Por igual causa, al de 1847 s e  le llamd en Gran 3 

Cannria el alzo del hamb1.e. - O 

En prensa esta obra recibimos la tiltima entrega de los ANNA- 
m 
E 

LES DE GEOGRAPII~E (Mtii-Juin), 1958) que edita I R  Libraide  Armand O 

Colitr de París. Contiene un dockmentado trabajo de investigacidn 

Inversión de  la situación normal de las masas d e  aire a1 nivel 
del mar e n l a  latitud de Canarias, con el ciclón o depresión 
barométrica al  Norte, sobre Europa y el  anticiclón o zona de  

alta presión al-Sur, sobre el  Skhara, 



sobre los  t ipos  d e  t iempo y el ~~zeca~t i swzo  de l a s  l l t ~ v i a s  e n  Argelia 
por P. Pédelaborcle y H. Delannoy. Es  probable que sus resultados 
den la clave de algunas nnomalías que con harta frecuencia falsean 
la prediccidn del tiempo para Canarias, fundada casi exclusivamente 
sobre l a  repartición de presiones en la superficie, pues aunque el 
trabajo clel Sr. Font, que se  contrae a explicar a  posieriori los cam- 
bios de  tiempo, s e  apoya en mapas isobáricos de 500 milibares, sus 
inclicaciones cojean de la falta de sondeos atmosféricos en estas la- 
titudes, por escasez de  instrumental. Según nuestras noticias será 
subsanada, proximamente. Así sea. 

Según los citados meteordlogos franceses, el clima del Africa 
del Norte e s  muy complejo y s diferencia de Europa está esencial- 
mente regido por la e s t r z ~ c f w a  del .flujo e n  alfilzid del cual depende, 
imprimienclose mejor sobre el flujo a 500 milibares (nnos 5.500 me- 
+--- 2,. T & : + . . J \  ,-. ,.,, -.-.h..- inri .-..-,-.<- :orl , , i la" ,la l . ,@ *.,O,,@ a,, cl:,-,a c,, 
L L U ~  LLG ~ I L ~ L U C L J  YUC ~ V U A L  i r i a  ytiluplburiu\ca UL ~ c i a  r r l r i i i w e  rib r i u r  -u' 

perficial es 
Bn estas condiciones, los frentes representados por las norue- 

gas,  al  nivel del mar, no ofrecen relacidn fija con las lluvias, que 
tantg s n h r e o i ~ f i ~ n  sic p!!o<;, como pasan sin afectar al pluviómetro. 
Dos situaciones características del frente atlfmtico, casi permanente 
en verano, de los alisios (FAL de las noruegas), con depresión saha- 
riana, y de situación clicldnica del Norte se representan en estos dos 
esquemas, relativos al nivel del mar. 



Las  precipitaciones p1uvi:iles son el origen 11sin;ei.o del agua 

que las obras hidrdulicns pretencier aprovechan p i ~ s : ~  usos agrícolas, 
t m t o  en  el caso de cliscurrir por ln superficie como en e1 cle filtrar- 
s e  en el subsuelo. Todo el probletnn estd clomiriado por los factores 
climatoldgicos, obligiindonos :t estuclj:irlos con el detzille que permi- 
ten las observaciones nieteorológicas «is]ionibles. S i  ILIS es tacio~ies  
f~iertin algo inks que un  registro pluviométi-ico, cn s u  cnsi i ~ t a i i d a d ,  
podrian perfilarse niucl~os detalles. Dotanclo!as de los instrumentos 
cientfficos de  que hoy c;irecen, dririlise un paso decisivo en el cstii- 
dio de los rasgos clirnáLicos de Gran Crin~ria.  Los dernSis aspectos 
serán tr-.t!i.dos co'l m:!ynr brevedad, pues son más patentes a la sim- 
ple vista. 

OROGRAFIA E ii1DROGKAFIA.-La Gran Canaria s e  presenta 
en lineas generales como un cono, que alcaaz;i unos 2.C00 metros 
de  altitud en  su vertice y 50 kilbmetros de c1i:irneti.o al nivel del  mar. 

Esto conduce n unii fuerte pendiente n~eclia Ialeral de  8% que 
siguiendo las leyes generales de la evolucidn erosiva es n~ucl-iisimo 
más rapida en las ptirtcs xltiis p:irn aplncerai.sc. en las biijas. 

Una excepcidn a esta regla es  la parte occidental de  l a  isla,  
que, enfrentac1:i por estn banda con la enosnie cxtensidn liquida del 
oc6an0, es batida por los mris violentos y frecuentes temporales, 
que lian ido rccortanclo sus costas, convirtiéndolns cn vertjginosos 
iicantilados de hiista 700 metros de altura. 

E n  el Norte dos terrazas o escalones ocupan entre los  inisnios 
limites de elevncibil una anchura mitad de la planicie del Este .  

El1 ccimbio, la orla oriental ofrece extensa llanura, de media 
docena de Idbtnetros de ancho, que asciende, con suavidad (pen- 
diente nledin do/~), desde el nivel del nlnr hasta los 25U metros ue 
altitud. 

Hacia el Sur predominan, eu otra media docena de kil6metros 
de  ancho, terrenos llanos coinprendidos entre los  barrancos d e  Ar- 
guineguín y o Aiaspaiomas. 

Ln mayor parte del territorio que fornia el n~ic leo  de  nuestra 
isla e s  quebradisimo, (sobre todo en la mitad del Oeste) clisecaílo 
por profundos barrailcos, dis t r ib~~ir los  radialmente, secos en prima- 
vera y verano, -de abril a septiembre-, sujetos a rápidas nveniclas 
en otoiio e invierno, de  octubre a marzo, 



Hemos pasado tan rápidamente sobre el epígrafe de Geonror- 
fologia, porque la descripcidn detallada de  las formas del relieve de  
Gran Canaria, tanto positivas (montañas) como negativas (valles), 
poco dice s i  no  se recurre constantementc R 10s fendrnenos que las  
engendraron, Al pasar, sin más trámite, de l a  morfología a l a  geo- 
logia, seguimos las huellas del gran fisidgrafo amerjcano Wjlliam 
Morris Davies, que ha impuesto en  las ciencias geográficas su mé- 
todo de acompañar la  descripcidn con l a  explicación. 

E n  este capítulo lia de tenerse presente, lo que tan bien ex- 
presa el  Profesor de Geografía y Enseñanza de l a  Universidad de  
Liverpool, F. J. Monkhouse, en el prdlogo de su reciente libro T h e  
Prilzcipies ofk' izysicai Geograpizy, editado por ia üniversiiy oI Lon- 
don Press Ltd. en 1954; consigna que la Geografía física aprovecha 
muchos datos de las ciencias naturales más emparentadas con ella, 
como son las cultivadas por gedlogos, meteordlogos, científicos del 
sueio y botsinicos, agregando: 

Pero  la geografiá,  talzto l a  f i s ica  collzo cztalquiera otra, dista 
de ser  w a  co~@ilaciÓ~t meranzente descriptiva de heclzos derivados 
el8 bloque de  dichas  fireiztes ex ternas .  El gedgrafo se  propone zttz'li- 
a a r  esla i~zfovrnncid~z para  describzr e in ten tar  la explicacz'dn de los  
caracteres del esce~za.io sobre e l  cua l  representa el honzbre su papel; 
descripcid~z si% mpl icac ión  ~ a d a  va le  titi satisface. Pero debe resal- 
tarse  ttrea ítota de cnz~lela.  Mtcckos fertóntetzos I Z O  s e  conzpre~zdegz to- 
d a v i u  claranaente y Ize te~zido que desetzvolver~lze a través  de m m e -  
rosas  y ~ o n t ~ ~ a d i c f o r i u s  perplejidades,  L a s  cosas :y sobre todo l a s  
particztlaridades de l a  supei f ic ie  terrestre) pocus veces son  t a n  sim- 
ples como parecen. 

Como en todo, los problemas más difíciles de desentrañar son 
los de los orígenes, que por lo demás, aunque apasionantes, son de  
interes más  bien teórico. En el caso de las Canarias, s e  han visto 
sometidas a la aplicación de todas las hipótesis que por la ciencia 
geoldgica han desfilado, a partir de s u  constitucidn en el siglo XVIII, 
padre de todas las ciencias contemporfineas, en su  afán por la Ilus- 
tracidn, EnfrentAronse, descle el primer momento, l a  teoría mptunia-  
na  y la plutoniana, aquella explicaba el origen de las tierras por s u  
depdsito bajo el agua, de que e s  dios mitológico Neptuno, y ésta por 
la acción clel fuego, de que e s  patrdn Plutón, dios de 10s Infiernos, 
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En terminos actuales, diríamos que s e  discutía s i  las islas eran 
dc origen sedimentario o volcii&co. Esta,  como casi todas las  pol& 
micas, resultaba prematiisri, s i  no s e  estudiaba previamente, s ~ b r c  
el propio territorio, objeto del rlebatc. Cuando ha llegado t i  cono- 
cerse (niinca en todos sus  porinenores), ha  venjclo n resultnr que 
unos y otros ge6logos tenían parcialmeille raz6n. El archipielago, 
aunque ap:ircntemeizte se desparrame de Este  a Oeste, se ha eleva- 
do del fondo del mar, por una. serie de erupciones superpuestas,  

Mapa de  las fracturas y alirieacionee montañosas del NW. de Africri y de las  
Canarias. 

Sepitr Edi~nrdo Hetwiiurlcz PncJ~eco. Estt~dio gealdyico de Lansarotc y dc 
Ins isletns cntrntins ahlcniorias de l.? Real Sociednd Españolri clc 1-listorin 

Natural.. Tomo VI. Memoria d..". Madrid, 1909, phg. 123. 



que comienzan en el período Mioceno, (sus fdsiles lo demiiestran) 
surgidas por grietas paralelas entre s í  y con la frontera costa afri- 
cana, orientadas de N.E. a S.W, y que se prolongan por otras islas, 
islotes y bancos submarinos. En la Gran Canaria, isla circular, sir- 
ve  d e  indicio de su  profunda alineación eruptiva, el apendice de la 
península de  la Isleta, adosado al N.E. del cuerpo principal. Todo 
ello es  patente en el esquen~a que aquí se reproduce, debido al pro- 
fesor D. Eduardo Hernández Pacheco. 

La más reciente teoria, todavía no aceptada por todos los hom- 
bres de  cicncin, aunque bastante extendida, es la  teoria de las tras- 
laciones conliilentales, debida al geofisico ~ l e m á n  Alfredo Wegener. 
La  estructura de la Tierra se distribuye en tres capas, de fuera 
a dentro, cuyas densiclades van e n  orden creciente. La níás externa 
cs una delgada corteza de rocas ligeras que se denomina Sicrl, pa- 
labra formada por la uni6n de las  dos sílabas iniciales de sus cons- 
tituyentes característicos, sílice y aliímina. Esta descansa sobre una 
capa de mayor espesor y más densa que es el Sima, (palabra deri- 
vada de silice y innpnesio). Por altimo, la mayor porcidn del globo 
terraque0 es s u  núcleo de gran densidad, que s e  llama fVr&-, com- 
puesto de los metales pesados niqiiel y hierro. A tal resultado se 
ha Ilegaclo por el estudio de los grtificos de los aparatos llamados 
sisrn0nietros, que registran la  vibración producida por los terremotos 
y que se propaga con tnás o menos rapidez, según sea mayor o me- 
nor el peso específico de la capa atravesada, 

La  capa externa de Sin1 no la considera Wegener continua, 
s ic0  partida en bloques que son  los continentes, flotando como li- 
vianos témpanos de hielo en  la niasa mas pesada de Sima que cons- 
tituirla e1 fondo de  los grandes oceanos. Observando los calientes y 

entrantes de las costas americanas 

Sra 

y europeas, que limitan ai Sreste 
y al Este l a  cuenc.a del Atlántico, 
puede verse una curiosa corres- 
podencin de ambas, que aproxjma- 
ciils eiicrijariiin a iiiodo de 

prolongAndose, aclemas, frente a 
frente, las formaciones geológicas 
de un lado por las del opuesto. De 

continente de sial flotando corno aquí deduce Wegener, con ayii- 
un t6mpano en el sirica. da  de otros muchos argumentos, 

(Segrh Wegmter) 
que no s610 han de considerarse 



para explicar In génesis cle los continentes y océanos (este es  el ti- 

tlilo de  su. libro), los moviinicntos verticales o tectónicos de  los blo- 
ques de  la corteza terreslrc, si110 también los I.iorjzoi~talec, de  que 
seria iimlílisimo ejenlplo l a  deriva con r i in~bo ncciclental que alejó 
a América, iniciiilmente solclada n ELII'OPR y Alrica, traslación que 
a SLI j ~ i c i o  continlia a escala imperceptible en corto lapso de t i tm-  
po, Rep ro r l~~c in~os  el croquis cloncle Wegener c s q u c n ~ ~ t i z a  la paula- 
tina fragmentación, a lo largo de las Eras  geológic:is, d e  la masa  
de  Sial primitivawen~e reunida en una sola pieza, d e  la que,  aparte  
de  América, se ha drsprendiclo por otro lado Australia y la AntRr- 
tida y, al girar hacia el Norte la peninsula asilítica cle la India, s e  
ha  elevado plegzinclose la cncleila del H i i i i a l ay~ ,  que puede compa- 
rarse a las arrugas de un papel cuyo tamaño se  reduce apretándolo 
en el puño. 

Aventurándonos en  el intrincado y oscu;'o problcma clel ori- 
gen y evdliición de tierras y inares, intentan~os aclarar  con arreglo 
a la teoría wegeneriana el sector correspondiente a1 archipiélago cle 
las Canarias, que con los de R'ladera y Cabo Verde forman orla al 
continente aincano, en  un breve trabajo aparecido en ei n , "  i 4  (:e- 
gilndo trimestre de 1945) de la revista El A h s e o  C a ~ f a r i o  editada por  
la Sociedad del mismo nombre en L a s  Palmas y cn  el n.' 3 (1C16) 
de otra revista e17Stztdios gcoldgicos» editada por el Consejo Su- 
perior de Investigaciones Científicas, en Madrid. Estudiando la  su- 
cesión cronológica de las rocas volcánicas en Gran Canaria,  que e s  
l a  isla que ofrece 1116s completa gama de tipos, s e  observa que co- 
mienzan por rocas bRsicas, que afloran en  el angtilo N.W., rocas 
viejas, denominadas Basaltos de  ceolitas por el profesor Feraández 
Navarro, enriqiieciénclose en sílice en las subsiguientes erupciones 
que van desplazándose de Oeste a Este  superponiéndose andesitas, 
fonol i t~s ,  traquitas, hasta las más ácidas riolitas, para retornar en 
orden inverso a los basaltos de  las erupcioces n-ás r e c i t n k s ,  cc- 

nlo son las de la península de la  Isteta al Nordeste. 
Por otra parte, el reguero de las  islas sigue u n a  escala ascen- 

dente de antigiiedacl, al pasar de  Este a Oeste, con las d e  Fuerte- 
ventura y Lanzarote, desmanteladas por  la erosión y aquélla con ex- 
tensos afloramientos de  rocas plutóaicas, en el extremo oriental, y 
l a  del Hierro, formada casi totalmente de  basalto moderno en  el 
occidental, 

Este cambio de níagtna, que vira en Gran Canaria cle básico 
a ácido y luego s e  invierte, volvienclo R empobrecerse en sílice (an- 



Evoliici6n de la deriva de los Continentes e n  el Cnrbsnífcro siiperior, Eoccno y Clinter. 
nnrio r~ntiguo. E1 sornbrenclo correspoiide :i los rnnres someros o epicontiiietittiles. 

{Segiln Jl'egeirer.) 



Diagrama de  la evoloción del magma de las erupcioiies d e  Gran Cnnnrias en el 
tiempo y el espacio, desplazdndose cronol6gicnmenre del Oeste a lEs te .  

liidrido silicico SO:) de nuevo, contradice aparentemente una cle las 
pocas leyes que han podido deducir los gedlogos sobre la evolucjdn 
magmática de un territorio, cuyas erupciones comienzan general- 
mente por lavas ácidas para terminar en básicas, lo que explican 
suponiendo que las primeras por m& ligeras ocupan la parte supe- 
rior de las materias fundidas de la profundidad, en tanto que la in- 
ferior va enriquecibndose en elementos más pesado, por lo cual los 
volcanes arrojan primero aquellas, representadas por las riolitas, 
para terminar su largo ciclo evolutivo con estas, de  que es proto- 
tipo el basalto. 

Para explicar la genesis de Ins Canarias, todo se armonizaría 
dentro de la teoría de Wegener, si se  admite que al abrirse la fosa 
a?ldiidcíi, píjr e! d e s g z j ~  de AmOicíi resprc:o Afrlc:,, qEe clebib 
ocurrir en larguisimo espacio de tiempo, abriéndose tempranamente 
la brecha partiendo del Sur, corribndose luego hacia el Norte, en 
la forma que aparece en los croquis que el mismo autor ha dibuja- 
c h ,  !M C8r.r.rii.s SP firmarcm por e! ~ r ~ z f i q i w  d~ I r ?  parle de  sial más 
profundamente sumergidii en el sima. cloncle el rozamiento es mc?s 
fuerte. Estos trozos avanzan muy rezag:iclos bajo el sima, eleván- 
dose por su menor densidad, a la manera de un subimrino que re- 
monta a la superficie. S~irgen primero las islas orientales, que que- 
dan como flecos de retaguardia en el bloque canario, que lentamente 



Avance de tina masa de sial n través d e l  sima. (Scgrbr Il7egmtr) 

avanza hacia. el Oeste! y todas ellas ril ascencles presentan la cure-  

sí611 de erupciones que puede verse en nuestro esquema: 
1 -Las islas niivegan bajo la tnasn de sima, clesprendiclas del 

sial; II, al elevnrse éste empuja verticalniente a aq~iel p se inicjm 
la erupciones del sima, que es básico; 111, el sial asoma y las erup- 
ciones s e  convierten en Sicidas; IV, la traccidn que el movimiento 
de traslaci6n produce en  la cara posterior de la niasa sic?lica obliga 
n verterse a1 exterior al sima que aspira en su surco y que conta- 
minado en su contacto con eI sial va resolviéndose en erupciones 
cada vez más basicas; V, finalmente, las islas descarnadas por la 
erosión presentan un niícleo curnbrero de rocas acidas rodeadas de 
básicas en el litoral, como acusan los estudios geológ-icos, aún bns- 
tante someros, del territorio cnnario. A estos basaltos finales de  si. 
ma periférico ha de  agregarse la exprilsidn por compresión, de al- 
gunos trozos englobados en el interior de la  masa s id ica  insular. 

Al enunciar esta hipótesis hemos arrinconado, por incompfi. 
tibles con los actuales dalos, valiosos trabajos de competentes ged- 
logos escritos cuando apentis s e  conocían científicamente las Cana- 
rias y estaba sin explorar l a  fi-oi~tesizii costa de  Africa. Las fornx-  
ciones de ésta s e  ha visto luego q u e  eran muy anteriores JT distintas 
a las canarienses, aquellas primarins y secui-iclarias, éstas terciarias 
cuanclo mds. 

Tampoco conc~ierclri sil composicibi~ Iitolbgica. En  un notable 
trabajo, coll fibundai~tes prepmiciones microgrAfjcsrs, sobre L ~ s  7'0- 

cns er~iptiiuns del t e w i l o ~ ~ i o  d e  Jfi~i, fronterizo de las Canarias, por 
el Profesor de Petrografií~ de la Universidacl de &lndrid, Don Maxi- 
mino San Miguel de la Cámara, publicado en el n,' 28 de la revista 



Oesfe, 2. Es fe. 

GBnesis de las islas Canarias en la teoría de las traslaciones continentales de 
Wegener. Desgaje del continente americano (1) y emersi6n paulatina de las 

islas (11,111, IV), que avanzan en filas paralelas (V). 

(Bosqrrejo de S. Be?iftes;l 



Africa, (Madrid, Abril, 1944), después de afirmar la edad pretercia- 
ria de todas las erupciones de Ifni, se sientan las siguieiites concIu- 
siones: 

Por  la mzturalesa y composicid,c de s z ~ s  rocas, entran todos 
ellas elt 20 g ran  fwnilia calcoalcalina, o sevie pncificn, wo encolz- 
trdndose e n  ~zi~zgzin caso rocas de ti90 nlcnlino, con?o fo?jolitas, Ba- 
s a l d a s ,  te f f i tas ,  etc. lnll freczlettks n¿ las islas Calzarins; en cstas 
rocas el pavelztesco I Z O  covrespo~zde a las I I Z ~ S  prdxbnlas, es  decir, a 
l a s  de Cauarias, .sino a rocas nzay distcr~ztss, a las dcl escztdo Iira- 
sileño y soua Norte orieulal de Ar~zdrica del Su1;' dato pre podria 
al7adirse n los nzuclzos que Wegeñel- daha para demostrar In ide~z-  
t idad geológica elstre el lado atlcfntico de América del Szw 31 el afri- 
cano del mzsnzo nzar. 

m- -... 2-:z.- 4 - A  ---- ~nrnuitm tus i ; a u n l t . ~  jnterhsüiares ~ u n  d e m ~ s i a d u  jjiofü~ido~ 
para suponer al Archipidago descansnndo sobre el borde o zocalo 
africano, Las islas mas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) re- 
gistran sondas de 1.500 metros en el brazo de mar de 1GO kms. de 
anchura que las separa del Sahara; para una distancia semejante 
entre ellas y Gran Canaria la profundidad desciende a 2.000 nits, 
que s e  eleva a 3.000 por el Iado de Tenerife, que s61o dista 60 kms.: 
otros tantos entre Tenerife y La Palmn (distante 80 kms.) y entre el 
Hierro y la Gomera con separacidn de 60 kms.; y hasta entre esta 
y Tenerife que apenas se  alejan 25 kms. la  profundidad se mantie- 
ne entre 529 y 1.133 metros. Aunque en el mapa están sobre una 
misma alineación N.E.-S.W. las islas de Tenerife, Gomera y Hierro, 
lo cierto es que La Palma, distante del Hierro 65 kms, acusa una 
sonda intermedia de 729 metros, en tanto que hallhndose más pr6- 
xima la Gomera (55 kms.), la sonda mínima intermedia es cerca del 
doble, 1.231 metros. Por otra parte, La Palma está arrumbada exac- 
tamente de iq. a S.  apuntando dire~tsiineiiit: al " ' - A - . - -  nierro C O ~  SU 

punta meridional de Fuencaliente, E s  indiscutible que Lanzarote y 
Fuerteventura forman una sóla unidad, pues el estrecho de la Bo- 
caina que las separa no pasa de 10 kms. de anchura con sonda ma- 
x ~ m a  de iOY metros. 

Tomados estos datos del hermoso mapa batimétrico publicado 
en 1952 por el Instituto I-Iidrografico de la  Marina EspafioIa (hoja 
n.O 979) hemos de compartir la opinión, mucho antes expresada por 
nuestro malogrado amigo el ilustre profesor de la Universidad Cen- 
tral D. Lucas Fernández Navarro, para quien las islas se repartian 
de Este a Oeste en cuatro bloques independientes, a saber: Lanza- 
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Mapa batiinétrico d e  las Canarias Occidentales (provincia de  Santa Criiz d e  Teneriie) reduci- 
do a mitad de  escnla del publicado a la d e  1:1.000.000 por el Instituto 'Iidrogrtífico de  laMnrina 
espaííola. Longitud occidental del Meridinno de  Greenwich. Declinaci6n 14" 52',2KW. en 1952. 

Decremento anuo 4<,4. Sondas y elevaciones en metros. 



Mapa batimético de las Canarias Orientales (piovincia de Las Palmas) reducido a mitad de escala ael pu- 
blicado a la de 1:1.000.000 por el Instituto Hicirogritfico de la Marina espaiioln. Longitud occidental del Me- 
ridiano de Greenwich. Declinación Id0 553',2NTV. en 1932. Decremento anuo 4',4. Sondas y elevaciones en mts. 
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rote con Fuerteventura, Gran Canaria con su  apéndice penjnsular 
de  la Isleta, Tenerife con la Gomera algo desgajada, y La Palma 
con el Hierro, mas suelto todavía. Estas agrupaciones paralelas sen- 
siblemente corren de N,E. a S.W., cotno ln  costa de  Africa en es- 
tos parajes, a excepcidn de  la alineiición de La Palmii con el Hie- 
rro, orientados de Norte n SLN, Todo ello puecle verse en el citado 
mapa batimétrico que reproducinlos reducido a la escala cle 1 por 
2 millones, nlitad que la del original. Estos cuatro grupos, bastante 
bien individualizados, son a nuestro juicio las cuatro lasci-is arr-an- 
cadas de la raíz del continente a£ricano, al desprenderse de 61 Amé- 
rica, trasladándose al Occidente segdn supone la  teoría cle JYege- 
ner, para explicar la génesis del Atlántico, y en ella encaja nuestra 
hipótesis sobre el origen de  las Canarias con arreglo n las fases 
que en  nuestro croquis figuran, intentando ponerlas de acuei do cc 11 
la  sucesidn petrogenética de  SLIS rocas, segbn expresa el d iagren~a .  

Marchando estrechamente enlazadas la morfología y geología, 
basta un ligero vistazo a un mapb en relieve para slprecias el con- 
traste del nlodelado entre la mitad Suroeste y la Nordeste de  l a  isla. 
Presenta la primera profundos y amplios barrancos separados por 
afiladas y altas lomas. En la parte Norte y Este el desnivel de zla- 
guadas y divisorias esta atenuado, clanclo un modeIado más suave,  
empastado por una sobre-elevación plana de las depresiones, clejan- 
do sobresalir las crestas de separación, más elevaclas. 

El estudio geoldgico sobre el terreno clfi la  clave de  este an- 
tagonismo del nspecto superficial cle las opuestas vertientes. Los 
profundisimos tajos de la mitad insular del Suroeste, cuyas materia- 
les son volcánicos, como los de todo el Archipielago, no presentan 
aparatos de emisión reconocibles, pues fueron desmantelados por l a  
prolongada ablacicín de los agentes atmosféricos. Sus rocas son las 
más antiguas de la isla y no se han entremezclado con otras de  fe- 
cha m& reciente. 

Por el contrario, en la mitad del Nordeste hay  rocas nlocler- 
nas, divididas por fajas radiales, e n  resalto, de otras m& viejas. 
Los aparatos volcánicos que vomitaron aquéllas son aparentes. 

A la luz de esta observacidn geológica es  fácil la  interpreta- 
cidn del contraste de modelado. En  una parte está la isla antigua 
(el Jeje del servicio geoldgico del M a r r ~ ~ e c o  frances, Doctor Bourcai-t 
propone llamarla Tanzarhz, del nombre aborigen de esta isla), donde 
In actividad volcánica ha cesado antes del mioceno, sujeta desde 
entonces a la única acción destructora de la erosión, que profundiza 



Cortada diametralmente la isla de  NW. a SE., s e  ven las curvas de  nivel en estrella d e  
brazos muy alargados en la porciáii SW. y con pocas inflexiones en el NE., debido a la 
profundización del relieve por l a  erosión durante iin periodo mBs prolongado en aquélla 
y a l  empaste o relleno de antigiios valles anteriores por eriipciones modernas en el Nor- 
deste. L a  erosión marina lin hecho retroceder l a  costa occidental que se enfrenta con el  
mar  l ibre niienlras l a  represión del Oc6nno hace enierper las Ilannras litornles del lado 
opmesto. Lns principales vías de  comiinjcnciúii, 8nicns que se lian dibiijnclo, se enciien- 
irnn e n  la mital Iinmnnizadn del Nordeste desertando al  quebrado territorio del Siir- 

oeste, peor dotado de IIuvias que la vertiente f r o n t e r ~  al  viento @lisio del NE. 



los barratlcos y hace retroceder las costas. Por  la otra parte s e  ha- 
lla adosacla la isla nueva, donde erupciones post-miocenas han  re- 
cubierto las ho~iclanadas, abiertas igualmenre por  la erosión, e n  los 

materiales mas antiguos, rellenando los clesniveles, aunque dejando 
subsistentes muchas de  las  elevaciories más acusnclas, que no que- 
daron suinergiclas, y convirtiendo las an~p l i a s  n~anc l i a s  de  rocas vie- 
jas del Suroeste en  un complicado n~osaico,  donde alternan con las  
inocleroas posteriortilente vertidas en el Nordeste. 

L a  línea de separacióri de nmbas forn~aciones ser ía ,  con bas- 
tante aproximacidn, la del 13arranco de Agacte, que  corre  hacia el 
Noroeste prolongado por e1 de Tirajanti, que corre  hacic  el Sudeste. 

La fajas litorales de la Isla Nueva, :loncle se presentan las  118- 
a nuras, son en general de origen sedimentario, conslitugenclo terrana5, N 

E formadas por un  conglomerado de c;intos vo l c~n icos  rodados, pro- 
" 

dwidos  por el oleaje al ntacar el territorio insular duran te  la  E r a  
n - - 
m 

terciaria, en el pcrioclo mioceno a que corresponden SLIS fdsjles, ha-  n E 

lldndose enlonces el ni ve1 del mar 230 metros más elevnclo que hoy,  E 
2 
E 

habienJ!, nosotros h:illaclo rastros de esta transgresión hasta los  4C.0 - 
metros de altitud, I¿i micina registsacla en los archipielagos atlán- 3 

ticos d e  I R  11:idera y Las  Azores. - 
- 
0 
m 

A estas planicies litorales que el imw ha  cepillado, s e  sue ld~in  E 

algunos sectores, igualinente sedimentarios, de cantos más  sueltos,  O 

acarreados por los grandes barrancos cle Telde, Siriijana, Maspalo- n 

E 

mas y Arguineguín, que hati iclo avanzrinclo sus deltas. 
- 
a 

L a  accidn edlica también bri depositaclo dui.ias de corta super-  
2 

n n 

ficie y espesor, constitiiíd¿is por arenas calcáreas, producto d e  la 
n 

trituracidn de bancos coralinos y que el miir deposita en la playa y 3 
O 

el viento sopla tierra adentro. Son visib!es en el Puerto de  Ssirdiiisi 
(en la punta Noroeste) y sobre todo en el istmo cle Guanarteme en 
Las  Palmas, con s u  barra de  Las Canteras y junto al Fa ro  de Maspa- 
b m i ,  en ! R  p ~ ! a  más mtf r id i~m!  de ! R  id?,. 

En  cuanto a la natui-alem de las rocas que pueden concep- 
tunrse como antiguas o modernas, entran en la prlmera categoría 
los basaltos muy descompuestos que aflorni-i al Occidente en la Al- 
dea de San NicolCis, las fonolita5 de estructura fl~iidril muy  visible, 

las traqiiitas de pasta roja con grandes cristales blancos de  feldes- 
pato (voca salclticlzóu las denomina J3ourcart) y las riolitas verdosas 
de  textura vítrea, que s e  superponen en  el sector niás occidental de  
la isla vieja o Tan~a rán .  A todas las recubre u n a  fosmacidii bre- 
choide de color pardo, que se derrama en  disposicidil estrellada, 



L a  eniimerriciiiri de las series ernplivas VA ordenada encabezdndolii por las mBs antiguas 
(basaltos dc  ceolitiis), y al  piB las nias modernas, jnvirtiCiidose sil ordinaria colocaci6n en 
la leyenda cunndo se trntri de cstratigraíin sedimeutniin. Dos rasgos distintivos: 1.O son 
bhsicas ibasaltos) Ins primeras erapciones en el W. qiie se vuelveii ~ni i s  Rcidns (riolilas, 
fonolitas, traqiiitasj al irse trasladando Iiacin el Nordeste y luego retroceden a tipos inRs 
btisicos ni  segiiir avnnziindo por este sector. 2 . O  La serie nndesiticn breclioide, que parte 
en forma rndinl o estreIlada del volc:ín ceiitrnl de  In isla, sobresale, aiinqiie nihs aiitigna, 
de  las series post.-niiocenas que han rellenado sus  rebajos o valles sin llegar n inundar 
las crestas que subdividen las principnles cuencas fluviales, pues marcan las divisorias 

principales entre los grandes  barrnncos de cumbre. 
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partiendo de un gran cráter central, tan borroso que no había sido 
hasta ahora sefíalado, cuyos bordes constituyen los picos más  al tos 
de la isla y cuyo fando son los Llanos de  la Fez. Adosados a s u  
Oeste unos enhiestos picachos que rodean al poblado de  Ayacata 
marcan un punto de emisión, muy erosionado, como s i  fuera un ncck~ 

Las rocas niodernas s e  enlazan sensiblemente con las ante- 
riores, virando a tipos cada vez más básicos, pasando d e  las tra- 
quitas grises y fonolitas verdes de egirina, nluy exfoliables, a rocas 
de  facies basáltica, miiy melanócratas, para terminar en liniburgitas 
en las lavas cuaternarias, algunas muy frescas, como las de la pe- 
nínsula de la Isleta, que abriga a1 Puerto de la Luz, en el Nordeste 
de  la isla principal. 

Un pequeño bosquejo geolbgico, que acon~pañamos,  aclara a 

]a ~i i~ iac iór i  rt.iaii1.a de las diversas formaciones, que !leEICE 
N 

ido situando sobre el mapa, vali6ndonos de nuestras propias anota- O - 
cienes de campo, a falta de  todo croquis o carta regular, de que 

- - 
m 
O 

carecen en absoluto, tanto las publicaciones nacionales como las E 

2 
extranjeras sobre geología canaria. En él figura rotuladala isla vieja E - 
y la nueva, cuya particidn geoldgica, como hemos visto, tantas conse- 

3 

cuencias implica sobre la morfología. - 
- 

Debe agregarse un rasgo fisiográfico que ha pasado casi de- 0 
m 
E 

sapercibiclo. Es sobre todo patente en los n~ j smos  mapas d e  la isla, O 

por normales. Trátase de enormes circos o calderas sombreados, que - 
forman un rosetón de prof~indas depresiones circulares alrededor de - E 

a 

la cúspide central de la  isla, y son las cabeceras de los principales l - 
barrancos de cumbre en Tejeda, Las Lagunetas, Tentenjguada, Ti- - - 
rajana, Ayacata, que avenan el macizo insular. Creyóselas mucho 3 

tiempo producidas por gigantescas explosiones que lanzaron al aire 
O 

(como suponiase en el circo cle Las Cañadas del Teide y en  el Som- 
El, del VesliYIn), ~n?p!i~c: sectores orrancador a! territorio insular. 

EstudiAnclolo más de cerca hemos llegado a l a  coilclusi6n 
exa-títmente contraria. Son cráteres de hundimiento, producidos por 
la subsidencia de una zona nids o menos amplia, como fase conse- 
cutiw E !2s erirpciones e~p!oiivar y P ~ L I S ~ V E I S ,  que  han trasvasado 
al exterior, en forma de lápilis o lavas, grandes voltímeiies del nzag- 
nta o materia fundida subyacente. Estos depósitos, más o menos 
profuodos, han ido agotándose y dejan vacios que por  liundimiento 
del techo o bdveda que los cobijaba, producen la caldera o circo en 
los alrededores de los aparatos volcánicos, con paredes tanto m& 
escarpadas y profunclas, cuanto msis importantes sean éstos, 



Dichos inorimientos negativos de la corteza terrestre no son 
exclusivos de esta isla. Semejantes y tanto o más grandiosos, los 
hemos hallado en otras varias del archipiélago. Coiocamos, sin va- 
cilar, er, tal categoria, despues de repetidas exploraciones y reco- 
lección de datos, las inequivocas depresiones de GBirnar y La Oro- 
tava, así como el circo central de Las Cafiadas, en la isla de Tenerife, 
la famosa Caldera de Taburiente en la de La Palma y el fantástico 
Golfo de la del Hierro. Después de la pulslicacidn del magistral tra- 
bajo del profesor de la Universidad de Californis, Howel TVilliams, 
Calderas algd tlzeir origi11, en 1911, la mayoría de las calderas vol- 
cánicas del mundo, incluso niuchas que no pasan conlo tales, deben 
considerarse debidas a la subsidencia o liunclimiento del suelo, a 
consecuencia de anteriores erupciones. 

Tales circos cle hundimiento, a los que opina Williams debe 
reservarse el nombre de raZderas, siempre que su diametro se  apro- 
xime o exceda de un par de kilómetros son patentes, al primer vis- 
tazo, ea los mapas de ciertas islas volcánicas, como la francesa de 
la Reunión (antigi~a isla Borbón) que forma parte del archipiélago 
de las Rilascareñas, en el Oc6ano Pacifico, a unos 700 kms. al Este 
de Madagascar. A fines de comparación reproducimos el mapa que 
figura en la obra L e s  V o k a ~ z s  por Ch. Vélain, editada en 1884, mu- 
cho antes de proponerse la teoría de los cráteres o calderas de sub- 
sidencia, Cotejada esta carta con la de Gran Canaria, dibujada ha- 
cia la misma 6poca y reducida a la misma escala de 1:500,000 su 
paralelismo es tan evidente que parecen confundirse en su centro. 
Las Llanuras cle los Palmistas y de los Cafres, separadas por una 
depresidn equivalente a la Degollada canaria de la Cruz de Tejeda, 
punto de paso entre las vertientes oriental y occidental, es una ré- 
plica de las mesetas Norte y Sur de la Cumbre de Gran Canaria. 
Los circos de Sajazie y ciifios : i i f i  Rruniiin ~ija üri C ~ C V  Ue !es 

de Tejeda y Tirajana. En el dibujo del de Salazie se designa con la 
letra A una extensa parte que se ha  corrido o deslizado, señal ine- 
quívoca de  la subsidencia, de que ofrece grandiosa muestra la Cal- 
dera & f irzjaixi. & sü pai.a:elisiilv morfecjlbgicu h e ~ ~ s  d c d ~ c i d ~  Si! 

parentesco estructural. 
En lo que respecta a las Canarias, la génesis de las calderas 

por hundimiento no son una simple deducción intelectual, sino que 
hemos podido investigar sobre el terreno l a  realidad del fendnieno: 
fallas visibles en los bordes, comprobadas en el interior de galerías 
que los atraviesan, bloques basculados de la periferia hacia el ceptro, 







material fract~lrado con amontonamiento caótico en el interior, esta- 

lonan~iento latel-ni de los corrimientos provocados por la subsiclencia 
y ,  lo que es más valioso, el hundimiento desl?rrollado a la  vista del 
público, coi1 caracteres de terremoto, grietas, cortes de  carreteras con 
desplazamiento vertical y horizontnl de nluchos metros, desnivela- 
cioiles del terreno, con aiiiquilamiento, por partidura e inclinación, de 
las construcciones de mampostería asentadas sobre el mismo (casas, 
estanques, acequias, puentes, pozos revestidos). Tal es el trágico ba-  
lnnce dc la subcidencia ocurrida en In caldera de Tjrajanc?, no mas le- 
jos que eri Febrero de 1956 J- que se lis dejado sentir en kms. cuadra- 
dos, encontr81~close los mayores destrozos ea el poblado d e  Rosiana. 
Personatn~ente psesei~ciamos niovimientos analogos, aunque de menor 
cuantía, en 1921 y 1'323, que comprimieron la bbvecla del puente de  
la  carretera, convirtiendo un arco escarzano en ojival, por  elevacidn 
de la clnve. Por cons~ilta de viejos clocun?entos notariales, lleganlos 
a conocer que hubo un catnclistno s e n ~ e j a n ~ e  en diciembre de 1879, 
corrjénclose liiteralinente el álveo del barrarico, C L I ~  o cauce quedd 
interrumpiclo, abriénclose otro nuevo 1:ts aguas corrientes. 

La causa inmediata, en todos los casos, fui: la  misma: invier- 
nos excepcionalmenie Iluviosos, que filtrando las  aguas pluviales 
en notable cantidad, reblandecieran el subsuelo, lubrificanclo las  su- 
perficies de resbalatniento de los bloques aclyacentes cle la subsiden- 
cia, qlie recinudaron sus interrumpida marclia hacia el interior de l a  
caldera. Aquí puede apreciarse la  probable influencia cle las manchas 
solares en la periodicidad de las grandes lluvias, ateniéndose al ci- 
clo undecena1 de aquellas, exaltado cada tres. Los períodos de  los 
inovimientos telúricos de la caldera de Tirajana también se repar- 
ten en mfiltiplos de 33 aíios, De 1879 á 1923=4xll afíos: de 1823 B 
1956=3X11 afios. La periodicidad de las erupciones volcanicas de fecha 
conocida en tres de las islas (Tenedfe, La Palma, Lanzasote) obedece 
sensiblemente a la  tnisnia ley. E n  t i e i p o s  posteriores a s u  concluista 
no st: ha  registrado ninguna en Gran Canaria, Fuerteventura, Gomera 
y Hierro, aunque en ellas haya lavas sumamente frescas o moder- 
nas, conocidas por mal$nises. 

Era  fundamental llamar la atención sobre este rasgo morfold- 
gico cle las extensas calderas de subsidencia. El geólogo que estudia 
l a  ubicacidn de embalses Iza de tomarlas en cuenta, luchaildo con lo 
borroso de  S U S  síntomas en múltiples ocasiones. Muchas veces he- 
mos desechado ubicaciones de presas, favorables desde los demás 
puntos de vista, por haber reconocido la buella de antiguos corri- 
mientos a subsidencias. 
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Estudiaremos la población bajo tres aspectos: el esl:irlistico, pa- 
\ra fijar sus cifras abroiuia y relativa; el espacial de s u  repasticifin 
sobre el territorio insular y el temporal de sil variación. 

nnn. L -nn. - .m - ruoLnwun H ~ ~ U L U I A  Y "KE¿AT¡VA.- Según 1¿1 iiltimn es- 
tadística publicada en 1.950, la pobl:ici6n de lieclio d e  los 21 muii i -  
cipios de la Gran Canaria, e s  In sig~iiente, que relacionamos con su 
extensibn. 

Altitud en metros 
AYUMTAMIENTOS sobre el nivel 

del mar 

Agnete 
Agiiimcs 
Artennra 
Ariicas 
Firgas 
Gdldar 
Guía 
Ingenio 
MogtIn 
Moya 
Palmas (Las) 
San  Bmé. d e  Tirajtina 
San Mateo 
San Nicolás 
Santa Brígida 
Santn Lucía 
Tejedri 
- - 7  3 - 
l C l U C  

Teror 
Vwlsequillo 
Vnllcseco 

iotnlss 

-..- 
Habitnntar 
de hacha 

4.3G6 
7.875 
1 990 

25.010 
4.934 

13.704 
11 .E51 
9.068 
3.749 
8.344 

153.262 
8.809 
8.537 
5.440 
8.745 
i.íi20 
3.632 

^" -"'. 
L3,  /UV 

9.992 
6.261 
5.236 

331.723 

Sups~f ic is  
un km.' 

Habitantes 
p31 km.' 



L a  densidad media de Gran Canaria es  de 216 habitantes por 
kilómetro cuadrado, cifra elevadisima si la comparamos con la  de 
Espstñri, que 1x0 rebasa el promedio de 55, segiín el  censo del mis- 
mo alio. Solatnente S de  l a s  50 provincias españolas, exceden d e  100 
habitantes por 1;ilómetro c:iaclraclo. De ellas, tres superan a la Gran 
Canaria: RsrceIona (SSJ), Vizcaya (263) y Madrid (241). Ninguna más 
llega a los 200: Guipiízcoa (19S), Valencia (123), Tenerife (121). E s  
tan acusado el desnivel demogr~ífico cle Gran Canaria (331.725 118- 
bitantes) con las otras dos islas, Lanzarote (29.985 h.) y Fuerteven- 
tura (13.517 h,), que constituyen la  provincia de Las Palmas, que s u  
conjunto rebaja la poblacion relativa n 93 habitantes por IrilSmetio 
cuadrado. 

Colaboran a iiiantener tan alta densidad de poblacidn dos fac. 
tores naturales: cliiiia y suelo. El primcro por su suave tempera- 
tura, uniformemente repmtída n lo  largo del niio, saludable al hom- 
bre y favorable al c~iltivo de  casi todas las especies vegetales. E l  
segindo -el suelo-, e s  sumnmente l&til s i  cuenta con el agua na-  
tural de las lluvias o con la artificial que los riegos le proporcionan, 
pues las calorías solares nunca faltan, ~rolongBnciose en todas las 
estaciones, sin llegar a ser  excesivas. 

Se cumple en esta isla, una vez más, l o  que el clfisico Traitd 
d e  Giographieplzysique del profesor h4artonne expresa en estos tér- 
minos: L a s  reglo~zes wolctirzicas 110 S O I Z  zhicauzeule in teresan les  des- 
de el pl~izlo de vista . fk ico .  P o r  Zns f0~1.1zas creadas y la nalzwaleaa 
de s7~ snelo, los upnvntos C P I Z L ] ' ~ ~ Z ~ O S  son,  a pesas. de los  pel i jpos  que 
s 2 ~  veci?zdad ofl.t.cc, prrntos de atrnccidn para  e l  hombre.  El c o w  
to?wo de los  colzos e s  zm Zuga~* de uOu~zda~ztes  n?a~zn~zt ia les;  l a s  
cenisas  recientes son  zuza t ierra Iige?.a, JZcil de i raba jar  y d e  %?$a 

fevfilidad e x t r a o r d i / m ~ l n ;  Ius coladas de l a v a s  bdsicas desconzpues- 
t u s  d a n  Z I I E  s i d o  que $osbe por  si propio lodos los elenzentos que 

p¿e¿esiia azudir  a los sileloc gya;i{ftcus y esqiifstosos. As!, E a s  
regiolzes ~rzeditevríílzeas pa~ticr~lanzeizte,  los d is tr i tos  wolcctnicos sotz 
l o s  wás poblados. X l  Vesz~bz'o estd ?yodeado de zlna co?*orzít de c iu-  
dades.  Los  f lnncos del  Etrta  alimenta^ urza poblacz'd.rz czlya de?& 
&d I k g a  ~t 3'0 Iztzht'tm&s @,Y ] ~ i / d ~ z ~ ~ ? ~ a  ~g$?Jyg,I,". Eft Ig &si- 
Iz'cala, el alrtigzlo v o l c h  del  J7zdlzwe estd tres  veces wzds poblado 
qzle l a s  ~tzesetas soli)*e l a s  c z~n les  se leva~gta.  Azh e n  e l  ilr2aci~o cen- 
tl'al f ~ a m ? s  ln  i r ~ h r o z c i a  del .~olca?risn?o colire Zn wida econdrrzi- 
ca es notable. L a s  coladns de la c a d e ~ a  de los Pqis SOIZ  depdsilos 
dt? ~.lznna~zliaZes, que ati faen a s z ~  extre1120 l a s  a ldeas .  A la me&a 



de l a s  lobas con a l u v i o ~ t e s  deóe I/r L i ~ u a g u c  su nrnrnvillosa ferti- 
IZLzClad. L a s  mesetas  ónsdlt icas del Cantcrl y del Aztórac sou,  el1 
sus partes  Bajas, t ierras  de cereales ~ e ] z ~ t a d a s ;  e12 SZLS p ~ ? ~ t e s  altas,  
ricos pastos  prefe?pMos a Ins wzesetcrs g~xwiticas p w n  In c d a  del 
g a  fzado. 

Esta fertilidad del suelo volcánico explicaría, unida a las ex- 
celencias del clima canario, la alta densid~cl media cle pob1;ición; 
pero dentro del territorio insular s e  distribuye con inarcaclísin~a 
desigualdad. <A que debe atribuirse tan notoria cliferencin? 

DISTRIBUCION DE LA P0BLACION.--Repartida la  isla en 
términos inunicipales y obtenida la supeificie que s cada ciial co- 
rresponde, así como s u  respectiva poblacidn (censo cle 1950) divi- 
diendo esta por aquélla, como liicimos en el cuaclro numérico que 
precede, s e  halla una gradmción de densiclacles, que ~mpezaíiclo en 
el ín2s i:esíjo"ulñclii (Miigálij con 25 habitantes pu l  iiiiómeíio ruadin-  
do, va creciendo hasta llegar en Arucas a 712 habitantes por km." 
y en el de la  capital a 1550 habitantes por uaidxl  cle superficie. 

S u  ubicación dentro clel perímetro de  la isla, obedece a una 
ley hstsrnte c!srr~. Unsi mitsrd de  !C. Gran C L . Y ~ ~ ~ R ,  !rl de! s e c t ~ r  sep- 
tentrional batida por el alisio, se halla densmen te  poblada; la 
opuesta, semi-despoblacla. El término de la  primera que menos po- 
blación relativa cuenta (Agüimes con 90 habitantes por tiene 
dos veces y media más que el de la vertiente opuesta más favore- 
cido (San Nicolás con 39 por l ~ m . ~ )  y cuadruplica al más clesventa- 
jado (Mogán con 23 h. por Icn~.~)  

Si agrupamos por un lado los municipios a sotavento del ali- 
sio (Artenara, MogBn, San Bartolomt?, San Nicolás y Tejeda) y del 
otro los restantes a barlovento, aquéllos, con más de la mitad de la 
superficie de  la isla (788.54 km.", no cuentan sino con 23.520 habi- 
tantes y s u  densidad media es  de 30 por kilómetro cuaclraclo. Los 
del alisio con territorio equivalente (743,96 km." sostienen trece ve- 
ces más población (308.203 habitantes) con densidad media cle 414 
habitantes por kilómetro cuadrado. No cede en este aspecto a nin- 
guna provincia peninsular. Ni siquiera a Barcelona, a quien aventaja 
este sector canario en un $5 por 100 de poblacióii relatira g a Ma- 
drid en 70 por i06. Y eiio no es debido a ia pikiorn que acude a ia 

capital canaria, atraída por s u  Puerto cle la I,uz, de tráfico cosmo- 
polita, como a In Capital de  la Nación por sus centros dil-ecti~os. 
Aún privada esta parte de la  isla de la excepcional cifra ciudadana 
de s u  capital, s e  eleva s u  población relativa n 208 habitantes por 





kliómetro cuadrado, densidad que no exceden sino tres provincias 
de la metr6poliI como ya dijimos, y aún ésas incluyendo sus capi- 
tales. lo que falsea la comp~racibn en detrimento de Gran Canaria. 

Lo excesivo de la cifra canaria, sube de punto si advertimos 
que no cuenta, el sector de Gran Canaria que considernmos, n i  la 
industria siderdrgica de Bilbfio, ni In textil de Barcelona, ni los cen- 
tros oficiales cle hhdrid, Pura y exclusivamente la agricultnra es su 
Única fuente de riqueza. S610 por ella ha logrado equjpararse a los 
países más poblados de Europa. Refirikridose a Bdgica, dice el pro- 
fesor Demangeon, catedrático de la Universidad de Paris, en el to- 
mo 11 de la Geogr~ffa  Universal cle Vidal de la Blaclie y Gallois: 
La poblaciOn szcbe a cifras asonzb~osas e n  el íila?¿des orie~ztad (272) 
elz Liej'a (300), e l  N a i ~ r n f i t  (327)) elz AlitBeres (367)) elz el Flandes 
Occiderztal (375), eiz el B r a b m t e  (475). Si esto asombra tratan- 
doce cle un país eminentemente industrial ino parece fabuloso que 
un municipio exclusivanlente agrícola como Arucns, en la Gran Cn- 
naria, soporte 712 habitantes por kilómetro cuadrado? 

Dentro del propio sector hiperpoblado del Norte,. la poblacidn 
va decreciendo paulatinamente, a medida que se aproxima al Sur. 
La representación que aconlpañamos con el diagrama de frecuencia 
de  los vientos lince resaltar el paralelismo de la dencidncl de pobln- 
ción con la orientación eólica. Es un caso, de los m8s elocuentes 
que pudieran moslrarse, del influjo de los factores físicos (en este 
Caso meteorolbgicos) sobre la Geografia humana. 

Claro está que el viento de por si no protege el desarrollo de 
los núcleos humanos. Quien los atrae es el agua de lluvia que los 
vientos acarrean. Y lo que sobre todo los protege es la frecuencia 
de las  precipitaciones, que permite prosperar los cultivos. Grandes 
aguaceros, pero muy espaciados, no aprovechan a la agricultura, 
cuyos cultivos perecen, sin llegar a madurez, cuando el agua vivi- 
ficadora se retrasa, Ello puede únicamente remediarse por los rie- 
gos artificiales. La orientacidn del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, atento siempre a extender sus funciones hacia aquellos 
puntos de más vital importancia, en cuanto signifique mejoramiento 
econ6mico y cultural de la Isla, es hacerlos posibles en la más apro- 
piada y amplia superficie de su territorio. 

CRECIMIENTO DE LA POBLACI0N.-En el estudio demogr8- 
fico de Gran Canaria, queda únicamente por considerar s u  evolu- 
ción en el tiempo. ¿Tiende la población a decrecer, a aumentar, o 
permanece estacionaria? 



Tras laboriosas pesquisas hemos conseguiclo reunir los censos 
de poblacián corresporidientes a cierto número de al'ios, escítlon;zdos 
desde tnediados del siglo XVIlI a la fecha actual. 1,levacIos a un 
grafito, se observn que la poblacibn nsciencle constan trmeiitc du- 
rante los 200 últimos afios, sin n-ids retroceso que una csiida vertical 
ocurrida en el de 1551. Consultaclos los anales de I R  isla, revelrin que 
en dlcho aRo Se padeció una asoladora epidemia de cdlera, que en 
menos de un trimestre arrebatd 5.599 personas, en unti pohlacidn 
total de 58.943, o sea el 10"lo de SLIS habitnntcs, 

Pero la Gran Canaria se repuso rápidamente cle este azote. 
Seis arios más twcle su poblacidn superaba nrnpliamentc I R  que exjs- 
tía antes de la invasidn colc5rica. 

Si pasamos ahora a estudiar la velociclacl del crecimientc?, con 
ia única excepción apuntada, observamos que durante ia segunda 
mitad del siglo XVIII el incremento finun1 de pobkicidn se mantiene 
próximo al 1 por 100. Desciencle sensiblemente e n  la primera mitad del 
siglo XIX en que baja al quinto g n menos del clecilno del crccinliento 
anterior. Inmediatamente despues d e  la epidemia colérica se  produce 
un brusco salto ascendente, elevándose el coeficiente de crecimiento 
de la población, en media docena de nfios, a cerca del 5 O / 0  anual, - que 
ha sido el mhxinio registrado hasta la fecha- para descender de 
nuevo en los próximos 8 afios, a menos del medio por ciento anual. 
Inmediatamente se prodttce un brusco salto ascendente que eleva 
durante 12 años el coeficiente de crecimiento anual a1 2,4 por 100 
para descender de nuevo basta el 0,7 por 100 en el decenio de 1877 
a 1887. Se recupera el 2,5 y m& en los siguientes con la excepcidn 
de 1910-20 (parálisis del puerto y las exportaciones de frutos a1 Ex- 
trmjero por la primera guerra mundial de 1914-18) para estabilizarse 
finalmente en un crecimiento del 2Oi0 afiual calculado por la cifra de 
L . .  . - +n/n p u i a c i u x ~  es~lxriduü para lrou en reiación con ia del censo Ue i95Ü. 

Según los cAlculos del Profesor Sir Julian Huxley el prome- 
dio de crecimiento actual de la  población mundial es de 1,15 por 
ciento anual. Entre 1900 y 1940 el incremento medio anual fiie apro- 
nimaílámeiite &te en Zuropa y ei de Norte America cerca del do. 
ble. El coeficiente de crecimiento anual para Inglaterra y Gales de 
1921 a 1957, es de 0,50 por ciento. Con ser estos coeficientes de de- 
sarrollo de la población bastante inferiores a los de Gran Canaria 
asustan a los especialistas de la Dernografia cuando piensan qiie 
la familia mundial a razdn del 1,15 por ciento aumenta 2Fi.M0.,000 
por ano y recuerdan que a1 tomar el desayuno hay cada día 70.000 
bocas m& que alimentar. 
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Conlo el aumento de los seres Iiumanos s e  ajusta R la  misma 
ley del interés con~l->ucsto que rige para todo el muaclo biológico, 
resucita In vieja teoría e1luncjscl:t por 'fliomas Maltlius desde 1798 
en su < I A ~  Essni 011 tlle Principie of Popul:iliori nS i t  affects Ille Fu- 
ture Inlprovenleilt of soc ie tp ,  según la cual I;i p<jbl¿ición riumenta 
en progresioli geonlétrica nzientr:is las subsistencias solnrnei~te si- 

guen una progresión aritmetica. 
A4altIius supoilía que la población se iluplicnba en 25 afios, lo 

que representa iin interes o razón de la progresión del 3O/o anual, 
que fue la de Gran Canaria en el decenio d e  1930-40 )7 muy próxi- 
ma a la clel anterior (2.8). Incrementos que exceden del 2% los ofre- 
cen numerosos paises, ~01110 la Asgentin:~ y o t m  ~ t i i i a s  i.cpiiblic¿is 
sudatneiicnnns y las Filipinns nntcs de la invasiori japonesa. Con 
un 5°1,,. fácil dc alcalizar con la clismjnucidn de niortnlidad por los 
progresos de l a  ciencia médica (sin tal auxilio, Gr;in Canaria llego 
a crecer un 4,7'i~ anual dc lSBl t i  18-57, como reacción que sigui6 a 
la epiclemiit col&-ica) se cluplicnria la poblilción en 15 ciiios. En una 
nota de su libro vTeoría general cle la Poblncidnn, el profesor del 
Colegio cte Francia AlCred Snuvy,  autoridad maxima e n  la materia, 
hace observnr: «Una población que se  doblase en cinco afios pnsa- 
ría en cinco siglos de un habitante a un milldn, lo que clci, a caela 
descendiente de los dos mil nlillones y nicclio de l-iornbres actuales, 
un cuadrado de 45 c m .  de  lado. Al cabo de trece siglos, e1 peso 
del total de los hombres sobrepasaría el peso de  la Tierra, incluida 
la atmósfern)). 

El cálculo mateni;itico aplicado a la poblacidn cle Gran Caria- 
ria, permite prever que cle conservarse constantes sus  condiciones 
sanitarias y su porcentaje de crecimiento anual del Sol0, su cifra ac- 
tual de 331,725 habitantes s e  habra tnausforlnado en 398.632 para 
1960; que se elevara a 433.930 en 1970; ascender8 a 592.342 en 1980; 
s e  incrernentará Iiasta 722.067 en  1990, pnra llegara 880.195 el año 
2000 y rebasaría el millón de  habitantes (1.07~.953) p i r a  el afío 2010, 

La al-riesgada estrapolaci6n de estas curvas exponenciales, 
que dependen de tantos parámetros imprevisibles, siempre fué des- 
mentida por los hechos. No hay cleteiminismo que imponga los re -  
sultados numéricos de estas predicciones, cuanclo se  ignornn 10s 
progresos técnicos, el nioviniiento emigratorio, l a  evolución econb- 
mica, etc. qrie el porvenir nos reserva. Pudieranzos citar como ejem- 
plo de l a  fe que merecen estas profecías de una epoca trasplantadas 
a la sircesiva, la sabrosa predicción del abate Raynal,  autor opti- 
mista y progresivo, que escribid poco antes de la Revolución fran- 



cesa (~Revolutioti de llAmerique, 1781~)~ estsis curiosris palabras: 
eNo se  p ~ ~ e d e  determinar, sin ten~erjdsd, c u d  pocll-fi ser 1.111 día la  
población de los Estacios Unidos. . Si diez millones de liombres en- 
cuentran en esas provinci:is una subsistencia asegurada, sera mu- 
cho. A pocas cosas que pasen, el país podrá bastarse a s í  mismo, 
supuesto que sus habitantes sepan ser  clicl~osos en la economía y la 
mediocrjdacb. 'fl~ielgaii los comentnrios, cuando antes de un  par  de 
siglos este país que para siibsistir necesitaba resignarse a vivir con 
economía en la mediocrid:irl, s e  ha tr:i~isfoiinaclo en la nnci6n mis  
rica del orbe, y los diez inillones de lxibitantes que, en el mejor de 
los casos, podía alimentar, viven con holgura iitultipljcados por 
veinte y les sobra pnra vender a los pxises priisperos y regalar a 
los subclesarrollac1os. 

La ley de crecimiento de In poblacibn taniyoco se mantiene 
constante. Para deducir su tendencin Iieinos dibujado la oscilacidn 
anual del número de 1.1abitanres de Gran Canaria en los 20 años de 
1940 a 1960 {este último estin~ado). A partir de 1945 el iacremenlo 
se adapta bastante a una pendiente inedia del 2 por 100 anual que 
Iiii sido la  aclmitida para calcular la  población futura, Puede verse 
s u  sorprendente marcha rectilinea, que acusa un aumento constante 
de 6.334 habitantes por año, en lugar de la curva exponencial que 
es  de regla y que supoaemos en nuestras previsiones a partir de 
1960. T a i n b i h  puede observarse la aiiom¿tlia del exceso de pobla- 
cidn entre 1940 y 44, con la caída de 7.278 habitantes en el año 1945. 
No e s  fácil buscar explicacidn satisfactoria pnra este decrecimiento 
en período tan tardío como el de la postguerra, con alimentación 
racionada y emigraciiin reforzada, que no se reflejan en las estadis- 
ticas, como tantos otros azarosos sucesos de esta &poca desdichada. 
El gran gedgrafo inglés L. Dudley Stamps dice en su  reciente obra 
coiir Undevelped World» (19531.: «Las predicciones cle los demó- 
graios han sido rebasadas por ios cambios debicios directa o indi- 
rectamente a la segunda guerra mundial. El instantaneo aumento 
del porcentaje de nacimientos inmecliatnmente después de  la guerra 
era de  esperar, con la reunión de maridos y espusas y el deseo de 

la vidn famiijar, Los nacimieíiioc que nurzaiificfiie d&ie- 

ran repartirse sobre cierto ndniero de  años se han concentrado en 
un corto periodo, dando un irrmnlrsnro arrual excepcionaiment-e 
elevaclo)). 

Por  otra parte, el postulado cle IIalthus abarca dos puntos: el 
rBpido crecimiento exponencial de la población que, de no ser  arti- 
ficialmente contrariado, es una ley biolbgica; y el l e ~ t o  crecimiento 





lineal de  las subsistencias que es una hipótesis arbitraria. Sobre uno 
y otro se  ejerce eficazmente la iniciativa humana. Ciertos paises 
udmiten, y otros recomiendan, a sus ciudadanos, la  limitación de 
nacimientos. A6n supuesta la exactitud de  Iti teoría de Maltlius, no 
podría verificarse sino durante u n  corto periodo, puesto que la pro- 
gresión geoniétrica seria detenida al mismo tiempo que la produc- 
ción. Siempre plnnenrá, sobre este problem~i demográfico, la aguda 
observación que ya  forinirlabn el famoso cconomistn Necker desde 
el siglo XVIII: {Si los Iionibres tienden por niit~t.:ileza a multipli- 
carse y desean conservar sus l~ijos, sera necesario, p i - a  poner li- 
mite a la poblacibn, saber antes que parte de la sociedacl puede or- 
denar n In otra que renuncie n estos sentimientosu, 

Un progreso técnico o sanitario echa por tierra los análisis 
más rnel ic~~losos de la ei-olución demográfica. Rlrirx 110 había pre- 
visto el descenso de la mortaliclad, gracias al cual la vi& media de 
un obrero de 1930 es más larga que la de un burgu& dc lS50. 

El profesor Alfredo Sauvy, Director del Instituto Nacional de 
Estudios Den~ográficos de Francia, afii-na en su citada obra: .Una 
liberación brusca de los cambios e q u i ~ n l e  a la  realización de  un 
progreso técnico y produce Ine mjsmas consecuenciasm. Otro factor 
capaz de suplir en gran parte, y hasta de superar la insuficienci~ de 
la producción agricolii, es el clesnrrollo industrial, que en Gran Ca- 
naria se esta iniciando bajo favorables auspicios, con sus instalricio- 
nes de fabricacibn de cementos puzolánicos y de abonos nitrogena- 
dos. Pero ha de tomarse en cuenta la nefasta influencia que sobre 
esta nueva fuente de riqueza proyectaría la persistencia de la sus- 
pensión del régimen de P~iertos Francos en las islas Canarias. Así 
lo afirma sin ambages el propio Sauvy al consignar: En el estadio 
industrial, toda traba que se ponga al comercio mundial repercute do* 
lorosamente en el nivel de existencia. El cord6n aduanero llega a ser 
un facior rie aisiamiento suficienie pare que cieriüs coieciividades des* 
cleadan por debajo del nivel mínimo. Se pueden relacionar con. esta 
concepcián de poblacidn mínima los esfuerzos actuales para dar la 
dad a Europa. 

Rcsiñ úüicnmente por ifi?estigr,r !a rc,zd:: f~!!i=~ de f h -  
jos y reflujos en  la velociclad cle crecimiento de l a  población que, 
aún siendo siempre positiva, cambia de valor en pocos afios, que- 
brándose o multiplicándose el coeficiente anterior. Jntentando bos- 
quejnr los avatares de s u  economía, esencialmente agrícola, vere- 
mas cuan sensibJemente se reflejan en las pulsaciones de creci- 
miento de la poblacida. 



128 111.-GEOGRAFIA HUMANA 

No interesa n nuestro objeto la descripcidn de las faenas ~ g r i -  
colas propias de la Gran Canaria,  sino en cuanto ofrezcan rasgos 
diferenciales. Esta reseña, Iia de fundarse sobre dlitos de orden 

geogrdfico, en s u  doble aspecto físico y humano, y en el econdmico 
y social. 

'Unicarnente trastilclamos aquí un resumen del desarrollo Iiis- 
tdrico de la flgricultura isleñ:~, que I ien~as logrriclo puntualizar, gra- 
cias a lii invcstig:icióri que emprencIimos para otros estudios de la  
Econoniia isleña, que a este han lmcecliclo. 

Conquisr:idri esta isla por Espafíi~ al final del  siglo XV, pasa- 
r imar rwlt:! t! !os productos agrícolas de mayor cultivo que carac- 
terizan a liis s!ibsiguientes cent i~rias ,  

Dista m~icho la qp-icultura ca~iar ia  de  aquel aspecto d e  fijeza 
que ha hecho especinlizarse a ciertas regiones, de tiempo jnmen~o-  
rinl, en los cultivos de cereales, vifieclos u olirares.  P o r  el contra- 
ria, ofrece una ; ip~riencia  cambiante, adaptándose a las  diversas 
modalidades cle cada epoca, talvCndose por  tal flexibilidad de  la de- 
cadencia irrcinedi;ible a que la condenaba. en cada caso, la ruda ley 
de Ia competencia. 

h'o se ha intentado, hasta l a f echa ,  la  reconstitución de la his- 
toria agrícola insular. Nos vemos obligados a ensayarla utilizando l a s  
fuentes de información mas  heterogkneiis, pues no  cabe trazar pla- 
nes para el futuro s in  estudiar previamente las lecciones del pnsado. 
No tendría objeto, sin embargo, remontamos a la rudimentaria agrí- 
cultiira prehistbric~i de los aborígenes, por mero affin erudito. Que-  
d6 bosquejada en la resefia líist6rica, Comerizaremos nuestra tarea 
a partir del siglo XVI, nrrnncando de la colonización de  la Gran 
Canaria por europeos, pues los espnfioles ultimaron su  conquista en 
los postreros afios del siglo precedei-ite. 

La cafia de azúcar, traída por los grabes de la India a Chipre 
y Sicilia, pnsd a las Canarias desde la isla de  la Madera, a donde 
frie llevada por los portugueses. El fcictor, inglés 'Tilomas Niciioís, 
que visitó nuestras islas e n  1526, nos informa de  que  la' fabricacion 

de l .  azúcar :c.onstituia uno cle los principales .productos del país g 
.nos describe al pormenor su  cultivo en la Siguiente forma, s e g ú n l k  
traduccidn que se encuentra en  un man~iscrito del siglo XVII: 

Un hz!cen tcmazp parn nqzílcar da:wteue frzctos en di68 y 





do Zn s u e ~ t c ,  Por lo ~r¿ucho q m  este Obispnrlo ha i d o  crecieudo, fal- 
ta~tr lo  los i l tge~ t ios  T I C  @i/ ícnr ,  crecie~tdo 20s pn11[71esJ 3' zvX'ns y 
sieillbr,fls dc trigo,  c e b n d ~ ,  cc~ t f t l lo ,  y mil los  PV l a s  par tes  n dorrde 
sc  crinDnt¿ lns callas ditlces Fnrn los nsr5cnres, qlde esto para  los  
d~esi i tos  110 era d e  l m t o  prrovec.ho, como Eo soil $ai¿es, y ut'tzos, y 
otras serrz¿'i¿~a, y (le Zautos i i lgea'os corlro knMr dc a,nícaltcs err es- 
i n  isln, npe1m.c hall quedado tres o cunll'o. 

No es diíicil vislumbrar In causa de esta ruina.  Los propios 
cunnrios proveyeron de  armas ;t sus cornpcticlores. Segiin resulta de  
u n  clucumei~l~ido estudio del escritos inglks CIarence IIenry Har icg ,  
acerca del Colizevcio y nazlegncidrz entre EkpaAa y l a s  I?zJins elz 

tierilfios de los Hnpsbuvgoc el gobierno de Carlos V (1516 - 1558), 
preocupaclo en promover el desarrollo de Iris islas mayores de las a 

N 

Indias Occident;iles, -Ciiún,  español^, Janiaicii g Puerto Rico-, E 

que  debido a los abusos de los co~quisl¿idores  dcclinriban rápida- : O - 

mente en pobl,icióil y riquez;i, cstirlmlú es,bccl8lnrerrte la p ~ ~ o $ a g n -  
- 
m 
O 

E 
cidld de In cnfin de n,szicnr, erzvtnrtdo operal-ros d e  Ins i s l a s  Cai~cz- E 

2 
r ias  faiw'¿invi.=ndos cort ¿a c o ~ ~ c t r u c c l d ~ ~  de mnqzlijtnria para moler  - E 

I R  cnlla, Fue desnndar un santo para vestir si otro. Transportada 
3 

1;i cafia n regiones mas fa;ivoi.cibles, como Ia islri de Cuba, pronto - 
- 

desplazd en toda America al azúcar canario, que allí tenía su mejor 
0 
m 
E 

niercaclo. O 

El siglo XVII, al paso que vé declinar y desaparecer el cul- n 

tivo de  11% c;\B;i dulce como planta inclustrial, contempla la invasidn - E 
a 

y desarrollo de todos los ciiltivos corrientes en Europa.  Las propias l 

d 

Constituciones Sinoclaies del Obispo Murga, promulgadas en 1629 y 
n 
n 

publicadiis en 1634, nos facilitan un cntdogo bastante completo de  3 
O 

las producciones canarias en aquella epoca. En efecto; despues de 
ocuparse detalladamente de  todas las cuestiones santas  y hasta de 
las rrort snncfas ,  dice en Id Constituci6n XXXII, que tratn de los 
diezmos y prirnic~as: 

 andanto tos que se j f fg t t e  dz'esnzo de In yerbn orchil la.  Otrosi or- 
derzarizos y mnrzdnr~zos~ que eiztcrmre~zte se pngtre el dicho d i e s m o  
de l a  Izor tnl i~n,  gnrilnizuos, l e g u ~ d w e s ,  cebollas, nzelones, p e p i ~ o s ,  
puif~iü.5, ~ i d í n ~ ,  ¿ ~ / I ~ Ü J Z C S ,  740 rarijns, ; z a h í ~ ,  ari>ejas, lenie jas ,  i i ~ l o  
y c ú ~ T a t ~ ~ o ,  nlcnccrcs, y f f$rechd~rrr ts ,  y espn'rrcrgos que .se cul t ive~c,  
y de scdn, n@zlfas, y l ? ¿ ~ l ,  y de todo lo d e m á s  que se cogiere de 
la t ierra.  Otrosí ~itn?tdanzos se d i e m l e  todo g h l e r o  de  g a n a d o  efz 
cZ fitwzflo y C I Z  ln folv~zn qna s i e n ~ p l  c se  Iza ncost?rnilirndo; ro?/e~le- 
Tre n sibci', becerros, ¿ecl!oucs, po2ricos, pol l i~zos ,  mtdebos, cnbrltos 



corderos, y l n s  l a m s  de  l n s  ovcjns  y canrcros, accyte si s c  cogic- 
f*e, asrícnms, rrxnfrcr'~r, y cm lquier  gdfr ero dc e s p ~ r i e r i a  si nclsso 
se  cogiere. Ortlcímmos y ~l~nltd(rtrtos S E  pngrle disc'nro m i r m m e n f e  
de lodo e lpart ,  trigo,  cebczdn, w2j0 31 o t v m  cosrrs qrre se sevzb~aresz ... 
De la  ~rzisnzn susv?e, cor~zo de los pa1ze.s se dcúe el dicw70, a s í  de 
los  frlrtos de Zas vil'ias de  dieg 21110, siu s a u u  costos nlgzuras: y 
porqzle senzeja?ztes d iemzos  se  szrclctz p a g a r  e12 fves  nznr~erns ,  o e n  
z m z ,  o atz ~qzosto, o en  viizo y a  keclzo .. Otrosi ordellnmos que el 
d i e s w o  del queso y pollo.. . 

Entre las plantas cuyo c u l t i ~ ~ o  se introdujo en Gran Canaria 
en el  siglo XVII, hay dos de la mayor importancia, ambas oriund:is 
de  America, que clevolvió en tal forma el presente que le hicieron 
las Canarias al traspasarte a l  Nuevo Continente la caíia dulce o de 
aziicar. 

Fué una la patata, originaria del Perú,  quc importó Don Juan 
Bautista de Castro, y que a mcis de constituir una dc 121s bases ali- 
menticias de la poblacidn del Archipielago, ha  llegado a alcanzar 
los honores de  la cxportncidn en gran escala al extranjero, por lo- 
grarse s u  coseclia en el Archipiélago canario en epoca muy tem- 
prana, e n  que aún no pueden recolectar la suya los paises europeos. 

L a  otra planta importante fué el maiz, llamado orclinariainente 
w i l l o  e n  las islas, procedente de Mejico, que alternó con la cebada 
y el trigo en Ia confección del gofio, alimento basico de l a s  clases 
desheredadas isleñas, que lo recibieron de los aborígenes. Dice el 
insigne Viera y Clavijo en s u  Dircionnuio de  Historia ATatzwal de 
l a s  I s l a s  Caitarins, desbordante de entusiasmo: L a s  uti l idades qzte 
puoporciom el  n z n i ~ ,  I Z O  tie~zelz nlílízero. U~zn pai.te consideraúle de 
~zues t ros  pa i snuos  y de ~ z z r e s t ~ a s  bestias do?nésticas, se alinre?ifnn 
con El. ¿.Qttic'rz n o  h a  oldo lzablnr del gofio de ~rzillo de los  calla- 
vios? Pl trn  él se tztesta y muele ,  y es tn  saúrosa Iznrr'iza, o bie~z elz 
polvo,  O rcma5adu L O ~ L  ügmi y s a l ,  O Coi i  1ec:ie, O COii ~ii l í lu ,  9 es= 
cnldndo con 71zantecn y g r a s a ,  o con miel ,  o eil tzcrrd~z, eic., ofrece 
zru n z a t l j n ~  S U I Z O  y ñzdtritivo. Igtinl~lze~cte l n  hnriun de es f e  g r a ~ z o ,  
~rrolido elz c i zdo ,  ji mesclado colz In de  luigo, lznce z r f z  p a n  sabroso. 
rn .. dlcc se  kczc,- ,-I j?a::gcllo, t;:iv efz Ztn!z'ct l!rz?!ran p n l e n ? ~ :  y 70s 

cha farrmTos,  o galletas d e  mi l lo .  L a s  Izojns, l a s  m n a o ~ c a s ,  los pa-  
lotes o tn2los de es tn  plalztn, todo se  aprovecl~a.  N o  hoy otra n 7 e j o ~  
pnrn  todn  especie de aiiirznl: e s  el ~ n e j o ~ ~ v e r d e  pnrn  Ins Bestins cn- 
bnllares; el me jor  fowaje  p a ~ a  l o s  de c ? w n o ,  el mejor  reúo p m n  
erzgordnr los pzcercos y Ins &ves, 
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Entre los productos sujetos al  diezmo por las  Sinodales del 
Obispo Murga figura en lugar preferente el de la yerba orchilla. Trá- 
tase de un liquen tintóreo, llamado carmín u orclzilla (Roccella 
ti~zctouia), cuya exportación constituyó una de las  riquezas de las  
islas durante siglos. El mismo Prelado clá SLI precio y mercado en 
aquella época, al decirnos qzte es cie??a yerba qzte se l leva a I ta l ia  
para le2ir los paEos: s z~e le  va ler  el q z ~ i ~ d a l  m g a d o  a tre inta  y 
seis  reales, Todavía en 1885 figuraba en la estadística de expor- 
tación del Archipiélago por un valor de 167.618 pesetas. Y aún en 
nuestros días la vemos aparecer en la estadfstica de  exportación de  
la Provincia de Las Palmas, segiin el Anuario de l a  Cámara de Co- 
mercio corresponcliente al año 1931, por la imperceptible cantidad 
de 1.050 lrilogramos destinados a Alemania, y cuyo valor se estima a 

N 

en 840 pesetas. 
El de la viíia es  otro imporlantisimo cultivo que s e  implanto 

u n - 

desde los primeros momentos, logsnnclo a traves d e  los siglos inar- - 
m 
O 

cado prestigio con su  rico vino malvasia, arrinconado hoy en estre- E 
2 

chos sectores ante el empuje de  otras plantas más productivas. Po r  - E 

Reaí Céciuia de 1347, confirmada en 7 de Sepiimibre de 1549, sc 
3 

consideraba de libre comercio el de  los vinos, cuya exportación a - 
- 

América principiaba a tomar alguna importancia. 
0 
m 
E 

El terreno, en todo caso, aplicado a cualquier cultivo daba O 

muestras de su  natural fertilidad, Sabemos por la  Histor ia  de  la n 

conquista de l a s  siete i s l a s  de Ca~garia,  escrita en  1632 por el Re- 
- a £ 

verendo Padre Fray Juan de Abreu Galindo, del Orden del Patriar- l 

n 

ca San Francisco, hijo de la Provincia de Andalticia que conside- n 
n 

rnrtdo los frzttos qzfe seis arn~gaadas de t ierra dagil en  otras  partes ,  3 
O 

y lo que da% e n  es tas  i s las ,  140 d igo  diclzosas, pero d ichos i s imas  
se  l lamarian: porque ulga armzxada de t i e w a ,  q u e  s o n  cztatro f a -  
negndns (dos hectáreas) da semetttera s u ~ l e w  d a r  a ciento, y a ciento 
veinte fanegas de trigo (de 66 a 79 l~ectólitros); y es tas  l i w r a s  
pueslas  d e  parras  da12 cielito y nzds botas de  v i n o ,  y pues tas  d e  
caca de a s z k a r  d a n ,  y suelen dar ,  dos  mil ducados,  y tres nzil efz 
los años  d e  p~oveclzo.  

Queda completo el cuadro de  las producciones canarias del 
siglo XVII, si mencionamos la abundante ccsecl~a d e  titulos nobilia- 
r i o ~  que en  él s e  logra. Ello demuestra indirectamente que la  bro- 
ducción agrícola prosperd de tal modo que llegd a crear grandes 
fortunas, puesto que en esta feria d e  las vanidades, los ricos hncen- 
dados gastan sus crecidas rentas por obtener las distinciones que 



ambicionnn. A iisí nacen, n lo largo de la centuria, los marquesados 

de Celada en 1614, los de Adejc, Acialcdzar, Villanueva del Pi-aclo 
y la  Breña en  1666, el de Torrehermosa en 1671, el de la Fuente 
de Las  Palmas eri 1679, el cle Vi1l:ifiierte en 16E0, el de la Florida 
en 1633 y el de la Quinta Roja en 1GSS; y los conclados del V ~ l l e  
de Salazar (1686), del Palmur (1668) y de Sietefuentes, (1698). 

Este florecimiento de los bl:isones, regados por el oro de las 
tnlegas, es müs bien caraclerístico de lii tierra de Tenerife. El de- 
senvolvimiento agrícola de la Gran C a n ~ r i a ,  durante el siglo XVII, 
del que venimos tratando, se halla bastante bien resumido en la obrii 
escrita por un  hijo suyo el año 1678. Dice, en cfecto, el RI. R .  P. 
Fray  José de Sosa, en s u  ToJopnft 'a de la  Is la  Foutrtnnda Grml 
Cannria:  

Cojiase elt esta is la  I I Z I L C ~ / ~ Z  nmícnr  y m u y  Ozrerao, w a s  hoy ya 
7 a-.- .J . . -"A"Ja 7 " -  -m.T,.#,".>-l",. A"". 7"...I."*, T - 7 A - J -  " 7  A",,"+" n u r ó  1rc3cp:yrcwu b u 3  L L C I I I L U G I  L G K ~  p u f  / b u u c r  / L L L C U I C V  GI. I r u w . . .  ioíi g i  

que  trnelz del Bras i l ,  de I n d i o s  y de otras tz'er~/as ...,?! se h a ~ z  plalz- 
tado  ~ z u c h a s  u i r k s ,  de q t ~ e  se coje cnrttidnd de  vilzos, a s í  nzalvaslns 
como viduef ios ,  de los cuales se e m b a ~ * c a ~ i  paya el ATorfc, p a m  Iti- 
&S y ~ K C  I>nv!er, p ! ~ d n ~ d n  !o ? U P  51b~11 !B ?'r?n, CO?Z !g!!tcr. 

aúz~~zdarzcia qace e n  siendo wzedirr~fns l a s  cosechas de nzosfos, szlelc 
va ler  e l  czcnrfillo dos  o tres  cunrtos,  e m b n ~ c a u d o  tmrzbzk'lr p n m  al- 
g u n a s  de  Ins otrits i s las ,  P O I Y ~ I ~  e11 ~ l g u i z n s  110 se coge. 

Hay aOzs~zdarrcia dc p n n ,  canre y pescado, cou tau tn  co l ia  
que socorre conzz t~znze~te  a lcts otras islas,  qzredalzdo lo Izecesawo 
para sus nzoradores. H a y  nzucha mie l  de nbcja y nznízleca, qzle e m  
e l  cowtci~z nlirneuto de los cannrz'os. Hciceusc nzmhos  quesos y bueltos. 
Cdjese sobyacta f r u t a  de fodos gr fue~os ,  de qzle se hace12 s n s o ~ r a d a s  
c o m e r v a s  y se  pasa  c a ~ t i d n d  p a m  sncnr fuern  de ln i s la  gzle suele 
ser el comi .n  trato.  

En los comienzos del siglo XVlII la situacidn ngricola no ha 
variado respecto a1 XVII. Se  pagan los diezmos exactame~ite sobre 
los mismos productos (sin consignarse mas planta nueva que el ajo) 
seglin las Coi¿stitucioi¿es 31 llrsevas nddiciol-les syuodnles del Obispn- 
do d e  l a s  C a m r i a s  Jzsclzns p o ~  el I lus t r í s imo  SeCoft Dorl Pedro Ma-  
~ z u e l  Dlivila y CcEvde/zas. Este Obispo presidid su Sinodo del Do- 
mingo 28 cie Agosro ai Lunes 5 de  Septiembre de i736. 

En 1761 salid a luz en Londres TJte His tory  o f  the  Discove- 
a n d  C o q u e s t  o f  t k e  C a ~ z a ? y  I s l a ~ r d s ,  que era una tiadnccidn al in- 
gles, hecha pos el nventurero escoces Jorge Glass, del manuscrito 
inedito de la crdniccl de Abre~ i  Galindo. Como Glass había visitado 



Trigo . . . 
Cebada blanca , 
Centeno . 
Judías o frijoles, 
Habas . . . 
Maiz o millo . 
Papas o patatas. 
Seda. . . . 
Rlgorldn . . 
Aceite. , 
I"u'.ueces 
Castañas . , 

Almendras . . 
Lino , . 
Zumaque , 

Orchiiia . 
Mosto . . I 

Lana . 
Queso.  
Miel d e  abeja + 

Cera . , . 
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las islas con el propósito de  establecer una factoría en las veci- 

nas costas del Continente africano, agregaba muchos datos que 
p:r~onalinentr, había recogído en ellas, proporcionándonos una  idea 
de las exportaciones en el siglo XVIII. A las colonias británicas de  
Ani5rica enviabm las Canarias mucho vino; s610 Tenerife exportaba 
nnaalmente mas de 13.003 pipas de vino y aguardiente, sin contar 
la gran cantidad que se consumia en la  isla. A Europa renlitla el 
Archipiélago, algunos vinos, muclia orcliilla y una gran cantidad de 
pesos mejicanos. No deja de producir cierta extrañeza esta exporta- 
ción de methlico y más s i  se tiene en  cuenta que en el siglo prece- 
dente llegó a crear co~lflictos su escasez. El propio Glass nos in- 
forma de que a mediados del siglo XVIII era el peso mejicano la 
moneda corriente en las Canarias, y sus  fracciones de un medio, un a 
cuarto, un octavo y dieciseisavo, Al lado de  él había el real de  pla- 

N 

E 
+ 1 n t r a  o r a r  n , w n  h n n r r n n Í n  J n  I . l n i n  n n , ~  n i n 7 0  r ; a r r n  
L U  ~ J I U V I L L b ~ L L 1 i  %U& b A L L  I l r í i Y  p G l ~ I í G I C W  Y C I U L C  C I G  Y I U C L Y  L I M G  Y W U U  C . < . T r L - V  u 

n 

peuiqzdes de esferllm o sea nuestra actual media peseta. 
- 
= m 
O 

Comienza el siglo XIX, agricolnmente hablando, bajo los mis- E £ 

mos auspicios que el XVIII. Poseemos una completa estadística, de- 2 
E 
= 

hida a! agrdnnmn, Dr en R4edicinal Don Jimn Eriiiticta E ~ i n d i n i ,  de 
la Pvodtcccid~z de Grmt Ca~zuria el? zin ario genemlmenle firtzl cztal 

3 

- 
ft16 el de 1513. De ella sacamos el siguiente extracto, haciendo la 

- 
0 m 

E 

reduccidn de medidas antiguas a las mélricas: O 

5 57.527 faiiegas = 37,968 Hectdlitros n 

48.162 D. -31.787 3 - E 

2.245 D = 1.482 
a 

)) 2 

9.809 a = 6 . 4 7 4  )) 
n n 

0 

1.566 » = 1.034 a 

98.708 )) -= 65.147 n 3 o 

127.697 » =83.280 » 

348 librns .= 160 Kilogramos 
1.422 » - - 654 )) 

1.300ar.robas=14.953 )) 

4 563 miiiares 
2.400 » 

583 fanegas = 388 Hectólitros 
43.583 docenas de manadas 
50.000 libras = 23.000 Kilogramos 
i .20U - 552 )> 

6.012 botas 
1 .O52 quintales = 48.401 B 

1 A22 D =74 627 * 
11.196 cuartillos = 11.308 litros 
8.238 libras = 3.789 Kilogramos 



Sobresalen en la lista con gran clesproporción, cuatro articulas, 

a saber: trigo, cebada, maiz y patatas. Ya dijimos que las últimas 
y el gofio, que se tuesta y muele de los tres prinleros cereales, cons- 
tituínn l a  base de la  alimentación del pueblo canario. El  lino ha de- 
jado de cultivarse. El  zumaque, planta que, por su  contenido en ta- 
nino, s e  empleaba como curtiente, revela por su cuantía una explo- 
tación ganadera en grande escala: otra inclustria perclida. La api- 
cultura, que en las Canarias produce una miel riquisinlal admiración 
d e  los extranjeros que la  visitaban, también ha venido muy a menos. 

En  el mismo fértil año de 1813, las Cortes de Cácliz, votaron, 
el 22 d e  Febrero, la abolición del Santo Oficio de la Tnquisición, 
que cayó precisamente por los implacribles ataques de un diputzdo 
canario, el clérigo Don Antonio Josd Ruiz de Padrón. Aunque res- 
tablecido por Decreto de 21 de Julio de 1814, volvib a ser disuelto . . 
--u -1  a,. n A,. X A  ,.-em -1.. i o m  - - m  .--- ..c.- ....,.br-:--- pul CI UG 7 CLC LYLCILLU CLG IOPU, LULI u l l n  CLLLLICICI ICCL~JCIIILIUII  [ J U D L C I I U I .  

Dejó, pues, de  funcionar el Santo Tribunal co?ztra la Itedtica pt'a- 
vedad  y apostas ia .  En los legajos de sus  pleitos, informaciones y 
procesos, --que hoy guardan los arcliivos de  El i l h s e o  C a $ ~ a ~ i o - ,  
hemos seguirlo piso a paso !a vida intima de! pasado, e! decsi~~o!!o 
económico de la sociedad isleña, la verdadera historia de sus cos- 
tumbres, industria y comercio, la octilta sangre que circula por los 
tejidos sociales y que salta a borbotones por la abierta herida de 
los litigios; todo aquello, e11 fin, de que la sociedad vive, y que des- 
precian los engolados autores de las doctas historias académicas, 
que estudian seriamente la epidermis de las comunidacles l-iumanas 
en  sus  genealogías, blasones g aparatosos espectáculos Como his- 
toriadores, debfamos al Santo Oficio un reparador clesagravio por los 
preciosos documentos que nos ha legado y no podíamos cleaperdi- 
ciar la ocasión de rendirle esta póstuma justicia al verlo clesapa- 
reces de nuestro escenario. 

Con sti extinción coincidió la  implantación de una nueva ex- 
plotación agrícola, llegando a adquirir gran importancia la recolec- 
cibn de las  plantas barrilleras, de  que se extrae lii sosa, materia 
prima para la  fabricación del jabdn. 

LA BARRILLA.-Por m ~ ~ c l i o  tiempo la  barrilla fnd el m n d  
para í r - 1 ~  islas de ianzarote,  he r t even tu ra  y costas iiwias de ~ R S  

otras. E n  sus  viejos puertos abandonacios, hemos contemplado, con 
melancolia, los ruinosos almacenes que en mejores días albergaban 
la barrilla. En vano liemos buscado en nuestros textos históricos el 
relato del nacimiento, apogeo y muerte de este cultivo. Diríase que 



las Canarias no lo conocieron. Y sin embargo, f u e  uno de 10s Pro- 
ductos basicos de s u  riqueza, por lo menos para las  desamparadas 
islas del borde oriental del Arc1iipielag.o. 

Por esta epoca, un músico jubilado de la Capilla de l a  Cate- 
dral de Canaria, anotaba en sus libros o mcis bien libretas mercan- 
tiles, las partidas del negocio o lonja que establecid en la calle d e  
la Peregrina, junto a la casa de Don Cipriano Avilés; y a la  par  el 
registro d e  los sucesos que ocurrían. A veces, meramente caseros, 
como cuando apunta: E n  esle día, 13 de Jun io  de 97; cutre 7 y 6 
de la nzaAalza, le vobaron a Atzgdica,  Zn de D. S ipr inno ,  zin pá- 
jaro capirote y sospechd que por ?rzi casa se lo r o b a ~ o n ,  de lo que 
me d i  por selztido. Otras ocasiones, sus noticias son  inapreciables 
para la historia económica del Archipielago. Asinos  transmite: <Es  a 
te día, 8 de Enero cle S00, fue D. Esteban Laguna para Maspalomas 

N 

E 

n sembíaí la "variilla y algiliia otra sirniente, y me :leUd üna cfiitñ u 

n 

para el Escribano de Agtiimes D. Pedro Josef Albaraclo y Dslbila; 
- - 
m 
O 

para ver s i  componía a Bartholo Santos para que me pagase alguna E 
E 
2 

cosa de lo que me devía». E - 
A l u n  rndc niie p c t n c  v i c l i i m h r ~ c  de 1' arti~?iclzl, a g ~ ~ ~ ~ ! ~  ec 
'LA'-" L I A Y Y  y..- V U L Y L  . i L V * L L . . I Y L I I  

Canarias, nos stiministra el benemerito sacerdote Don José de  Viera 
3 

- 
- 

y Clavijo, Director desde 1790 de la Real Sociedacl Econdmica de 0 
m 
E 

Amigos del País de  Las Palmas de  Gran Canaria. De un precioso O 

folleto, impreso en limpia letra, sobre excelente papel de  tina, que 
n 

ha resistido sin amarillear los embates clc sigIo y medio, protegido 
- a E 

por recias guardas, regiamente jaspeadas en media docena cle tintas, l 

n 

entresacamos los siguientes datos del cultivo de l a  barrilla. n 
n 

De las plantas barrilleras ulilizadas en Canarias, las dos más 3 
O 

importrintes son las que denomind Linneo Mesenzbryau tew~zm crys- 
t'alli?zzm y J~ese~~zbr~~alzternz~~~z modiflorzlnz. El genero Mesembrian- 

temo procede de una voz griega que significa meridional, del Me- 
diodía. La barrilla de EspaAa es diferente a l a  de  estas islas. E n  
Canarias l a  especie cris ta lZi~zz~m es  rastrera, rojiza, sembrada cle 
gotas que brillan como granizo, a que se debe el nombre de Escar- 
chada con que la designan los both icos  nacionales. L a  nodiflora 
(que tiene flores en los nudos de las ramificaciones), asimismo anual, 

rastreadora y encarnacla al final del ciclo vegetariano, es el cofe- 
cofe o cosco de las islas. 

Todas las barrillas se beneiician arranc&ndolas, amontonan- 
dolas para secarlas y, finalmente, quemindolas en un hoyo abierto 

en tierra, donde se aglomeran sus cenizas. Podemos agregar a las  



noticias de  Viera, que en esta Última operación el ingenioso isleHo 
desliza alguna que otra piedra, que dá el bromazo de aumentar el 
peso de la nwsa recolectada. La extracción de la sosa, y de las 
piedras, queda a cargo de los extranjeros, que la adquirieron para 
fabricación de lejia y jabcn duro. 

Se reservan algunas matas para semilla que, a pesar de su 
mindsculo tarnafio, son comestibles, tostadas y molidas. En famelicos 
afios de sequía, hemos oído en la sufrida Fuerteventura, este refrfin, 
ausente de  los centones paremiológicos: De los gof ios  inve~r tados ,  
el de cosco colorado. 

Recoge Viera la tradicion de haber introducido en Lanzarote 
la barrilla escarcliada o cristalina, el presbítero de dicha isla D. Jo- 
se García Duran. Al volver de España, alredeclor de 1740, fue  Ile- 
vado cautivo a Sale por un corsario moro. Su amo era fabricante 
de rilfuiiibrac. Al!; míiocii: el e z i p i e ~  de las cenizas de yerba para 
el tefíido de telas. Al ser rescatado, trajo semillas que sembró en 
su  capellania de 560,  callándose su  empleo. Propagdse, como mala 
hierba, hasta que apareció un veneciano, el patrón Sanqui, para acl- 
rirj-. fl cuatro reale$ de pl~t? .  ( ~ 2  pir  peseta^) e! n i i i n t a l  r-"'""' 

Origindse esta industria y comercio con el Extranjero desde 
1780. Diez afíos más tarde, Gran Canaria exportaba por valor de 
5.000 pesos, cerca de 20.000 pesetas, (de las de entonces). En 1808 
rindió Lanzaroten 120.000 quintales, que asciende en 1810 a 150.000. 
S u  precio era de 60 a 90 reales el quintal. La produccidn lanzaro- 
tefia, representó de 2 a 3 millones de pesetas, tambien de las de 
entonces. 

Sazona Viera su interesante folleto con estas reflexiones del 
celebre jurisconsulto Filangieri, autor de la Ciencia de la Legisla- 
c id~c:  . , ,y la nacidn vería agotarse una fuente de riquezas, de que 
era iinica propietaria, España es una prueba de esta verdad. La Ba- 
rrilla se tiene por una producción Única de ésta nación, porque to- 
dos los esfuerzos no han sido bastantes para hacer que se produzca 
en ningún otro p i s .  El gobierno, fiado en esta exclusiva ha carga. 
do la extracción con una contribucibn, que casi iguala a la mitad 
del precio; el extranjero la compra por necesidad a este precio ex- 
cesivo, y p g n  sin duda ia contribucidn, pero {que h a  sucedido? por  
una parte el consumno se ha disminuído hasta el infinito y por otra 
el labrador que no se aprovecha del aumento del precio, cansado 
por la contribución y a quien desanima la dificultad de la salida, 
ha abandonado casi su cultivo. He aqui el modo de privar a auna 
nación de un don, que le ha concedido la Naturaleza* 



No comenta Viera estas consideraciones de Filangieii. ' h m -  
poco nosotros hemos de apostillarlas, Un largo trato con los ines- 
timables escritos del Arcediano de Fuerteventurn, nos ha intoxi- 
cado de  tal niodo, que nos cuesta trabajo abandonar su  filtrado ve- 
neno. Copiemos, par:i despedidii, SLI opinibn sobre las transacciones 
de la barrilla en Canarias: ((Es un comercio lucroso, un comercio 
activo, en que sin extrncción del numerario, s e  obtienen, en cambio 
los necesarios aiticulos de comestibles, ropas, quincallerías, drogas, 
hierro, madera y demás producciones y efectos de  partes lexenas: 
un comercio siempre vivo, que los Ingleses, y demis  naciones ha- 
riin con igual solicilud a1 de los vinos d e  Senerife)). Y a continua- 
cidn cita el texto de Filangieri. 

A veces nos asalta la idea, de que la deriominacidn de Her-  
bania -Erbnlz~ze, en francés antiguo-, que para Fuerteventura em- 
pleari los croiiistac cie sú primera conqukta, f~ i e ra  debida exciusi- 
vamente a IR barrilla, que soporta, con estoicismo, la  sequfa endé- 
mica. Las demás hierbas resuelven su  periódica sed con la limitación 
de su productividad a una coseclia plurianu;il, como la lluvia. Y el 
clásico nombre de Pz~rflztrnn'as, que algunos pretenclen aplicar a 
estas islas y no halla justificacidn en la púrpura del molusco, 
puede encontrarlo en el rojo vivo de la barrilla fresca. 

Tanto la orchilla, de que antes hablamos, como la barsilla 
(&iesenzbryarrte~nt~~~z crystaZZi1n~~1'1~, &f. ~zodif lorz~m) crecen espontá- 
neamente en los terrenos más pobres de las islas. La primera, so- 
bre ásperas corrientes o coladas modernas de lava; la segunda en 
terrenos trnvercinosos de Ias llanueras costcras. Hacia 1185 habían 
perdido gran parte de su importancia, por artes de la  Química; sin 
embargo, en  la estadistica de exportación del Archipiklago corres- 
pondiente a dicho año aún figura la orchilla por valor de 167.618 
pesetas y la  barrilla por otra cifra casi igual, 165.597 pesetas. Algo 
menos viile la  seda exportada, (99.911 vesetas) y bastante mas !os 
restantes productos de exportacibn, que en cliclia fecha eran horta- 
lizas (3.052.225 p tas .), legumbres secas (1.332.659 ptas ), aguardiente 
(1.150.833 ptas,), almendras (958,785 ptas.), tabaco (735.275 ptas.), 
vinos (775.222 ptas.), y losas de piedra (548.875 ptas.). 

Muy atrás deja a todos la cochinilla exportada en 1885, cuyo 
valor alcanza la cifra de 32.077.326 pesetas. Pero no queríamos ha- 
blar, por aliara, sino de los cultivos comunes. L a  mágica historia 
de la cochinilla bien merece párrafo aparte, 



LA COCHINILLA.-Sería mas propio hablar de la cría de la 
cochinilla que de  su  cultivo. Trátzise de un  minúsculo insecto, grana 
o cocliinilla, (Cocciss cacti,', parásito de la  tunera, del cual s e  extrae 
un vivo color carmín, de fijeza inalterable. 

S u  explotacidn comprende, por lo tanto, dos partes: atender 
a la  reproduccida, alimentacidn y preparacian del insecto y cuidar 
de  la  planta de cnyos jugos vive. No entraremos en detalles de ca- 
rácter agronbrnico; para lograr el propdsito de divufgacidn que per- 
seguimos nos  basta con esbozar las fases generales cle propagacidn, 
apogeo y declinar de este cultivo. 

Fué introducida la cochinilla en las islas Canarias en 1825, 
por  Santiago cle Irt Cruz, que halld gran resistencia en los  Iabrado- 
res ,  convencidos de que cl nuevo hu6specl que s e  les ofrecía para 
sus  tuneras pertenecía a la antipática fan~il ia  de las plagas del campo. 

PerseierS en sus es{crrzcs r,gr, pacirnr,ia lar- 

ga, que  tardamos seis años en ver consignada la primera partida 
exportada en  la insignificante cuantía de  8 libras, (4 kilog~amos). 
Diez años despues de  su ingreso en  el archipiélago, l a  cochinilla 
exportada traspasaba la primera tonelada; y si los veinte aííos (1845) 
el  primer centenar d e  tonelacias. 

Parecían las  islas Canarias la tierra de promisidn de  este cul- 
tivo, y a  que el insecto teme las bajas temperaturas, las lluvias per- 
tinaces y los trastornos atmosfericos. El Arcliipi&qgo le brindaba 
clima suave, de escasa pliiviosidncl, reducida a los meses invernales, 
y un cielo que desconoce las tormentas. Los nopales se  conforma- 
ban  con  poca agua,  terrenos fértiles s in  ser  profundos y calor abun- 
dante. Todos estos requisitos s e  clan cumplidamente en las zonas 
bajas de  las  islas. 

Así no es de extrañar que desaparecido el primer recelo de 
los cuItivaclores, la cría de la cocliinilla se  extendiera cle forma 
asombrosa. Pronto dispucd su  coseclia a la de  Honduras, mucho 
m &  antigua, hasta  el punto de que cuando Canarias hacia 1845 aun 
no llegaba a producir 100.000 kilogramos, Honduras s e  acercaba a 
los  400.000. 

Has ta  dicha epoca el  precio clel ki logran~o,  en  el mercado de 
i' - . -1 - Luriult.a, h é  dc: : J,SG pesetas. Dos  aE',oc mfis tarde e:l?pez6 2 des- 

cender,  primero rrípictamente, luego con pausa, para quedar osci- 
lando alrededor de las 9 pesetas, entre los afios 1852 y 1E9.  Era 
este precio sobradamente remunerador para impulsar el cultivo, que 
lleg6 en 1850 a los 360,000 lrilogramos y 6 afíos mAs tarde casi s e  
duplicaba. 



Para mejorar la planln alimentadora, que no es la tunera co- 

miiti, sino otra nlas carnosa (Opwztin cocci~zellifera) s e  inlrodujo el 
uso de los abonos, que se inicid en 1832, generalizándose de tal ma- 
nera, que de 1868 a 1570 la importación anual ascendió a 50.CCO sa- 
cos de guano cuyo valor era cle u n  millón de pesetas. 

Un verdadero rio de oro inund6 el píiís, extendiendo el bien- 

estar por todas las clases sociales. A1 expresarnos asi no gastamos 
un tropo retórico: el oro abundaba más que la plata. Llegó aquél 
a ser despreciado en el comercio local, Al cambiar la moneda se 
pagaba premio para lograr la  conversión cle las de oro en fraccio- 
narias de plata. El historiador Don Agustín Millares Torres, que 
vivió esta edad dorada, nos la describe en la siguienre forma, en 
el tomo 8." de su  historia General de las Islas Ctinariasu (página a 
152). (Las clase obrera no era ya aqiiella clase ociosa y miserable, N 

E 

que irivadia los caminos mendigando un insuficiente jornal solici- O 

tada ahora por los propietarios y agricultores, para realizar las cli- 
n - 
= m 
O 

versas operaciones que exigía el plantío del nopal y la críii del in-  
E E 

secto; no sólo ocupaba los robustos brazos del hombre y los ligeros S 
E 

y delicados de la mujer sino tainbien los de los niños, constituyen- 
= 

do asi una numerosa prole, un verdadero bienestar para sus padres., 3 

- 
En el misterio de los laboratorios quimicos se  incubaba mien- - 

0 m 

E 
tras tanto la fabricstcibn de los colores artificiales de anilina, obte- 

O 

nidos de la destilación de la hulla. Perkins prepar6 e n  1856 el pri- 
n 

mer color de anilina en violeta. Lightfoot octuvo el negro anilina - E 

sobre algodón. En la Exposición Universal de Londres del aAo 1862, a 

2 

la s61a aparición de los colores de la hulla, denominados cchhgenla» y n n 

0 

d o l f e r i n o ~ ,  hizo descender el precio de la cochinilla de  14 francos 
3 

a que se vendia a 8 el kilogramo, O 

El pánico duró hasta el año 1863. Los colores de la anilina se 
revelaron fugaces y su fabricación peligrosa a la salud de los ope- 
rarios. Despues de 1864 los precios de la cochinilla reaccionaron, 
~nanteniendose remuneradores hasta 1868; entonces comenzó el clcs- 
plome. Y es que los colores de la anilina nunca p~ldieron competir 
con los de la cochinilla en inalteralid~d y brillo; pero tampoco lia- 
cia falta para tintes que habían de aplicarse sobre artículos de poca 
vida. Así es que al irse mejorando y abaratando las condiciones de 
los colores artificiales, fueron desplazando a la grana, de adquisi- 
ción más costosa. En 1869 llegaba a 1.500 tonelaclas el consumo en 
Europa de la anilina fabricada. 

Lo malo es que la depreciación sobrevino en el mOmento en 





que el agricultor canarjo se hallaba en el período agudo d e  la in- 
tensa fiebre de productividad que le había acometido. La exporta- 
cidn del Archipiélago llegó a subir en la  campafia cle 1870-71 a cerca 
de 3.000.000 de  kilogramos. Para imaginarse lo que esto representa, 
es preciso pencar que cada hectárea produce cle 4 a 5.000 lrilogramos 
de cochinilla verde o fresca, conteniendo cada kilo alrededor cle 
20.000 insectos, que despu& de clesecados pierden un 75 par  100 de 
su peso, 

Para forzar la produccidn en tales términos, el labrador islefio 
no retrocedid ante nad2t. Cubrid d c  nopales las tierras soleadas de 
l a  costa y, no bas thdole ,  invadid las medianias y llegó liasta las 
cun~bres. Casos hubo en que no ~esperclicid parft s u  cultiro ni los co- 

a bertizos de tierra y paja, que cubrían los establos y gafíanías, y q c e  N 

E tambidn fueron plantados de nopales. Toclos comprometieron en la 
" 

empresa no s610 su  capital propio sino ej. torna~lo a préstamo. Un 
n - - 
m 

aiitor contemporáneo, el Dr. Don Domingo J. Navrirro, escribía en O 

E 

Noviembre cle 1874: «Todos quisieron ser  propietarios sin tener ca-  E 
2 
E pitales ... En medio de tanta detiiencia, los terrenos, los a g m s  y las  - 

ventas triplicaron su precio y se apeló a tomar dinero hasta al sé. 3 

dito del %O por 100. . Este encadenamiento de sucesivos quebrantos - 
- 
0 
m 

originó las no pocas quiebras que hemos presenciado ... La cochini- E 

lla cuyo precio aún no cesa de bajar...» LO mismo pudo hriber es- 
o 

crito en 1934. En esta isla de los Pingüinos, como en la  ficción no- n 

E 

velesca de  Anatole France, la  historia s e  repitió sesenta afios m8s 
- 
a 

tarde, sin m& variante que figlirar el plátano en el lugar de la  co- 
2 

n n 

chinilla.. . n 

El isleiro no se resignaba a perder su Elclorado. Las prensas 3 O 

arrojaron multitud de apasionantes folletos con recriminaciones per- 
sonales de  cosecheros y exportadores. Ko s e  explicaba el caso sino 
por mal intencionadas confabulaciones. Y aci hemos leido en uno 
de P!!QS. C~?!SCZS Q!!o ! 2 ~ ? 2  ? ~ c f f " i g d n  !g do$?%?~k~!'Ap? IJp 111: ~ ~ ~ , ~ i p : ~ & ,  

que Mr. Bruce era el ctilpable de todo. Replica éste que la culpa es  
de los cnnarios que atestan a destiempo los mercados, Otros se  de- 
dican a desacreditar las anilinas, como si los adquirentes no supie- 
ran a qué atenerse. Federnnse otros para imponer la  ley del m& 
fuerte. Y en medio de tanta algarabía y desconcierto, suena aislada 
y desatendida la voz sensata del Dr. Navarro, que cree el daño 
irreparable y recomienda buscar nuevos cultivos remuneradores, li- 
mitando el cle I n  cocliinilla n Ins zonns que le son más propicias. 

Pos brusca e importante que fuera la baja, la cochiailla no  



lleg6 a desaparecer. Los cultivos, una vez in~plaritados, tienen la 
vida dura. Los  gastos de primer establecimiento ya se han efectua- 
do y el  cultivo resiste, mientras los prccios no retrocedan bnjo los 
gastos de  explotacidn. 

Incluso volvió a tomar auge, s in  llegar a los esplendores de 
un principio. E n  una obrita publjcadn e n  Madrid e n  1879 Las Islas 
Calza~ins a v~~elr@lz~nrn hallamos que durante los meses de  Julio a 
Diciembre de  1878 y Enero ii Junio de  1879 incliisives, la exportación 
de cochinilla f ~ t 2  por Tenerife de  11.667 quintales y por Las  Palmas 
d e  15,860 o sea, en cojunto 2.201.760 kilogramosque suponiendo 
tuviera el valor oficial de 500 pesetas los 100 kilogramos, representó 
en total 11.007.523 ptas. y cada saco  de 80 Kgs. 400 pesetas. En dicha 
fecha el precio por termino medio era  cle 6 pesetas el kilogramo. 

Se repiti6 el descenso un qiiinqucnjo más tarde; y ya arrai- 
gado el  nuevo cultivo del plfitano que había de lieredar su  prepo- 
tencia, le clisliutd pnlmo a palmo terrenos laborables hasta lines del 
pasado siglo. 

Aun volvi6 a retoíínr, pasada la guerra etiropezi de 1914-1918, 
ai extenderse ia moda femenina de  pintarse uilas y iabios, que exi- 
g e  colores de  superior calidad. Per'o en realidad el gran mercado 
d e  la grana o cochinilla f u e  siempre el  Extremo Oriente, hacja don- 
cle se reexpedía por el puerto d e  Mar se l l~ .  

El periodo vital de 1;) cochinilla se  extiende hasta poco des- 
pues  de 1855. En esta fecha el valor de 18 exportncion de  las islas 
alcanza 32.000.000 de pesetas. En el resto del siglo XIX no  vemos 
mBs que su larga agonía. Su nuevo brote en el X X  e s  una reapari- 
cidn fantasmal. 

EL PLATANO.-La biografía del plátano en Canarias parte de 
los tiempos de  l a  conquista. Es tradicidn que fuQ traido a estas is- 
ias desde las costas de  Guinea cuyos indígenas le dan el nombre 
de b a ~ n m .  

Gonzalo FernAnclez de Oviedo, en s u  Hisioria unfz~?al  y gelie- 
ral de las I i tdks  dice que los ~llrítanos, firboles preciosísimos y de 
increíble iitilidacl, liabian sido llevados por Fez primera a la isla es- 
pañolri d e  Santo Domingo desde la Gran Canaria, afio de 1516, de 
cuya isla s e  extendieron a todas las otras de la  America y Tierra 
Firme;  y afiade que este rico presente se debi6 al P. Fr.  Tomás de  
Berlanga, que  fu6  luego Obispo de Castilla del Oro, y que el mis- 
mo Oviedo había visto los primeros pldtanos en el convento de Snn 
Francisco d e  In ciudad de Las  Palmar de Gran C ~ p a s i a ~  a80 d e  152 
(lib. 8 cap,  1), 



Lam6ntase Viera y Clavjjo, de quien tomamos esta referencia, 
de que haya prevalecido el nombre de plátano sobre el de p1al.l- 

taizo, con que fue en un principio conocido, prestándose asi W con- 
fusiones con su homónimo el plátano oricntal, que no  guarda con 61 
semejanza alguna. 

El P. Fr. José de Sosa. a1 clescribir I R  ciuclacl de Las Palmas 
en 1675, cnuii~erando los seis conventos de que cl isfrut~ba,  menciona 
en primer termino el de s u  propia residencia, d e  la  orden de nues- 
tro seráfico padre San Francjsco~,  sin olviclarse de ala conveniencia 
cIe dos Ii~iertns que encierra S U  clausura ... la una regalada de agrios, 
plaiztanales y otras frutas; y la otra de hortalizas ... E s  s u  abundan- 
cia muclin, y por estar dichas huertas bajo un riachuelo o acequia 
de las dos que se dividen del G~iiniguada, que continuamente en * D 

N 

siendo neceszirio las alegra y bzña con sus  abundantes y cristalinas E 

aguas, y pasar forzocamenle por dentro de los muros (le dicho con- 
" 
n - 
= 

vento, sin poder por otra parte aunque los I-icrederos de dichas m 
O 

E 
aguas lo han intentado..,» E 

2 
El plRCano llam6 desde un priccipio la  atención de  los que = E 

visitaban ia  isía. Ya en 1526, eí jiarnado lhon ia s  i%cois o Miii- 
3 

nal, traficante i n g l ~ s ,  consign!iba en su  relación: <Esta isla de Ca- - - 
0 

n a r i ~  produce muy biienos y excelentes vinos sobre todo en l a  ciu- m 
E 

dad de Telde; aburida en  varias clases de buenos frutos conlo bata- O 

tas, melones, peras, manzanas, naranjas, limones, granadas, higos, n 

E melocotones; pero sobre todo en Planta~zo, Es un  asbol que prefiere - a 

las riberas de las aguas: no crece mucho, se levanta recto, y tiene 
l n 

sus hojas muy gruesas a veces largas, -sobre todo hacia l a  cús- 
n 
0 

pide-, de  dos codos (1,40 metros), y casi medio codo de anclio (0,60 o 3 

metros). No da nlinca fruto sino una vez, luego se  corta, y de  sus  
raíces crece otro. Cada h-bol tiene tres o cuatro ramas que dan más 
o menos fruto, como treinta o cuarenta manzanas que se  parecen 
mucho a los pepinos: cuando madura ennegrece, y al comerlo e s  
m& delicioso que la  mejor confitura que pudiera confeccionar se^. 

En los umbrales del siglo XIX, el plátnno sigire siendo ob 
jeto de  curiosidad. Alábalo Viera, en los primeros aAos del siglo, 
al afirmar que unada es mas c1elicioso que el aspecto de aquellos 
platanares o plataneras, cuya amenidad de hojas incomparables, sin- 
gulares troncos y grandes racimos de  la fruta más sabrosa del mun- 
do, dan no se que aire indiano a nuestra tierra». S u  contemporáneo 
y iimigo Don Jose María Zuaznávar y Francia, del Concejo cle S. M., 
Fiscal jubilado de lo Real Audiencia de las Islas Canarias, apunta 



en el Diario  de s t~s  oclcpacioncs d ~ w a ~ z t e  SU nlamidl l  elt Telde, que 

habikiidose inEosmado acerca del pl~itano, por un clérigo de  dicha 
ciudad, éste l e  di6 las siguientes noticias (19 de Octubre de  1805): 
Qile In lzojrt de l  plnlnlzo sc aplica cr los que padccerr doloves remnd-  
licos p~~odzccidos por  el calor, y qztc de su froltco se  fmrlznn m n s  ti- 
d l a s  $ara l i g a r  los l i ~ z o s  y o t ras  cosas, y ceway  l a s  peqzre17ns nOer- 
t u v a s  qzle cazisn el calor O la  sequednid elt l a s  p i p n s  o czd~as d e  v ino.  

Cuando en 1867, publicaron los Doctores V. Pérez y P. Sagot 
un articulo en el J o u m a l  de I 'Agricz~l t~rre  des pays clrauds acerca D e  
la  vegétntion a21 ?les Calruries des p lantes  des  $aJ1s tan?pirés et des  
plalt tcs d e s  regiolzs i l z l e~ t ro~ l ' cn les  ct p l z y s i o l ¿ o n ~ i ~  gélrernle de leztr 
n~v iczr l tu la  no le consagraban al pldtano mas que,las siguientes lí- 
neas: Ba~zarzo,  JhEta~zo. Muy cct~ltivndo e n  In costa, erl los jardines ,  
e n  el pa t io  de l a s  cnsns ,  a lo largo de las  acequias de  riego. El 

p l d t a ~ t o  wece y f n ~ c t i f i c n  an el N o ~ t e  d e  l a s  Caizayins, ert la Ma-  
dera y miil e / ¿  l a s  A.sores, ¡Medio siglo m,ís tnrde, en Agosto de 
1913, aparec ia en el BzrlletNz de Socic'té Nat io~ra le D'Acli~~zaíntio?t 
de F r a ~ z c e  otra nota del Dr. D. Jorge V .  Perez, acerca del cultiro 
de la banana en las Islas Canarias, donde conIessiba que cztando 
e l  i l u s t ~ ~ a d o  botd~zico fi.a~zcés P. Sagot ,  e s f z ~ d i d  por  p ~ i m e m  v e s  los  
pln'ianos clzwalzte s u  eslalzcia en't 'as Ca~rarias  en  1865, declarando 
que e l  Pldtaizo Cliiuo era el fizejor paya el czdtivo y la e s p ~ c i e  mn's 
conocida, Izullca supzrso l n  gratz forizrna que c s p e ~ a b a  n esla p l a u f n ,  
cuyo p a i s  ~zairil nrin perunnizece descotzocido. 

Pero este afortunado p l á t a ~ r o  clzi~ro o e?zano (Nzzlsn s i~te lrs ls ,  
M .  caue~zdjslzi i ,  M. ?lana) ya no es el que conocíamos de antaiio, 
Diclui especie de plátano,parece que f u e  importada delndorhjna, a 
tnediados del siglo XIX, por gestiones del Cónsul de Francia en Santa 
Cruz de Tenerife y Director del jardín BotAnico de la Orotava, Don 
Sabino Rerthelot, autor, con P. Barker Webb, de  la monumental His- 
toire Natzwelle des  [¿es Cmtaries publicada en París, de 1836 a 1850. 
E l  plátano primitivo era el Musa  p a m d i s i a c a  de Línneo, llamado 
también platano cochino y plktano hartún, que hoy se cultiva en Ja. 
mnica y la  Martinica. Su fruto no es tan sabroso como el plátano 
chino; pero las Canarias poseían otra especie, el dominico o nran- 
s a n o  o pldtaizo-higo que distingue Linneo con el nombre de  Jlzfsa 
sapie~?tzcwz y que ya  Viera decía que era el preferido en las islas, por  
lo delicado, s z rauey  vzaiztecoso de toda szc pzclpa. Pero conlo s u  Iruto 
es más pequeño y el  racimo pesa menos, no le  han valido sus insu- 
perables con#c io~es  de sabor g a r o v a ,  pues sigiie relegado 8 bordepr 
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las acequias, adornar los jardiiles y Iiuertas, y servir cle valla o seto 
vivo defendienclo del viento, por su  mayor talla, las plantaciones de 
sus hermanos menores los jtdcíta~ros cnauos ,  que siendo unos a d -  
venedizos le han arrebatado totalmente el derecho de primogenitura. 

El nombre Oamiza, universalmente aplicado a l  plfitano, que 
Únicamente se denomina iisi en los países de lengua espaiiola, apa- 
rece por primera vez en una obra del médico y bolánjco portuguks 
Garcia da Osta que vivió en la India a partir de  1534, año en que 
abandoi~d su patriti. El italiano Pigafetta, publicd en 1591 la descrip- 
cidn de In costa de Guinea por Driarte López, donde s e  lee: Aqzd 
hay ~iz~rclzos f ~ u t o s  q14e los indfge~zas llanran bananas y qzle yo  w e o  
que se parece12 u, la musa de AZ~jardria, ta~zto por su aspecio colltü 

por su Lqtbsto. Fueron los portugueses, entonces los primeros mari- a N 

nos del mundo, como lo atestiguan sus exploraciones, quienes in- E E 

trodujeron el uso comYn de IU  Iranawz. El estudio etimoló- O 

n - 

gico de este vocablo incl~ice a los fildlogos a creer que lo mismo 
- 
m 
O 

E 
que el de p ld tnm,  se Iia originado en la India. Y es lo curioso que E 

2 
la voz latina que lo clesigna, nzzrsn, que antes s e  creyd procedía - E 

del sánscrito ( ~ n o c a )  y l~ icgo del cirabe (vzaztaaiz), ahora se descubre 
3 

qrie también es de raíz india. - - 
0 - Por todos los caminos, incluso el de la historia botánica y la  m 
E 

arqueología, s e  llega al mismo punto de partida, Ia India y princi- O 

palmente el borde Sudeste cle Asia e islas de Indonesia, Alli sirvid n 

E a fines alimenticios desde los mas remoios tiempos. Menciona el - a 

plátano el poeta Valmiki en su epopeya del Rczmaya9za. E n  otro A n 

texto literario de la India antigua, se habla de  una bebida cuyo uso 
n 
n 

se permíte a los monjes budistas, confeccionada con bananas. FUE: 
3 O 

planta conocidri por e l  filósofo griego Teofrasto (siglo IV antes de 
J. C.) De 61 tonid su descripción Plino el Viejo, en el año 77 des- 
pues de Jesucristo. Las ruinas de templos budistas (nlgunas del si- 
glo 1: X i k S  de  J. c.) contienen inconiundibies bananos, represen- 
tados en al to-relieves, 

Esta evidencia del origen asiático y oceánico del plátano tro- 
pieza con algunos escollos. Garcilaso, descendiente de los Incas pe- 
rU?llC!S, que vivid de 153C a 1560, e sc r i b  qyut: los indios de America 
lo conocieron antes de la conquista europea, El gran botánico gi- 
nebrino De Candolle, autoridad reconocicla sobre el origen de las 
plantas, atribuye la citada contradicción a una introclucción fortuitri 
desde las islas del Pacifico o el Golfo de Guinea. Apoya su hipb-  
tesis el antropólogo Paul Rivet. 



Detalle ornamental de l a  balaustrada de  iin templo indio erigido a Buda en Bharhut ha- 
cia 173 antes de Cristo. Se vé a la izquierda dos bananos, lo que evidencia la aiitigtiedad 

del ciiltivo de la platanera. 

Mientras se resueive satisfactoriamente ei probienla, compii- 
cado por la circunstancia de no conocerse la planta, al parecer, con 
nombre propio e11 la lengua del mar Caribe, estimamos que el tes- 
timonio de Oviedo es incontrovertible y que la rlifusi6n del platano 
en la América fue obra de los conquistadores españoles, que lo lle- 
varon como presente, con tantas otras plantas, de las Canarias, que 
desde entonces han desempefíado sin interrupcidn su papel cosmo- 
polita de escala o etapa en las rutas intercontinentales, a que no 
pueden renunciar sin decaimiento o asfixia, por falta del oxígeno 
vital de la libertad de intercambio. La funci6n de la isla es la del 
oasis en el campo libre del desierto oceanico. De las caravanas se 
alimenta, R la par que las nutre. 

EL TOMATE.--Por las Canarias cruza una doble corriente 
euro-americana. Traspasa a América las viejas plantas que Europa 
utilizó. Recibe, a cambio, otras desconocidas engendradas en el 
Nuevo Continente. 

El principal punto de irradiación de las antiguas especies fué 
la meseta del IrAn. Razón tuvo el Génesis al elegirla como asiento 
del Paraiso terrenal. Las incesantes guerras, que caracterizan desde 
la Prehistoria la  zona de contacto cle A s i ~  y Africa, di6 lugar a la 
dicpersidn, no sdlo de las poblaciones fugitivas ante el invasor, sino 
de las plantas que transportiirop en su fuga. Qtrcis veces es e1 co- 
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mercio quien las traslada. Los fenicios estabíecidos en las costas 
del Mediterráneo ceden a los pueblos que lo rodean, el olivo, la hi- 
guera, el granado. Las invasiones de E~zropa en Asia traen como 
trofeo el n~elocotda, el albaricoque, la alfalfa. Los mismos árabes, 
modestos ~gricultores, pero grandes viajeros, amantes de frutales y 
jardines, dotan a Europa y Africa septentrional durante la Edad Me- 
dia con el rico presente de la caña azucarera, algodón, naranjo, li- 
monero, arroz, trigo duro, jazmín, camelia, rosa, menta, e irnplan- 
tan para siempre el uso del cafe. Con esto s e  agotd el providente 
vivero botánico de Oriente. La cosecha en 61 recogida por los cru- 
zados, fué tan mfsera en el orden agricola como en el religioso. 

Con e l  descubrimiento de América en 1492 se renueva la jm- 
portación de plantas útiles; maiz, tomate, tupinamba, guisantes, fre- a N 

series, g!i~n,fis, t a h - . ~ ~ .  si en e! V~PJ'Q Mi'?ndo se halla e1 centro de  
diseminación de los vegetales hoy cultivaclos en el Asia meridio- 

O 

n - 

nal, en el Nuevo hay otra comarca originaria de la mayoría de las 
- 
m 
O 

E 
especies cultivadas americanas que se han esparcido por el planeta, S E 
y es la costa del Pacifico en I R  ,Im&ica del Sur, en la cordillera - E 

de los Andes. Es de aqrií de donde proceden el tabaco, el tomate, 3 

los guisantes, la patata, las calabazas, ciertas fresas, el maiz, el 81- - - 
0 

godón, así como la quina y la coca, La selva ecuatorial de las Ila- m 
E 

nuras que bordean el Amazonas, el Orinoco y sus  afluentes, sumi- O 

nistró las lzevea del caucho, l a  caoba, el cacao, la batata, la piña de  n 

America, el guayabo. El tomate (Lycopersicunz escule7ztuw) es des- E - 
a 

conocido en el estado salvaje. El cultivado creese que proceda del l n 
n 

(Lycopersicum cerasifovvze), de frutos miniisculos como cerezas, que n 

se dá espontaneamente clel Perií a Méjico, 
3 O 

Pasa el tomate desapercibido en la agricultura canaria durante 
siglos. No lo mmcionn el Obispo Murga (1629) en su completísima 
lista de productos sometidos a diezmo. Tampoco aparece e n  la To- 
pografla de la Isla Fortu?zada .Grnn Canaria (1678) por Fray José 
de Sosa, natural de ella. Ni tampoco en la estadística del Doctor 
Randini (1813). Ni en resfias del siglo XIX. 

Como para el plhtano, el cultivo del tomate de  exportación es 
uno de los más eloc~zentes ejemplos de la repercusidn sobre la eco- 
nomía isleña de la construcción del Puerto de la Luz y del regimen 
sin trabas de sus Puertos Francos. El incremento paulatino de los 
embarques de una y otra fruta sdlo pudo prosperar gracias a la fre- 
cuentacidn de los buques de paso, con bandera extranjera,' que al  
puerto arriban para repostarse de combustible, agua y víveres o im- 



portar las  mercancías que la isla paga con el producto de sus ex- 
portaciones, mientras pudo disponer a s u  conveniencia de las utili- 
dades de  estas. Del tomate canario pudiera decirse que más que un 
producto d e  la tierra, lo es  del puerto marftimo. 

Fru ta  blanda, de delicada epidermis y corta vida, nunca 1111- 

biera soportado el traqueteo y demora de sn traslaclo a los merca- 
dos europeos, si no recurre a los buques de trdnsito que por Cana- 
r ias  recalan. Es la vía o c e h i c a  quien h a  sintonizado el palpitar de  
s u  vida de  relación al ritmo mundial, acoplado al suyo por la ex- 
tensión d e  las comunicaciones terrestres y maritimas, la rapidez 
creciente de los transportes, la eficacia de los recursos isoterníicos 
de  que fueron dotados los buques para retardar, en clima artificial, 
la maduración de la fruta, dando pasto al sibaritismo de que la ci- 
vilizaci6n permite disfrutar a las naciones modernas, que  proveen 
ctt m e s 2  rnn rirnrl i irtnc rnser l inr lnc pfi a n t f p ~ d i s ,  y que a h ~ f i ~ f i  u.. &A-".,.. y.- -..---- 
con el intercambio de los recursos agrícolas u1 tramarinos por liis ina- 
nufacturas de las naciones industriales más adelantadiis, e l e ~ a n d o  
así  el nivel de vida de los países que con ellas trafican. Sin olvidar 
el  barniz occidental que la oleada turística extiende sobre los pue- 
blos objeto de su  devocibn, bien por su  exotisn~o, bien por su  cle- 
mente atmósfera, pero de los que también reclama alojarnienlo con- 
fortable y libertad de movimientos, una especie de clima artificial, 
como el que los barcos suministran a l a  fruta que transportan. 

ESTADO ACTUAL DE LA AGRICULTURA CANARIA.-El ocaso 
de la  cochinilla, en las postrimerías del siglo XIX, coincide con el 
alborear del plátano. A decir verdad, s u  triunfo no iue instantáneo. 
Antes ensayóse el cultivo del tabaco, sin gran resultado econdmico. 
Con mayor éxito restauróse el cultivo industrial de la cafia de azU- 
car, moliendo varios trapiches y fábricas, algunas de bastante im- 
portancia, como eran las de Guía, Telde y Arucas. 

Pero el plátano luchó con ventaja contra todos. V ~ n c i ó  pau- 
latinamente a ía cochiniila primero, y a ia caña ciuice despues. Fui, 
abriéndose camino en los mercados europeos; y en lo que va de  si- 
glo l a  agricultura de Gran Canaria se ha perfilado con rasgos, cada 
vez más acusados, alrededor de estos tres productos: plátano, to- 
mate y patata. 

El primero es de cultivo permanente; s u  fruto se  recolecta a 
lo largo d e  todo el ano, pereciendo l a  planta madre despues de darlo 
y retoñando por s u  rizorna el plantón o hijuela. Acapara los n~ejo-  
res  terrenos y absorbe casi todas las aguas. Exige bajas altitudes y 



grandes cuidados. Su zona preferida es la costa Norte, que cuenta 
con las mejores y más abuudantes aguas, y 10s abrigados valles del 
tramo inferior Je & ~ ~ u I l o S  barrancos. NO tolera que 6Stns contengan 
apreciable cantidad de sales, so pena de perecer. Y como su  per- 
dida acarrearía una paralizacibn de un par de años en recolec- 
cibn (pues las nuevas plantaciones no em~czaran  a dar fruto sino 
después de 18 meses) el labrador hace todos los ~acrif icios imagi- 
nab le~  para mantener en pie constantemente sus píatanares. Así se  
explicn que en los afios de sequía s e  llegue a cotizar el agiia de rie- 
go a tan altos precios, que duplica el que se paga en la capital por 
las aguas potables. 

El cultivo del tomate aprovecha los terrenos costeros y aguas 
de peor calidad que rechaza el plátano. Así predomina en las cos- 
tus er i r~~ta les  regadas a n  aguas algo salobres, que se extraen de 
pozos. Requiere, ademas, mayores superficies de terreno que el plata- 
no, pues no puede repetirse la planracidn hasta pasados varios silos. 

La patata es más exigente en terrenos y aguas que el tomate; 
pero se conforma con menos calor. Por eso SU cultivo predomina 
en las medianias septentrionales de la isla, inadecuadas para el plá- 
tano por su mayor altitud. 

Sobre estos tres procluctos de exportacidn reposa l a  economia 
insular, El plátano, de cultivo permanente, se beneficia de s u  rela- 
tiva cercanía a los mercados europeos, a donde llega' en menos de 
una semana de navegacibn, sin temer la competencia de las regio- 
nes más cercanas al Norte, porque sus condiciones climatoldgicas 
no consentirian este cultivo, realmente tropical por las temperatu- 
ras que exige. 

El tomate y la patata son en Canarias cultivos exclusivamente 
invernales. El clima temslado de sus inviernos permite la secolección 
de ambas plantas mucho antes de que estén disponibles las cose- 
chas eurqpeas. Si Bstas se adelantan, también se acorta el tiempo de 
la exportación canaria, perdiéndose para ella el fruto tardío. L a  se- 
milla de la patata se reimporta de las cosechas extranjeras para las 
siembras canarias. 

Un PeWeflo Sector de la exportacidn lo ocupa aún la chochi- 
n i h .  El resto de los prodiictos agrícolas de la Gran Canaria, cons. 
tituido por  cereales y leguminosas, es de consumo interior, Pastan, 
en las alturas de la isla, algunos rebaííos de cabras y ovejas, que 
producen riquisimos quesos. Los pinares, también acmonndos en 
algunas ramificaciones de las cumbres, no son objeto de explota- 
cibn, como no sea la de algún carboneo furtivo. 



Dejamos a un lado el aspecto agronomico de esta cuestibn, 
que no nos concierne. Sólo nos ocuparenlos de la procedencia del 
agua de  riego. 

AGUAS CONTINUAS Y HEREDAMIENTOS DE AGUAS.-LOS 
cursos de agua de la  Gran Canaria, son exclusivamente los barran- 
cos, d e  regimen torrencinl. Se  liiiichan a consecuencia de las llu- 
vins de  invierno, se secan R consecuenciit del sol de verano. Entre 
estos dos extremos, cle grandes avenidas o de sequeclad absoluta, 
persisten discurriendo modestos c¿iudales de aguas coiitiniras en i l -  
gunos cle los principales barrancos, que son precisamente los situa- 
r l n c  -U* U.& nn - C .  1 0  rawLzc+ 7 n n n  A ,  RT Y, de j;: c=r;-esp=n:?ieil:c fi Ivs  ma:e;ia!es 

volcánicos filtimamentz voinitados por las erupciones. La  Isla vieja 
que 'Linicamente posee las primitivas rocas del macizo iiisular, ca- 
rece de  manantiales permanentes. 

Las aguas continuas estan íntegramente aprovecliaclas en el 
riego. Apenas ultimada la conquista de la isla, In Corona de  Cas- 
tifla hizo repartos de aguas y tierras, entre los conquistaclores, co- 
mo premio a sus  servicios. Como las aguas corrientes son enosme- 
mente inferiores al caudal n c c e s ~ r i o  para atender al riego de los 
terrenos, s e  agoto desde entonces la. canticlacl clisponíble de aqué- 
llas. De modo que, desde hace siglos, estos manantiales de los bri- 
rrancos, que dejados a sír curso libre, hoy constituirían pequefios 
caudales d e  aguas públicas continuns, adquirieron un inequívoco ca- 
r ic te r  de  aguas par t icu l~res  y como tales fueron derivadas cle sus 
glveos y conducidas por acequias a los predios que habían de regar. 

También desde el principio s e  bosquejó una lenclencia, que 
siempre ha persistido; y aíin se ha exageraclo con el tiempo. Con- 
siste en inveftir las ~ ~ L I R S  preferentemente en la zona costera, que 
por s u  mayor insolacidn es de miis alta productividad, aunque los 
nacientes que las alimentan se hallen por lo comfin en la zona me- 
dia y cumbrera. 

Los caudales de aguas continuas, salvo los demasiado exiguos, . 
nunca son propiedad e x c l ~ ~ s i v a  de un solo terrateniente, s ino que 
&tos s e  hallan agrupados, de tiempo inmemorial, en vastos organis- 
mos colectivos, del tipo de las Comunidades de regantes, conociclos 
como Heredades o Heredamientos de  Aguas. Riegan los comuneros 
por turno, Ilainado dida,  corresponcliendo a cado uno cierta fraccidn 



de la gnbesa o totalidad del agua, cada tantos dias, durante cierto 
núníero de Iigras y a ú n  de ininutos, según sea su pclrticipaci6n. 

El esquenla de la co~iducción de aguas de los grandes Here- 
damientos viene R ser apr~ximaclamente del siguiente patrbn. L a  
Comunidad, por medio de una Junta Directiva o Sindicato, anual- 
mente noinbrada por los Herederos, cuida por sus empleados del 
caudal global del agua desde los nianantisiles diseminados hasta su 
reunión en el Alveo del barranco principal. En éste se  realizan en- 
cauza!nientos impermeabilizados con arcilla, para que sirva de ca- 
nal a la gvuesa hasta el punto de clerivacibri, donde un pequefío 
azud o madre aparta las aguas del bari-mco para conducirlas por 
un acueducto general de fdbrica. 

Al llegar a los terrenos más altos del sector de regadío de la He- 
redtid, el agua eutrn etl cap ,  subdisidiénOose en un parridor o canto- 
nera de varias bocas o azadas, que la distribuyen en diversos rama- 
les. Aqui cesan las funciones del Heredamiento como colectiviclad. 

De cada ramal o acequia crrid~n los reg-antes que lo utjljznn, 
constitugkndose en sub-Heredades para los fines comunes a cada 
porción, djvidiéndose al infinito a lo largo de su recorrido por nue- 
vas cantoneras o módiilos que reparten el agua, segiín su turno, a 
cada conddmiuo solo o asociado. 

De aquí una intrincadísima red de acequias principales y se- 
cundarias, que como las arterias del organismo lleva Ia sangre vi- 
vificadora del agua de riego a los últimos confines clel termino mu- 
nicipal. 

Tal es la organizacidn del regaclio tradicional de Gran Cana- 
ria. El crecimiento de la pobiacidn, roturacidn de nuevos terrenos 
y las crecientes necesi~iades en agua de los criltivos liiperintensivos 
destinados a la exportación (hoy el platano, tomate y pntata con al- 
go de cochinilla), requiriendo cacla vez mayores recursos hidrauíi- 
cos, estimularon el espíriw emprendedor del agricultor canario, que 
por su excIusiva cuenta buscó y encontró nuevos caudales, mediante 
el alumbramiento de aguas subterráneas y el embalse artificial de las 
discontinuas. En este camino, muclias Heredades, aunque sus iun- 

ciones históricas eran meramente defensivas de su caudal tradicio- 
nal, Iian realizado importantes obras de captación y depósito de nue- 
vas aguas para riego. 

ALUMBRAMIENTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS.-E1 proble- 
ma de la circulación de las aguas subterraneas a través de los terrenos 
de origen volcánico, es uno de los más indetern~inados con que el 



liidrdlogo s e  enfrenta. Xada aquí de la regularidacl de colocacidn de 
los estratos sedimentarios, nada de reglas fijas sobre la mayor o 
menor impermeabiliclad de los terrenos en cada horizonte geológico. 
L a  superposición de coladas y aparatos volcánicos diríase que no 
obedece a 1118s ley que la del capriclio. No obstante, y aun cuando 
los tratadistas s e  abstienen de estudiar estos casos, por refractarios 
a In previsi6n, nos atreveremos a ensayar una clasificaciCn, válida 
por lo menos para la Gran Canaria, pasando rápida revista a los 
diversos medios nsados para alumbrar las aguas subterráneas de 
esta Isla: 

l a 0  POZOS.-Por lo conlún s e  ubican en las llanuras de la  
costa del Este, encontrindose el agua subterranea a nivel con el del 
mar. Esta zona e s  aluvinl, formando terraza por haber estado some- 
tida n la acción del oleaje diirante el cuaternario, recortando los se-  
dimentos depositados por la transgresidn marina que tuvo lugar en 
el niioceno. 

Es frecuente el caso de hallar capas subterráneas de cantos ro- 
dados por el oleaje de la marea, así como productos de acarreo de los 
barrancos, que abren en abanico s u s  elementos, que por su soltura 
constituyen excelente camino para almacenar las aguas filtradas de 
la lluvia. El mar sirve de dique de  contención que impide el des- 
censo indefinido del nivel freático, sobrenadando por s u  menor den- 
sidad el agua dulce sobre la salada. Si este lentejón de agua terres- 
t re  s e  agota por una extraccidn inmoderada de la bomba, puede 
suplirse por agua del mar, que recargando cle sales en demasía el 
agua dulce, llega a inutilizarla para el cultivo. En todo caso, las 
aguas suelen ser  algo salobres, no toleriíndolas sino determinadas 
plantas, a la cabeza de las cuales figuran el tomate y la alfalfa. 

2." GALERIAS-Cuando la pendiente del terreno se acentúa 
segdn se  asciende hacia el interior de la  isla, se  acude para el alum- 
bramiento de  las aguas subterráneas a la perforacidn de galerías. 
Siendo éstas de solera casi horizontal penetran fácilmente en la 
profcindidad, alcanzando capas acuiferas tnuy escondidas. 

Estas aguas no son contenidas por el mar (sobre el cual se 
hallan a mucha altura) sino por capas impermeables que no las de- 
jan descender m& abajo en el subs~ielo. La combinación es siempre 
la misma: una capa permeable que deja filtrar el agua llovida hasta 
que alcanza otra impermeable subyacente que la detiene, formando 
lentas corrientes de agua subterránea. 

Unas veces la capa impermeable es de color rojo ladrillo, Ila- 



mada alnzagre, forn~ada por prodrictos arcillosos producidos por la 
descomposici6n utmosf&ica de las rocas y luego recocidos por una 
capa posterior de lava que sobre ella se vertib candente y fluida. 

Otras veces la capa impermeable es un antiguo barranco que 
sirvid de cauce a una lengua de lava moderna, escoriácea y per- 
meable, quedando esconclido el lecho de cantos rodados, por donde 
circulan facilmente las aguas filtradas, recorriendo la cuenca del 
viejo cauce Iiasta que un corte natural del terreno, pozo o galería 
las saca a luz. Casi todos los grandes nacientes de  las Heredades 
tienen este origen. 

En ocasiones, al socavar la erosidn torrencial la base de una 
ladera, o por liundimientos tectónicos peculiares de los terrenos vol- 
cánicos (calderas de subsidencia) se provocan grandes corrimientos, 
constituidos por materiales sueltos de rocas fracturadas. Es un 
ani0fitoliñiiíirliLu c ~ U ~ ~ C O ,  idecil pnra el ñl i i i~cei icimi~ilk sub:err8i;eo 
de las aguas de lluvia, que lo empapan como una esponja. A su pie 
escurren durante todo el año las aguas, filtradas durante el invierno, 
aprovechadas de larga fecha por algún Heredamiento o recien alum- 
bradas POI gi!erias j 7  pcms. 

Por último, también constituyen excelentes conductos cle pe- 
netraci6n de las aguas pluviales los diques o inyecciones lávicas 
de la profundidad. Si se cortan por galerías suministran tantos cho- 
rros como sean los diques perforados. 

PANTANOS.-Las aguas de los manantiales naturales y las ar- 
tificialmente alumbradas no son, al fin y al cabo, más que una frac- 
ci6n de las llovidas, perdiendose para el cultivo las  evaporadas y 
las pluviales discontinuas que corren al mar. Hasta la evaporaci6n 
ha sido atajada por el agricultor de este Archipiélago, s i  bien no 
por el de Gran Canaria, donde escasea el Iápili o arena volcánica, 
que en la isla de Lanzarote abunda. En ésta recubren con dicho ma- 
terial, suelto y poroso, la tierra de labor, reteniendo por capilaridad 
el agua de lluvia, que detiene sobre el terreno para alimentar la 
planta irt situ, librando al  liquido así inmovilizado de toda pérdida 
por evaporacidn y circulación. 

En Gran Canaria se ha luchado con éxito contra el derroche 
del exceso invernal de las aguas superficiales por la construccidn 
de  pantanos. Son numerosos, aunque de moderada cabida por no  
permitir mayores acopios la sensible pendiente de los cursos naturales. 

Estudiando stis emplazamientos, aunque elegidos hasta el día 
por metodos puramente empíricos, hemos logrado deducir el crite- 



rio aplicable para juzgar d e  la impermeabilidad de los vasos, tema 
no desflorado en las obras especiales de Geologia aplicada, para el 
caso de los terrenos volcAnicos. Reputamos impermeables las for- 
maciones volcánicas antiguas, donde las grietas han sido como ca- 
lafateadas por arrastres arciIIosos de las aguas turbias; y las mis- 
mas tobns, prinlitivamente de materiales pequeños y escorjáceos, 
s e  han  consolidaclo y apelmazado, cerrando sus poros por presidn 
y descomposic.i6n1 con soldadura de  sus  elementos. 

Todos los embalses construidos por Sociedades, particulares 
y Heredamientos Io han sido en el sector Norte, con excepcidn 
del ubicado en Majada Alta o Cueva de las Nilins y de otros mas 
recientes que aquellos, que tiene en  ejecución, i-ambien en el Sur, el 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y algunas empresas pri- 
vadas que de 61 toman ejemplo. 

Como en el Norte alternan formaciones antiguas con las mo- 
dernas, que en  parte las han  recubierto, se han portado bien los 
pantanos ubicados en aqut5llas, necesitando re~est imientos los que 
en  totalidad o en parte s e  Iian asentado en, éstas. 



PARTE CUARTA 

OBRAS HIDKAULICAS 

12.-Recursos Hidricos 

Hay una cuestidn previa que resolver y es esta: {Las obras 
hidriiulicas son imprescindibles en Gran Canaria? Si la respuesta es 
negativa no est4 justificado invertir en ellas los capitales públi- 
cos y privados. Si positiva ¿existe la materia prima, el agua, que 
se trata de aprovechar y los terrenos regables? Estas son cuestiones 
ociosas para el canario. Una práctica s e c u l : ~  en esta clase de obras, 
le ha convertido en su ardiente propagandista. N i  siquiera plantea 
el cálculo de su rendimiento. Sea el negocio, bueno o malo, sin 
ellas no podría subsistir la población de la isla. Es una necesiclad 
ineluctable. 

No es tan evidente la solucidn del problema, visto desde otras 
latitudes. Para los que juzgan, y a veces fallan, desde lejos, hay 
que consignar algunos datos. 

CLIMA AGRARIO.-Si se  atiende al ciclo vegetativo de las 
plantas, evidentemente la pluviosidad de Gran Canaria, es insufi- 
ciente para asegurarlo, Llámase por Lang factov de pbrviosidad al 
simple cociente de la lluvia anual en milímetros dividicln por la tem- 
peratura centigrada. Si aplicamos esta fórmula a las 6 nltitudes es- 
calonadas que figuran en nuestro cuadro de lluvias, obtenemos el 
siguiente resultado: 

r e t a  rinrirc 
C>IhLIURCJ 

Gando 
Gdldar 
Taiira 
Santa Brígida 
San Mateo 
V ~ l l e s e c o  - 

Ailltud 
S&!? e! '!?e! 

del mar 

-- 
Lluvia 

onunl mjm - 
125,2 
215,O 
401,s 
377,2 
528,5 

1.021,5 

Indico 
d a  orlder dn 

Mt~rtonni  - 
4 
7 

14 
14 
21 
43 



Estas cifras no advierten In diversidad de condiciones agro- 
lógicas del territorio de la Gran C a n ~ r i a  por la combinacjón de  la 
pluviosidad e insol;zcidn a cada altitud. El índice de aridez de  Mar- 
tonne, que es el más acreditado, s e  expresa por 121 función 1 == tq!i6 
siendo p la lluvia anrial en milimetros y d la LemPeratura r ~ ~ d i a  
anual. Srgún la escala establecida por s u  autor, 10s indices 0-5  co- 
rresponden a los desiertos (Ganclo); el de 5 a 10 a 10s semi-desier- 
tos (Gáldar); de 10-20, a estepas y paises secos rnediterraneos (Ta- 
fira y Santa Brigida); alrededor de 20, cultivos de secano y olivares 
(San Mateo) y a más de -10 el cultivo de los cereales es arriesgado 
clima apropiado para ln cria de ganado vacuno (Valleseco), No falta 
más que el indice 60 relntivo a los aguaceros tropicales y de  mon- 
zdn y a los climas polares. 

Aunque sean múltiples los climas agrarios de Gran Canriria, 
fundaoientalmente queda dividida en dos zoaas: la Cutra~ia seca, 
del nivel dcl mar a unos 250 metros de allitucl; I R  C u w w i a  hzimcdn 
de aquí ri la cumbre (cerca de 2.000 metros de elevacidn). Esta s e  
subdivide en otras dos: la de c-ultivos de secano que asciende a unos 
1.000 metros, reservando para pastos tos niveles superiores, en per- 
fecta concordancia sus características climatoldgicas y agrológic~rs 
con la clrisificacidn de Martonne, 

GEOGRAFIA AGRIC0LA.-No obstante, es de  observación co- 
mún que la zona realmente productiva de la isla es precisamente la 
de la costa, hasta 250 rnetros sobre el nivel clel mar,  d e  clima de. 
sértico y semi-desertico y que vn degradándose en una faja de tran- 
sicidn que no rebasa los 5C0 metros de altitud. La explicación de 
esta paradoja suministra la línea directriz de todo plan de obras 
hidr8úlicas. 

El riego se concentra en la orla literal a baja altitucl, porque 
en  ella la insolación es más alta (vkase en la p ~ i m e r a  parte Geogra- 
fh fisicn los datos de temperatura) y por conseciiencia mayor la 
gama de plantas siisceptibles de cultivo (algunas de la zona tropical 
como el plátano), menor el periodo de maduracidn y fructificaci6n 
más temprana, prácticamente extendida para n~uchos  vegetales a 
todo el año. 

Ahora bien; si hallamos l a  snperficie de la  zona iirida (0-250 
metros), destinada nlregaclfri de frutos especiales exportables; de la de  
transici6n (250-500) que principalmente produce los vegetales alimenti- 
cios regados para el consumo interno de la isla; de la húmeda (500- 
1 . q  destinada a cyltivos de secano; y de la destinada a pastos 



(1.000 á 2,000 m.) o ganadera, m& utilizada para las  trashumanciii 
de  cabras y ovejas, que de vacas; y les asignanios I R  I l u ~ j a  media 
en  números r'edondos, que sobre ellas cae, con el volumen totnl que 
representa, se  llega al siguiente resultado: 

L a  zona media y alta (haciendo abstracibn del agua perdida 
por evaporacidn y filtración) cubren aproxinxidamente sus nccesi- 
dades agricolas con sus propios recursos pluviales. No así la zona 

1 
baja, cuya escasísima pluviosidad es  incompatible con el aprovecha- 
miento agric.ola mas modesto. La zona cumbrera dispone de agua 
suficiente y aún sobrada; pero como las superficies roturablcs mi- 
den tireas inversas a su pluviosidad, resulta que en definitiva lo que 
llueve de más en lo alto no sirve para enjugar la sequía de lo bajo. 
Repartido el volumen de agua llovida sobre todo el territorio insu- 

ZONAS 

üaja 

lar no garantiza más aIIA de una altura de agua de 438 milímetros, 

Altitud en me- 
tros sobre el 

mar 

O - 260 

250 - 500 

Lluvias medias 

En lifror por m.3 

200 

equivalente o 4.380 m? por hectárea. El plátano y tomate exigen un 
metro de altura que serfaii 10.000 mas  por ha.; para suministrárselos 
hay que sustraerlos a cultivos ordinarios, menos exigentes. Y en 
todo caso, no hay plan hidráulico, por an~bicioso que sea, capaz de 
atender en  cantidad suficiente de agua a todo el iimbjto de la isla. 

Cumbre 1,000 - 2.000 - 
::::a , 500 - 1.000 !. 

en 
km.? 

540'FG 
301'13 
464'70 

Volúmenes do 
aguos pluvialessn 

millonss de m 3 

1 O8 

1 000 

Total 

225'91 

1 OF> 

232 

226 

1.532'50 
--e 

1 
651 , 

J 



De n;lda serviría el agutl, si el terreno resultii iiiadecuado para 
las labores agricolas. Hay que distinguir sus caracteres físicos y 
quimicos. 

En prinler lug:ir, son las  erupciones volrtínicas quienes I i a~ i  
originac10 la totalidad de la tierra canaria# Aún los reclucicios sec- 
tores sedimentaiios, estdn consrituídos por cantos desprellcliclos de  
las corrientes lavicas, por la erosión fluvial o niarina y tienen Ia. 
misma naturaleza volcánica de aquéllas. Unica excepcidn son las 
inanc!las, realníante mindsculas, de los arenales calizos, de origen 
l;i=!6gic=, y - d u ~ t o  ?.e 12 t!-itiltri.ci~!l r!e foit~iscioncs coralinas vivas 

o f6siles, adosadas a la costa en fondos de ecología favorable y l~lego 
izadas a tierra [irme por I R  acción combinada cle olas y vientos. 

En su priníiti1.0 estado estas rocas volc&nicas son inaclecua- 
das al cultivo por su carácter físico cle grun dureza y compacidad. 
Pero descomp~iectas por los agentes ~netedricos, proporcionnn S L I ~ ~ O S  

fdrtilisinios por su coinposición química, y si el Rgua aguda, pronto 
son invadidos por la vegetacion espontánea. En terminos generales, 
los suelos canarios pueden cultivarse en mayor o menor escala, 
salvo grandes extensiones rocosas y de excesiva pendiente en  SU 

estado natural. 
Hay tina zona dptima de psofunclidad clel suelo laborable, 

que es la intermedia (entre 500 y 1.000 metros), n lo que colaboran 
el sol y la lluvia que en ella se equilibran y que por  su  nioderacibn 
penetrz esta profundamente, atacando el terreno en gran espesor, 
dejando libre para las plmtnc sus eleinentos fertilizantes, mientras 
qEe lz ~.:-l-..-:- V L S J L L L L L L ~ ~  de Las pi-ecipitaclones y ?S inc!inaci6n de !ES ver- 

tientes abarrancan la zona alta, arrastrando su capa terrosa des- 
compuesta; y en la baja por In  escasez de  lln~rias el suelo íigrícola 
es de pequeíío espesor. 

LR ~ u n ~ i ~ t e f i ~ i ~  es vnrialjle 1; coils:ifi;ciói, ..nt.-nwc.~F;cr, pL LL " S L  CIIIb'. 

del subsuelo originario. Las fonolitas, de aspecto grasiento, cuando 
se presentan frescas, en forma de hojas pizarroicles (Igjas), dan un 
suelo arcilloso, de textura jabonosa, de  color"b1ancuzco rojizo, ávi- 
do de humedad, que difícilmente abanclona, permanecienio enchnr- 
cado por largo tiempo y agrietandosc en placas de bordes e n c o n a -  
dos hacia arriba cuando se deseca. Si e s  puramente fonolítico, sin 
niezch extrafía, clificiImeilte se adapta al c ~ l t i v o ,  quiza tnás que por 



su constitución química por Ia l.iigroscópica, El agua que aprisiona 
s e  adhiere a s u  polvorientn división en  granos Einísin?os. Estima. 

mos que debe tal condición, -que es común a gran parte de las 
arcillas,-- a la presencia entre sus componentes níineralógicos de 
la nefelina, que le clcíi brillo graso en roca fresca y tiende a exfo- 
liarse por alteración, disponiénclose, cuando suelta, en del gadisimas 
placas, que s e  aplican entre s í  en estrecho contacto, lo que les con- 

fiere un  alto poder higroscópico, traducido en gran tensidn osmó- 
ticíl, superior a la fuerza de absorcion de las raíces de las plantas, 
que perecen por incapacidad para sustraer al terreno el agua que lo 
empapa y por fiilta de aire en e1 subsrielo. 

Otra roca metamórficn pórtase igualmente en ia Península, sin 
analogía de composición química ni n~ineralógica con la fonolita ca. 
---.-- n ~ r i a ;  pero de igm! estructura Iiojosii, que s e  tradrice en dar suelos 
muy fuertes y refractarios a la  vegetacibn. Véase cómo la describe 
el profesor Don Francisco HernBndez-Pacheco en su Sintesis fisio- 
gr.ctfca y geoldgicn de E s p n ~ l a  (Trabajos del Mriseo Nacional de 
Ciencias Naturales, Serie Geolbgica. Número 38. Mndrid, 1934) al 
tratar de  la Sierra Nevada, cuyas micacitas y pizarras or&znpfr al  
descorrzporre~~se por las  accio~zes de las  inle~tzperz'es ?m sz.relo de frag- 
~ l z~ t z to s  pi;snrrosoc s ~ z  urda i~znsa detríticn arciilosrr; presefztrEndose 
erz l a s  pritdie~ctes nbntptns, los Iisos ?*esZmlndisos de l a s  Znjus (pág. 
287). Y su  esteriliclad queda patente al ocuparse de la Sierra de los 
Fil abres: E l  ~ t o t d w e  de FiZabres cowespo?zrle a la co?zstitucid?~ Ii- 
toldglcn de Za rnoiztnt2a pov p iaarms  112cis o uzerzos metanzdrficas, y 
que se desco~fzpo~zelz en m c o ~ ~ j l m t o  de lnjas y fingnzeutos de todos 
tnrrtaAos, que quedau sue2tos eu sz@crJlcie. L a  launa, o sea el con- 
jtutto tewoso de f r n g ~ ~ e ~ z t o s  ~ ~ ~ ~ ~ Y O S O S  ?my r l e s ~ ~ ? e ~ z ~ ~ ~ a d o s ,  sepre-  
seizta por todas parles en esta cowzarcn montaiiosa de. sztelo &ido 
y des~r rdo  casi  de vegetación. (pág. '283). Diríase la descripcidn de 
ciertos derriibios de aflor;imientos fonoliticos en Gran Canaria; pero, 
a decir verdad, aqui están, por lo común, naturalmente enmendados 
por aportaciones extrañas, de otros yacimientos pr6ximos. ,Y admi- 
ten la corrección artificil~l por mezcla, mediante transporte. 

Las  d i fe renc~as  de  constitución química no  explicati el desfa- 

vorable compnrtamienIo de 1.s tierras fonoliticas respecto a la ve,: 
g ~ t a c i ó n  en relnci6n con los restantes suelos de Gran Canaria. Ca- 
receinos de anfilisis químicos sistemáticos sobre el particular, ni 
tampoco nbundan sobre la roca madre de los suelos. Como orien- 
f~ciOn, utilizamos los Unicos publicados en revistas de difícil acceso 
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(B~tlleliit de  fa Sociéhf frn~lyctice r k  N i ~ c ? ~ a I o g i c ,  Pnris, Tome LVT, 
N . O  4-5, Avril .i\Iai 1933; y Bzilleiirs volci-rl¿ologIqzrc dsgano d e  la As- 
so~:indiort de Volcn~tologie de Z'U/iiorl g~fo'otl6sZqz1e c t  géo'oplzysi~zre iu- 
ie~wztionnle, Série 11, Tome 11, Nripoli, 1937) coa trabajos petrogia- 
ficos de , \ h e .  E. Jérémine, cuyos analisis químicos fueron llevados 
a cabo por M. Raoult, Los Izenioc resumiclo cn el siguiente cuadro. 

ROCAS DE GRAN CANARIA 

Riolitas 

De 66 i 77 
7 - 1 5  

1.6 - 5.6 

0.7 - 3.2 

0.11 - 0.31 
0.0-1 - 0.5-1 

0.60 - 1.52 

1.14 - 5.61 

2.42 - 4.23 

0.68 - 1.27 

trazas 
0.07 

0.12 

Troquitas 
(Canto azul do Arucas) 

47 - 63 
15 - 20 

2 - 4 
1.33 - 4.1'2 

0.12 - 0.20 

0.72 - 6.31 

1.66 - 9.08 
4,69 - 8.17 

3.57 - 4.9d 
0.61 - 2.12 

O - 0.79 

0.10 - 0.14 
0.05 - 1.27 

Bascltos 

Por su variedad de elementos son muy superiores los suelos 
volcánicos canarios a los de origen sedirnentario (generalmente ca- 
lizos y silíceos) o de otras rocas eruptivas píutónicas y metamórficas 
(granitos y pizarras). 

No significa esto que contengan en cantidad suficiente los ele- 
mentos esenciales para el crecimiento de las plantas como son el 
fii:rQ eiiO, .FA F-"m ..-1-:- -.-----.A 

L V S ~ U ~ V ,  L C L I L I V ,  I I I ~ ~ I I C J ; V ,  potasio y mxifre. Lo5 CUIL~VÜS 
especiales los consumeii en cantidades exorbitantes, por  lo que han  
de reponerse con estif5rcol y abonos químicos a grandes dosis. El 
pláltano es planta perenne sobre el terreno, enlaz8ndose las genera- 
clnne- por SIJS ! ~ i j o ~  q ~ ~ e  brotan ! ~ t e r ~ ! ~ ~ n t e  pi$ 9 r i z ~ m g  ente- 
rrado de  la madre. El tomate no puede repetirse indefinidamente 
sobre el mismo suelo y exige barbecho o rotacidn. Pero a mas  de 
estos elementos abundantes necesitan Tos vegetales en  cantidndes 
pequeílas otros elemenloc-trazas ú oligoele:nentos, como por ejemplo 
hierro y manganeso, que estan ix-esentes en los anteriores analisis. 



Un carácter tipico de 6sto.s es el contenido en álcalis bastacte 
elevado, que alcmza un 9 por 100, siempre con predominio de la 
sosa sobre la potasa. 

Salvo la colocacidn en escala ascendente de hierro, nragnesio 
y calcio y descendiente de silice, los tipos volcánicos de los suelos 
canarios, difieren relativamente poco en composici6n q u i m i c ~  y su 
comportamiento respecto a la cubierta vegetal no ofrece mas con- 
traste acusado que el relativo :i la  higroscopiciclacl de la fonolita ar- 
cillosa. L a  misnia traquita, que por su comportamiento físico se 
aparta de ln fonolita, se confuncle con ella químicamente conside- 
rada, como el cuadro numérico revela, y aunque fácil de distinguir 
macrosc6picamente1 sus  yacimientos en Gran Canaria, siempre coin- 
ciden; por lo comiin superpuesta In traquita a la fonolita, hasta el 
punto de creerse aquella una facies o variedad de ésta, 

E n  cuanto a la reparticibn geogrAfica en el área de la isla, 
influye en &Ha tanto o más que la composicidn quirnica, gobernada 
por la  roca madre, la altura pluviométrica, de orden orográfico. Así 
h a  de ser,  puesto que la gknesis de los suelos debese al ataque de 
los agentes metedricos, La debil pluviosidad de la zona costera del 
Este, a sotavento del viento alisio, por su escasa altitud se traduce 
en suelos calizos cle color blanqilecino, por la precipitacidn del car- 
bonato de cal procedente de los minerales calco-sodicos del basalto, 
formRndose una costra de travertino, abundante asimismo en la  cuen- 
ca medtt'erranea del Africa y Asia. Aclelgázase el travertino a com- 
pds del aumento de lluvia, sustituyéndolo en las medianias suelos 
rojizos o lat~ri t icos,  a partir de los 350 metros de altitud en Tafira, 
con 400 milímetros de altura pluvioniétrica contra los 125 mm. de 
la costa de Gando, color debido a los oxidos de hierro que produ- 
cen la  descomposicián principalmente del obvino y otros minerales 
ferromagnesianos. La  profundidad deí ataque vri aumentando a com- 
pas d e  In elevacidn sobre el nivel del mar, con su correspondiente 
incremento de pluviosidad que alcanza un  metro a las 1.000 de al- 
titud en  que empieza la zona cumbrera. 

En definitiva: coinprue'unse una vez más en íos sueios cana- 
rios, la razdn que asiste a los sabios rusos que clasificaron los sue- 
los desde fines del sigio XIX, ntendiendo más que a s u  origen geo- 
lógico a los diversos climas, (temperatura y b~irnedad) a que estan ex- 
puestos, en la enorme extensión de sus tierras que van del frío po- 
lar al caluroso desierto meridiontil, y que en Gran Canaria s e  des- 

pliega verticalmente, guardadas las proporciones, en una gama que 
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vá por pasos insensibles de la costa Lirida y calurosa a la cumbre 
húmeda y fria con predominio de los suelos alcalinos por ser  la ge- 
neralidad de sus rocas deficitarias en sílice. 

Debemos a la aniabilidad del ilustre gedlogo Zeuner, ~ r o f e s o r  
de la Universidad de Londres, a quíen tuvimos el lionor de acom- 

pañar en sus trabajos de investigación sobre la prehistoria y vici- 
situcies del cuaternario en  estas islas, la siguiente clasificaci6n de  
los suelos de Gran Canaria, con arreglo al sistema del Doctor Ku- 
biena, del Instituto de Ednfología del Consejo Superior de Investi- 
gaciones Cientificas, siguiendo el orden de arriba a abajo, es decir 
de cumbre a mar: 

En el pinar, ra?aker, y tarnbien podso2 pero raro. 
Laurisilva antigua, zoiia de cultivo: rotlelun (tierras rojas). a N 

zvna rrr,neicidn, brn?~?<JoJ$cn (tierras pardas) mAs o menos E E 
O 

oscuras. n - - 
Zona costera caracterizada por l a  vegetación espontánea o m 

O 

E 
endémica de la tabaiba (euforbia): rends ina  parda con horizonte S E 

calcáreo encima. - - 
Con tal esquema del Dr. Zeuner, entran ya los suelos de  Gran 3 

Canaria en los tipos generales definidos por los hombres de ciencia - - 
0 

para otras regiones. El mismo profesor Kubiena, cuya nomencla- 
m 
E 

tura se lia seguido, también estuvo en esta isla hace unos años ex- O 

plorando sus suelos y nos ha tocado servirle de gufa en compañia n 

E de  su Ayudante el Doctor en Ciencias Naturales D. Manuel Martel - 
a 

Sang-il, también canario. Aguardamos con interés la publicaci6n de  2 

n n 

sus observaoiones sobre esta isla. n 

Completamos estas indicaciones generales con un mapa de 3 O 

isoyetas de la pluviosidad media en  la isla, que debemos al Servi- 
cio Meteorológico oficial cuya serie de observaciones pluviomdtricas 
fueron precedidas por las recogidas, en colaboración con el mismo, 
por Don Emilio Fernández, Ayudante de Minas de  este Distrito. 

La infiuencia de la altitud sobre la vegetacidn aparece en otro 
esquema, tomado de las publicaciones del gran volcanólogo y ged- 
grafo aleman Doctor Sapper, basado en sus exploraciones de las 
tierras tropicales americanas, haciendose patente la influencia de  la 
latitud en el hecho de que consigna como límite superior del pla- 
tan0 y cafia de aziicar una altitud de 1650 metros, que en Gran Ca- 
naria (23' de latitud Norte) queda redilcida a la cuarta parte (unos 
400 metros), que es la misma aprovechada, segilin el propio Sapper 
eq tierra caliente o zona lluviosa de cultivos tropicales, 
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Para acabnr de caracterizcir el clima canario liemos dibujado 
diversos gráficos con los  datos pliiviométricos anteriores, mensua- 
les y anuales de ui ia  larga serie de años, comparando los secos con 
los húmedos, con fijacidn de mdximos y mininios en tales períoclos. 
Se completa la descripcidn agraria con un mapa de las  zonas de 
cultivo en  Gran Canaria. 

Mapa de isoyetas o curvns de iguel pluviosidad de Gran Canaria. Las curvas de altusa 
de lluvia resultan sensiblemente calcadas sobre las hipsoméiricas o de igual altitud, con 

'sensible désplazamiento hacia el Noroeste como riimbo de mds frecuente e intensa 
precipitnción. 
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Nos induce a ocuparnos de este aspecto de la  explotación 
agricolti de la faja litoral cie Gran Canaria, cons;igracla a In obten- 
ci6n de  frutos especiales de  exportación, el recuerdo dc una conver- 
saci6n con el culta profesor de lti Escuela de Ingenieras Agrdno- 
mos Sr. Fernfinclez de  Navarrete, descendiente del ilustre marino 
del misnio apellido que f u e  Director de la Academia de la  Historia, 
gran expositor de los v i ~ j e s  de descubrimiento d e  los espafloles en 
otras edades. Coinciciimos con dicho Ingeniero en San Sebastián el 
ano 1937-33, con motivo de  hallarnos adscritos a In confección de 
un Plan Nacional de Obras Ilidraulicas, en que ZI 61 tocaba clesa- 
rrollar Iíi parte agrondniica y a nosotros ayudar en la redaccidn de 
lo relativo a1 Archipiélago canario. 

El Sr.  Fernández de Navarrete, qne aiin conservaba la  casa 
solariega de su sabio antepasado, -oriundo cic la regidn septentrio- 
nal de EspaÍíii-, en la nlisma disposicibn que este la dejara, nos 
refería frecuentemente con pecriliar gracejo, su  a son~bro  ante las  
contestaciones que le  daban con todo aplomo unos alumnos de Pe- 
ritaje agrfcoln que vino a examinar a Canarias pocos aiios antes. 
hliraba estupef~cto hacia el Profesor de los mismos, el  Ingeniero 
Director de la Granja ilgricola S r .  Gonzzilez Cabrera, natural de e s h  
isla, q u e  escucliaba complacido. Al terminar el acto pidió explicn- 
ción a este de aquellas extravagancias, que en la Escueliz de Madrid 
hubieran significado un suspenso colectivo. La cosa n o  esa para 
menos. Según los discípulos islefios la patatn, el maíz v e1 tomate, 
sernbrábanse cuando en todas partes acababan de recolecta~se.  Man- 
tenianse sobre el terreno la mitad del tieinpo que ordinariamente 
tenían asignado, Consi:mian cantidades fantdsticas de  abonos g agua 
de r iego niip Y-- eri o t r ~ c  !51il~s significahan !a r~~l f i r  f ~ ! m i n s n t e  ]a- 
brador y el Sr .  Navarrete abstenfase de hacer consicleraciones co- 
bre el enigmatic0 cultivo del plátano, porque le faltaba punto de 
comparación en la Peninsula y Europa. 

Esre  chocmte contraste de la realidad agricol. cmaria r o n  1s 
práctica secular de otros paises, nos hizo reflexionar sobre l a  ~ t i l i -  
dad d e  recoger por escrito los datos referentes n aquélla, como 
fuente de información asequible, en lugar de In tradición oral o mds 
bien consuetudinaria, que dnicamente Iin regido Iiasta aqiii, 

Hemos obtenido nuestros datos en la zona costera de Gáldrir 
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y Guía, con a l ~ i t ~ i d  media de LO0 nletros sobre el nivel del mar. Hay 

sdlo matices de vfiriaci6n en las otras, según altitud, pluviosidad, 
y orientación, cristalizados en rutina, NOS limitamos s i  las plantas 
cultivadas, por decirlo así, en gran escala, dentro de la pequeñez 
del territorio, que en principio las acepta todas, lo que puede ser 
una garantia de adaptacidn para el iutiiio. 

TOMATES.-Se siembra en semilleros un mes y 10 dias antes 
de trasplnntnrse. En  fincas extensas, como suelen ser las dedicadas 
a este cultivo, la plantacid11 se  hace por lotes. Por ejemplo si se 
dispone de 80 fanegadas se plantan en porciones de a 20 en 4 me- 
ses sucesivos, del 1.' de Agosto a Koviembre, y se recolecta a los 
3 meses, de 23 de Octubre en adelstnte hasta el 15 de Marzo el pri- 
mer lote; y el Último de Noviembre a fines de Mayo, periodos que 
se alargan o acortan según lluvia, frío y sol. 

Agua por fanegada: la primera regndn exige más por no te- 
ner lluvia. En  total, se riega cada 12 6 15 dias con 12 6 14 horas 
de agua de a 8 litros por segundo, que es Iii medida norma1 de 
aquella zona, En otras 10 litros, variables con la estacidn, La hora 
(una azada tiene 12 horas de reloj de dicha medida) equivale a 28,8 
metros cúbicos. Por riego, de 345,6 a 403,2 metros cúbicos. En total, 
se riega 14 6 16 veces (este turno es la dirla, lo que exige un volu- 
men por cosecha de 4.838,4 á 6.451,S m.3 por fanegada (5.500 
metros cuadrados muy aproximadamente) o sea de 8.795,2 m.3 a 
11.728,3 por hectarea. En números redondos, 10.000 metros cúbicos 
por hectárea, 1 metro de altura de agua s o b ~ e  el terreno, lo que no 
llueve en un afio sino en la cumbre, y no siempre. 

En la zona Sur (mas bien el sector Sudeste. cle Telde a M a s  
palomas) se invierten 200 horas de agua por fanegada y cosecha, 
regando cada 18 días durante 10 horas, con caudal de dos azadas 
de a 10 litros por segundo. Igual a 36 rnS3 por hora de azada, que 
son 720 m . Q o r  riego y 7.200 m.$ por cosecha y ianegada, equiva- 
lentes a 13.089,6 m a s  por Hectdrea. 

Abonos: por fanegada, 1.400 ccstas de estiércol (de unos 25 
kilos cada una) o sea 33 metros cúbicos, y abonos químicos en can- 
tidad de 3.500 a 4.000 lrgs. por fanegada, por hectárea 63,3 m,' y de 
6.363 á 7.272 kgs. respectivamente. Composicidn del abono: en 100 
kgs. entran 30 kgs. de sulfato amdnico, 45 kgs. de superfosfato de 
cal; sulfato de potasa 20 kgs, y sulfato de hierro 5 kgs. en la zona 
Sur se prefiere 30 kgs. de sulfato ambnico; 30 kgs. de sulfato potA- 
sico y 40 kgs. de superfosfato de cal. 



Estas dosis escaidaliznban, por parecerle elevadisimas, al Di-  
rector del Instituto de Edrifología y Secretario gencral del Consejo Su- 
perior de Tnvestigxiones Cientificns, Excmo. S r .  Don José M." Alba- 
reda, cuando se las comunicamos en su visita de estudio a esta isla. 

Se comprencierri aliora el alto costo de la producción de cul- 
tivos especiales en C¿~listrias, el leve margen de beneficio ~ l e a l o r i o  
que resta para el ngricultor, el frecuente clesastre econdrnico de sus  
zafras con las irrefrenables oscilaciones de precio en los libres mer- 
cados europeos, agrav;ido por los gastos sociales, 1a proteccidn a la  
industria nacional que impone artículos (miidera de empaquetado, 
clavazdn, abonos y transportes terrestres y mriritinlos) por lo co- 
mún de mayor precio y menor calidad que los importados de los 
países compradores, aparte de la imposibilidad de  adquirjr éstos 
ante I H  barrera arancelrtria que ha suplantado a los antiguos Puer-  
tos Francos, y el otorgar con cuenta gotas y sobreprecio 18s clivisas 
que la  regidn necesita para su propio abastecimiento cn toda clase 
de mercancías y que del propio país proceden. 

Rendimiento: cle 14 a 18.000 kgs. por fanegada que se enva- 
san envueltos en papel y acondicionados con viruta de madera en 
caladas bandejas o seretos de madera con cabida para 6 kgs., cuyo 
coste de material y confección absorbe por si solo más de  la mitad 
del precio de venta en el mercado, que sdlo es remunerados cuando 
llega a 35 ptas. por sereto. 

PLATANERAS-La plantacidn es permanente, porque se  re -  
nueva por pequeños plantones o l-iijuelas que  nacen al pie de  la 
planta madre, que muere al diir un solo fruto, con vida media de  
un año y fructificacidn eti cualquiera de estos 12 meses, s i  bien 
ocurre con mhs frecuencia en estío. 

Después de abancalar el terreno por excavacidn, incluso a 
dinamita y altos muros de sostenimiento y atajavientos, y dotarlo 
artificiaimente de tierra adecuada, acarreada ciei exterjol- a distancia 
de varios kildmetros, se  plantan, previo estercolaclo e imbibicidn d e  
riego, de 950 zi 1.200 ejemplares por fanegada, consistentes en un 
trozo de rizomn extraído del pie de la planta vieja para que al en- 
& - -- 3 - ~crlariu 66 üii brote O hiiIl&:2, que proí:iic& i j ~ j m e l a  cosecha de 
piña pequeña al año, que va aumentando 21 los siguientes y tarda 
cuatro afíos en alcanzar la normal. Se subdivicle el terreno en po- 
cetas o recuaciros de 2,50 a 3 m. de  lado, separados por un malecón 
de tierra de poca altura, cle modo que puecla inundarse sucesiva e 
individualmente la superficie destinada a cada plantón durante e]  
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riego. El promedio de los plantones por f:inrg;icl~i es de 1.100 cn Iti 

costa. A mayor íillitucl inenos matas, Iiasta 900 conlo minimo. En 
Guía (a 180 metros sobre el nivel del ii;nr) de 950 a 1.000, que son 
otros tantos racimos anuales. 

Fertilizantes: r s t i ~ r c o l  de S ,i 3 cesrsis por niata (el bplimo 

son  4) de  unos 20 Iígs. por cestri. Se pone cl eslikrcol uca  vez eii 
Enero o Febrero, c r ib r ih lo lo  con ticrrn nl pie clc la planta o cn- 
vándolo en toda la pocern. El , q ~ f n ~ i o ,  como suele 1l:tm:isse al abono 
artificial, d e  la inisnin composicidn que el del toni:ite, se suministra 
por primera vez en marzo, coíocAndcse 0, /5 kgs, junto n la m8tn 

y l a  Xa e n  junio de igual cnntidníl. El resto se al-snstrn con el agua 
al regar,  a raz6n de 0,50 kgs. por mata cada tercera drrEn ( u n a  con 
abono y otra s in  él) hasta Octubrc; j7 en Dicienibre 0,50 kg. de sul- 
fato am6nico sdlo, colocaclo a1 pie. 

Riegos: en  verano, cada t5 dias, cle Mago a initrid de Sep- 
tiembre, lo  que representa 9 clulas de  1S n 20 horas por diila, con 
horas  de a 8 litros por seguildo. En invicsno, si n n  llueve, se espa- 
cian los riegos cada 20 días. Total: 300 lioras al niio, que son 8.640 
m.' por fanegada, 6 sea 15,1107'5 ni."or liectgren, qiie representan 
metro y medio cle altura de aguii anuiil sobre el t e r ~ e n o  por c ~ d a  
cosecha. 

Rendimiento: 25.000 kgs. de racimos, n16s 33 kgs, cle hojss y 
troncos o rolos, blandos y aguanosos que come cortado en rodajas 
el  ganado vacuno estabulado, que provee [le estiércol a la planta- 
cidn y cuyos productos lácteos arrojan jmportante ckficit con res- 
pecto a los gastos de tiliníentrición suplernentarios y cuidado. Calcu- 
lada por hectárea esta produccibn, que  puede considerarse r á x j t r . ~ ,  

representa 45.450 Irgs. en  racimos y 63.630 de hojas y tallos. E s  un 
total, que supera los 100.000 Irgs , que extrae anualmente la planta 
ai suelo y hay qiie devotverie por í a  tanto ia cifra in-verosimii de 
10 kgs. por metro cuadrado. 

El precio bruto del rnciino que percibe el ngt-icultor, incluida 
la parte no  comestible de la pifia o  racimo, viene n ser  de 2,EO sí 
3,Oíj ptas. por kg, Ténganse por  repeiirias, ias consideracionrs, que 
con igual motivo, s e  hicieron relativamente al torriale. 

PATATA.-Se planta, para exportar, en Diciembre y se cose- 
cha en  Marzo. Se riega cada 10 días con el mismo volumen de agua 
que el tomate. Para seinilla s e  enrierran unos 1.000 kgs. por f a n e  
gada, (1.81s por Hn.) Al cabo cle 90 tlias se cava 1111~ cosecha de 5 
a 10 Dor uno. 



Antes de plaiitar s e  abre en el terreno una ra}'uela que s e  
llena de estikrcol y se  coloca en él la patata, distanciados los tu- 
bkrculos unos 0 3  m. Tnrtln en brotar de 15 a 20 clias y entonces se 
riega sin abono A1 siguiente riego s e  pone lri mitad del abono, lue-  
go s e  dan dos riegos sin : i bon~r  y otro con la misma cant idi~d d e  
abono. Total: dos abonadas de 600 kgs. por fanegada cada una 6 

1.200 en total que son por hectárea 2 181'6 kilogramos, de  la misma 
composición que el usado para el tomate, D e  csti6rcol la tercera 
parte que p r n  este. 

Se envasa en cajas de 25 Irgs. neto cada una,  que  s e  venden 
en Londres de 3 a 4 ptas. kg. Suele importarse sen? i lh  inglesti e 
incluso s e  conseguía esta sin desembolso, devolvi6ndola en patata 
fresca de la coseclia canaria, El intervencionisino ha  malogrado al- a N 

gcfig~ YeCer !a z ~ f r a ,  Impofi ief id~ !;! impni.tnclai cnirrgrindola E 

a destiempo, cuanclo ya no era época de  piantar, ticapal-ando la  co- 
O 

n - - 
secha a precios inferiores :tI costo y ciejBndola pudrir en  a lmace r r s  m 

O 

E 

cuando por su  abundancia o falta cle demanda o transportes, no po- s E 
d h  colocarla en el mercado. Llegó a anularse el espíritu clc lucro E - 
del labrador y con tantas trabas clesapareci6 la coseclia exportable 3 

y Iiasta In de consumo doméstico. Al irse liberan?lo la  agricultur'n - - O 

de tan engorrosas atnrluras, el cultivo de la patata temprana hi i  
m 
E 

vueIto a renacer y cada clia va. alcanzando mayor m g e .  O 

MAi2.-No basta la coseclia insular para el consumo interno n 

E 

de la Gran Canaria, que es muy elevado, porque constituye tradi- - 
a 

ciunalmente el alimento básico de sus  clases populares,  en forma 2 

n n 

de gofio, o sea h ~ r i n a  de  maíz tostado. Remóntnse a los aborígenes n 

que lo usaban iinicnmente de trigo y sobre todo cebada (iinicos ce- 3 o 

reales conocidos antes del descubrimiento de AmBrica) y que figura 
con igual nombre y tecnica preparatoria desde la prehistoria afri- 
cano marroquí. 

Se planta en Marzo y s e  recoge a mitad de  Agosto, regándolo 
duranie estos 5 meses; s e  riega los 4 primeros con caudal anlllogo 
a1 del tomate, cada 12 dias. Al  final no s e  riega, desde que s e  de-  
colora la camisa de la  mazorca, que es a los 4 meses. Total 7 du- 
las por  regada de a 12 horas d e  azada, Se  riega con azada y n e d i a  
(12 litros por segundo) durante 8 horas. 

Se abona con 300 kgs. de sulEato o niirato amónico, sin ester- 
colar: 150 kgs. cuando vá a salir  la espiga a mediados de Mayo, y 
150 kgs. en  la 3.n clula, incluyendo In plantada. 

La siembra es a rnzdn de  LO kgs. de grano por fanegzzda o sea 
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36,36 kgs. por hectárei.  Produce 100 veces más, o sea de 2 CGO a 
2.500 kgs. por fg. que son por Htl. de  3.635 kgs. a 4.515 kgs. y de 
forrage 20.000 kgs. por fg. o sea 36 360 por hectárea. S u  precio de 
venta es de 2'50 a 3'00 ptas. por kg. que no suele cubrir gastos, n i  
remotamente competir con el importado, por lo cual este cultivo an- 
tes muy extendido h a  quedado reducido a poco más del consumo 
del propio cosechero, con sus familiares, jornaleros y ganado, y no 
suele bastarle, El resto de las islas lo consume de importación ofi- 
cial, de inferior calidad al propio. 



Es tal Iri persistcnci;i del factor geográfico, q u e  aun  puede rd 
petirse lo que escribiera, ;I poco d e  la conquista d e  Amt5ricaI el de- 
rigo Frmcisco Lbpez de Gbmarn, capell8n de Heriidn Cortés, en sil 
Historin gelrernl de las I~idl'ns: 

Cnrzarin cs rcdo~zdn y n~ejor; dd cs .fkrlil cs fer/ilí-cl~qrn, y dd 
esi4ril eslenllsintn; crsí q?te lo b?re~io es poco y de wgndio, 

Son estas tierras de ricgo de 1;i Gran Caii:iria, quienes sumi- 
nistran 1 ; ~  totalidad de s u s  ar-ticulos expurtí!bles r n  1i1 zona. so1e:ida 
de la costa y gran ptirlc de los de consun~o  interior cn las  medin- 
nhs ,  donde altern;in por s u  mayor p1uviosid;icl con cullivos de  scLcano. 

T n~ gr8ficir n,t!e se ncnmpaTian cxhiben los rasgos de SU eco- -"" 
nomia con anterioridacl a la última guerrn 12s inútil esforzarnos en 
describirla cluranlc ella, c1;id:i In anor-mnlidnd existcnic, que di6  :11 
traste con todos sus  recursos. Nos liinitarenios a recopiltir los datos 
más rnxlernos, extraídos de dos excelentes publicaciones oficiales 
la Resena Estadislicn de In  Proui~rcia cie Las  Pnlnras, (497 págs.) 
editada por el inst i t~i to  Nacional de Estadística el pasado iifio de  1957 
J )  In Memorin con~cm'nl de 29.53-54 (160 páginas) d e  Jw Cámara Ofi- 
cial de Corilercio, Industri:~ y Nn1~egaci6n dtl Las Palmas. 

En 1953 la siiperficic clestinad~i en Gran Canaria a los tres cul- 
tivos más extendidos y el valor de sus cosechiis, s e  resumen en 
este cuadro. 

C U L T f V O S  durlos en millones de 

Tomates.  . . , . 1 Pnfntna . . . . . 3.700 64'85 204"5 Il 
¿EL tendencia s e  caracteriza en ei siguiente estado de  enpor- 

taci6n con destino al consumo nacion;il y al extranjero, en t ondadas  
brutas embarcadas por las islas priccipales de l a s  dos provinciíis 
gemelas: Las Palmas y Tenerife. 





EXPORTACION ANUAL DE PLATANOS 

- 
Las Palmas 

52.863 
44.756 
44.733 
56.946 
63.684 
64.164 
75.590 
80.807 

65.345 
70,997 
90.850 
97.500 

110.621 

Tenerifc 

75.666 
70.113 
68.204 
73.383 
77.837 
83.680 
85,144 

103.660 
99.170 
94.510 

112.437 
120.659 
111.246 

- 
TOTAL 

128.530 
114.869 
112.937 
130.329 
141.521 
147.844 
160.734 
184.467 

163.515 
165.507 
203.287 
218.139 
221.867 

DESTINO DEI, PLATANO EXPORTADO POR 

GRAN CANARIA E N  1984 

Los envios mensuales (de 1953) oscilan a compas de la pro- 
ducción, acelerada en los meses estivales, con un máximo de 15.407 
toneladas brutas en Julio a un mínimo de 3.399 en Noviembre. 

1 
1 
i 

Este cultivo es exclusivo de la Isla de Gran Canaria en la 
provincia de Las Palmas. En ]si de Tenerife 10 comparte cop las js- 

N A C I O N E S  

Espaiía. . . . . 
Siiecia. , . . . 
Siiiza . . . . , 

Inglaterra . . . . 
Dinamarca . . , . 

1 Alemania . . . . 
1 Italia . . . . . 
! 
: Marruecos francts . . 

Tonelonas netos 

40.510 
14.033 
6.342 

6.223 
5.901 

Valor e n  millones de  
pesetos 

198.24 
56.17 
27.03 
26.51 
25.11 

3.757 
2.738 
2.659 

16.98 

11.66 
11.18 



las de  La Palma y la Gornern, con gran predominio de la produc- 
ción tinerfeñii. 

Respecto al toiliat.e esportado por ambas provincias, para el 
consumo nacional y cstriinjero, se  resume en el siguiente cuadro, 
cuya tendencia no es tan clara por sus bruscas oscilnciones, reflejo 
de la inestabilidad cle la  demanda y cotización: 

EXPORTACION DE TOMATES 

TONELADAS NETAS 
srnbnraadas para e l  consumo nncioml y extranjero 

Lns Palmns 

Los  paises clestinatnrios que han consumido mds de un milldli 

Teueriie 

7.616 
!l.&!! 

12.930 
18.193 
30.762 

45.780 

60.344 
57.891 

53.485 
60.231 
59.620 
51.228 

de toneladas fueron: 

TOTAL 

23.697 
30.784 

38.194 
57.862 
99.645 

122.376 
162.646 

152.123 

143.060 
155.130 
159.673 

147.173 

DESTINO DEL TOMATE EXPORTADO POR 

GRAN CANARIA 

N A C I O N E S  

- 
Inglaterra . . . . .  
España. . . . . .  

. . . . .  Alemania 
Francia . . . . .  
Irlanda. . . . . .  
Snecia. . . . . .  

. . . .  Dinamarca 

--- 

XILLONES D E  TONELADAS NETAS 

ZAFRA 
1952 - 1953 

58.64 

14.63 
5.40 
2.87 

2.67 
1 .O7 

1.29 

ZAFRA 
1953 - 1954 

I 
61 .?O 
14.01 
5.95 

3.78 
2.53 
1.63 

1.07 



La exportación se concentra de Octubre a Junio con u n  ritmo 
de toneliidas que expresado en milloiies por meses, ascendió en 
1953-54 á 

EXPORTACION MENSUAL DE TOMATE E N  

MILLONES DB TONELADAS 

Muy atrds queda la  exportacidn cle la 1-iatalt1, cuyas cifras clu- a 
rante el cuatrienio 1951-53 ascendieron a 

KILOGRAMOS DE PATATA EXPORTADOS POR 

GRAN CANARIA 

El cultivode cereales cle la provincia cle Las Palmas se refleja 
en el siguiente estado, referido 81 año 1952 

Africa O. Inglcsn . , . 
Dinamarca. . . . . 
Inglaterra . . . . . 
Irlanda. . . . . . 

PRODUCCION E N  CEREALES DE L A  PROVINCIA EN 1952 

PRODUCClON TOTAL 1 V A L O R 11 
QüiNT. METRICÓS EN PESETAS 

I 

- 1 22G.752 

R 
Cereales 

Avena . , . . 
1 Centeno. , , 

1 Cebada. , . . 
Trigo . . . 
Maíz . . , , 

101.399 
- 

8.936.196 
58.060 

- 
5.205.816 

5.675 
Suecia . , . . , I - Totales . . 5.212.491 

245.125 
215.384 

14.619.443 
144.367 

- 
9.095.955 

- 
6.548.3.11 
- 

6.775.093 

SUPERFICIE EN 
,,-*-. "-." 
n C C l P i K C A 3  

500.173 

15.724.492 

Secano 

95 
305 

9.060 
7 600 

920 

Regodfo 

5 
5 

40 
200 

4.078 



Griificos de producci6n p valor de  las cosechns de plitnnos, tomates y 
patntas expwtadns por Gran Canaria de  1942 n 1933. 



El maíz corresponde principalmente a la produccicin cle Gran 
Canaria. Los restantes cereales a la de Ins islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Grosso modo el cultivo de regadio es  el obtenido en 
aquélla y el de secano en 6sta.s. 

Nada m& elocuente que las estadísticas anteriores para for- 
marse clara idea de la estructura económica cle Gran Canarja, asen- 
tada sobre Ia base de una explotación agrícola intensiva tan con- 
centrada que más bien pRrece industrial. Si se relaciona con Ia corta 
superficie cult.ivada, esta produccidn frutera roza el milagro. Con- 
cretándonos n la banana, figuran las bananas en el 7.O lugar de los 
paises exportatiol,es, con un 7 por ciento d e l a  exportaciun mundial 
en es te  ramo, como puede comprobarse por esta estadística compa- 
rada de la exportacidn en 6 afios y en el anterior a la guerra euro- 
pea, que tomamos clel primer número de 1956, de In magnífica re- 
vista suiza Ir~ter~~nCiorzn2 F Y I ~  JVorZd, limitándola a los paises que 
rebasao las 100.000 toneladas cle plátanos. 

EXPORTACION MUNDIAL DE BANANAS 1938-1954 

El asombro crece si se considera que todos los pafses expor- 
tadores, -sin mas excepcidn que las Canarias,- pertenecen ti. l a  
zona tropical, donde la frecuetlcia y regularidad de las lluvias, corno 
su intensidad, asegtiraii por si solas la cosecha, unidas EL un m8xi- 
mo de insolacidn y al sun~inisti-o espontaneo sobre el terreno d e  

una aportación de materia orgánica vegetal, todo lo cual ha de su- 
plir el agricultor canario con riegos artificiales, logrados con gran 
desembolso mediante costosísimas obras, en un climti drido o semi- 



irido, una prolongacidn de  las labores d e  cultivo para poder com- 
pletar las calorias de una temperatura casi permanente, pero de 
zona templada y la adquisicidn muy onerosa de imponentes canti- 
dades de estiercol y abonos químicos, sin Iiablar de una mano de 
obra remunerada por tipo europeo y no colonial. 

Y por de contado, la Gran Cannrin, 1x11-ii obtener ~ ~ l á t n n o s ,  
toinates y patatas que exportar, ha de renunciar casi totalmente a 
los cultivos ordinarios, de corisumo interno. Aquí surge un sofismn, 
frecuentemente sosteniclo por economistas jn-iport:;dos, que preten- 
den orientar la agricultura isleíia hacia Ias plantas que han de d i -  
mentar la propia isla, en aras de esa nutnqwicl, otrora tan pi-eclicadn 
y que llevndn a sus Últin-i:is consecuencias exigirá que cncln cual se 
confeccione a s í  niismo la comida, la ropa, el calzado, la cultura J. 
la cueva-habitacidn, partiendo para cada rama de la miiteria prima 
hasta llegar al prod~icto elaboraclo, lo que aiiiquil:~, de paso, el co- 
mercio, la indiístria y hasta las relaciones sociales. 

No hace falta el ingenio cle un Bastiat pani descubrir la ina- 
nidacl de tal espejismo. Siempre dentro del campo d e  la  Gran Ca- 
naria, y sin más datos que los expuestos en este epigrafe, es  fjcil ver 
que la  isla perecería cle 11ambre y miseria, si  estos salvadores pla- 
nes econdmicos s e  llevaran a cabo. 

Seglin la estadfstica de la  Cfimiira de Comercio correspon- 
diente al año 1954 se  han iniportaclo en la provincia de Las Paimas, 
más  de 23.000 toneladas de trigo procedente de los Estados Unidos 
y 45.003 tn. de maíz procedente de l a  Argentina, Cuba y i\larruecos 
francés, con 2.000 toneladas de Iiarina de diversas procedencias. Sin 
computar la producción islefin d e  cer~eales, g con arreglo a los da- 
tos  de la Estailísticu oficial para 1932 una liectdrea cle regadío pro- 

duce como promedio 9 quintales métricos d e  trigo y 16 de maiz, 
cuyo precio unitario es  de 380 pesetas para el primero g 223 pesetas 
para el segundo. La  produccidn de 30.000 toneladas de trigo (28 000 
cle grano y 2.000 de llarinsi) reclama una superficie de (9 quin- 

tales metricos = O,9 toneladas) 33.333 hectáreas cuya cosec l i~  valdría 
30.000 X 380 = 11.400.000 pesetfis, Aníilogamente para el maiz, exigiría 

- - - -  
w = 2 8  000 hectáreas con m l o r  de cosecha de 45.000X325=10.125.000 
pesetas. E n  total, hay que otorgarle a estos dos cereales bdsicos d e  
la  alimcntacián islefia, m8s de 60.000 hectAreas, exactamente el 40% 
d e  Ia isla que s610 cuenca 150.000 hectáreas. La superficie total cul- 
tivarla q ~ i e d a  muy por debajo, sin esperhnza de alcanz:trln, porque 

los riscos ilutzca producirCin nacla. E n  c i t~n to  al valor de la C O S ~ C ~ R ,  



seria de 11..400.000t 10.123.0C1i3=21.523.000 pesetas. El. platano pro- 
duce 17 veces m¿ís (376.7'30.030 pesetas) sin contar los 205 millones 
del tomate y los 65 de la patata. S~~mac los  los 647 nlillones de la 
produccidn de frutos especiales, supera 30 veces a la dc maíz y trigo, 
s i  se adoptara el plan ecor-idmico dirigido que algunos propugnan. 

La Gran Canaria, Linicamente gracias a sus  cultivos de expor- 
tacidn, puede soportar, 21 duras penas, l a  poblacibn que alimenta, 
porque virtualmente s u  territorio s e  amplía 30 veces en producti- 
vidad respecto a los frutos ordinarios. Si aq,uéllos desaparecieran 
para dejar libre campo a éstos, tatnbien tendría que desaparecer sil 
altísima densidad cleinogr¿ifica de 216 habitantes por kilometro cua- 
drado, 2'7 veces la media uel continente más poblado (Mundo 18, 
Africa 6'7, América S, Oceania 2, Asia 30, Europa Occidental SO), a 
sólo comparable con la de las naciones m;is industriales (Alemania N 

Cccidei:tfi! SQ7, !?eino Yilido ZQ?, B&!gl(:a 285, Pníses Bajos 327; u 

Francia 79, Italia 157). 
n - - 
m 

Pero esta alta productividad que l a  incansrible labor del is- 
O 

E 

leno, más que la  reunión de factores naturales favorables (salvo el S 
E 

S'!; todos son nxis bien contrm'iosj h a  logrado, tiene s u  contrapar- - 

tida. Ha de renunciar a la  gama de los demás cultivos menos ren-  3 

tables. Y una exigencia inevitable: la de disponer de lo que aqii8- 
- 
- 
0 
m 

110s producen para la  aiiquísición de  éstos. Quién imagine que In E 

O 

mitica Jauja ha  encarnado en las Canarias y puede extraerse de  
ellas cuanto se desee sin cornpei-isación, no sólo comete una fla- n 

E - 

grante injusticia sino que las condena a perecer, porque s u  balanza a 

2 

apenas está equilibrada y al menor desnivel d e  las cotizaciones re- n n 

n 

sulca francamente deficitarisi, sin que basten a ocultarlo juegos ma- 
labares estadísticos, que no reflejan la realid,?do La hfetrdpoli es la 

3 
O 

primera en  beneficiarse de estos monocultivosl (que no son tales, 
sino cultivos rentables contrapuestos a los arruinables) pues la ex-  
portacibn del ano 1953 con la Península, Baleares, Ceutsi, Melilla y 
posesiones españolas en Rfrica f u e  de 82.273.554 pesetas mietras ias  
importaciones de la misiila proc,eclencia asceadieron a 157.581.229 
pesetas, proximarnente el clrible. 

¿De d6nde sale este dinero que pierde Gran Canaria anual- 
mente en sus tratos con ia Fc~iiíi~iiifii Si ~ r > i j s u j t a ~ ~ i o ~  ;a Est>i~~ist ica 
del comercio est í~rior ,  el défic.it parece increíblemente agravado: 
1.370.419 254 pesecas cle importac,i6ii contra 167,594,689 de exporta- 
cicin en 1953. El misterio radica en que aquella engloba 1.296.708.752 
ptas. de petrdleo carbdn suministrados a la navegacidn. Hecho el 
descuento, las iinportnciones extranjeras s e  reducen a 73.710.502 con 



un saldo favorable a la isla de 93.884.187 pesetas, que es sensible- 
mente lo que se  lleva la Metrbpoli en sus transacciones d e  signo 
contrario a la isla. 

Estos rasgos de Geografía física, hun-iann y económica que 
caracterizan la Gran Canaria, son una ilustración de la evoluci6n, 
interpretativa de  sus interconexiones, que han sufsido las doctrinas 
geográficas en el curso d e  un par de sigi2os. En el XVI lJ ,  Montes- 
quieu se limita, en su Esplrilz~ de l a s  Leyes,  a consignar la accidn 
del suelo sobre las instituciones políticas en forma algo dogmática: 
L a  esteril idad del terve~zo del Aticn establece ei.4 ella el g-obierlzo po- 
p u l a r  y l a  ferttlidad del de Lncedemortia el gobzeruo aristocnttico. 
A mitad de  la siguiente centuria el historiador Michelet plantea el 
problema en buenos términos. Lease el Prefacio de 1869 a su  HE- 
~ O I R E  DE LA FRANCE: S ~ P J  w n  base geognifzca, el pueblo, e l  acto'or his- 
tórico $arecs rRarciircr por ¿üsjio irTS $iíifiiYUC chii.ius ei2 

l a s  que  fa l ta  e l  suelo. Y observad que este szíelo u o  es zhicanzente 
el leatro de l a  accid~r, Por l a  a l i m e ~ t a c i d u ,  el clima, etc. i ~ z f I u y e  etr 
ella de ciert maneras .  T a l  n ido ,  ta l  pdjaro. T a l  patria, t a l  hombre. 
Es. una verdadera intuicidn del rumbo que tomarían las ciencias 
geográficas e histcricas, aún no constituidas científicamente. 

Con incontenible petulancia el padre de la escuela ecl~ctica, 
Victor Cousin, declamaba en su I~.rt~~odacclion a ZIHistoire de la Philo- 
soplzie esta tirada ret6rica, pretenciosa y vana: Si, se~?ores; dadme 
el m a p a  de un pais, S$[ c o ~ t f F g u ~ a ~ i d ~ ~ ,  SU cl ima,  sm a g m s ,  svs 
v ien tos  y toda su geoguafia f isica; d n d m e  szrs prodztcios naturales,  
su flora,  szt soologia,  y 310 m e  elscnrgo d e  deciros a priori cdnzo serd 
el habitante d e  dicho p n l s  y qud pape l  jz~gard éste e?z Ztz historia,  
n o  accidetztal, s i n o  ~zecssarianle?zte; wo eH cierta &poca, s ino  en  to- 
das; la  idea,  en filz, que estd 22anzado o rep~eseíz tnr .  De fijo Cou- 
sin, tan seguro de su filosofia de l a  Historia, que se envanece de re- 
constituir la  Geografía humana a partir de la física, liubiérase visto 
en insoluble aprieto si desciende del vago terreno de las especula- 
ciones generales al del caso concreto. 

El fundador y animador de la moderna escuela geográfica 
francesa, Paul Vidal de la Biache, di6 el último paso inevitable, Co- 
menzó por subordinar fatalmente el hombae a la tierra, como planta 
que en ella arraiga. Su d i ~ i s i d n  de la Francia en i-egiones naturales 
era un calco del mosaico geológico de s u  suelo. Otro geógrafo, Mar- 
cel Dubois, critico este cleterminismo de  origen filosbfico, que re- 
funde la geografía y la geología. Esta es un factor estatico subyz- 
cente en toda explicación regional, como e1;fondo del mar en los 



océanos; pero sobre 61 actúan las corrientes marinas, representadas 
por la dinámica de la circulacidn econdmic,¿i, que hace solidarios 
los territorios más reduciclos (caso de  la encrucijada marítima que 
ocupa la Gran Canaria) de los recursos totales del Universo. 

Vida1 cle la Blache rectificó posteriormente s u  método, clotfin- 
dolo d e  la flexibilicl;.id que le faltnba, En su clenso libro Tableazi d e  
la. Gdographie de Ia Frunce,  que sirve d e  introducción 8 la Nisfo~icl. 
de  Ernest Lnvisse, ya no sostiene que las regiones naturales repre- 
sentaban coizjl~~zto de felzdnzenos de$wrdientes cnsi s i e ~ @ r e  de  la 
constitzccihz geoldgica del szielo sino que, níatizaado níás, llega a la 
interpretación definitiva: H a j ~  que p a ? l i r  de  Zn idea de q u e  tr?,za co- 
marca es Z L ~ Z  depI)'silo dolzde d ~ ~ e r u z e ~ z  eizerghzs cnyo gernrelz Iza de- 
positado la  n n t w n l e s a ,  pero cuyo enEpleo depende de2 Ironlbre, El 
es  qulea plegííjzdoln a su ziso, i l z ~ ~ ~ z t n n .  su i ~ z d i v i d u a l l d a d .  

Este criterio sintético es el iinico apjicnbie a ia  ecocomia de 
la Gran Canaria. Gracias a su  compenetraci6i1 con las demás re- 
giones del Globo ha podido desenvoIvesse, No se h a  doblegado pa- 
sivamente A los cultivos ad l ip l~dos  a un climn templado y un suelo 
pobre en ciertos elementos como el fosforo y la matcria orgdnica, 
ni ha reducido s u  agricultura a las plantas compatibles cbn la mi- 
dez de una pluviometria nula en verano e insuficiente en invierno, 
S e  ha impuesto ri los agentes naturales; no los ha sufrido. 

HR c l e m ~ ~ t r ~ c l ~  prkt icamente la verdad de las audaces f6r- 
mulas que ha  expresndo Lucien Febvre, profesor del Colegio de  
Francia, en su acerada crítica de las doctrinas geográficas expuesta 
en Sil obra L A  SIERRA Y L A  EVOLUCION I-IUhlANA: NO exiSie ,  Pesando  
sobre las  i t~div idual ic lades  Izz'stdricas, Iti  i??flzrencia r ígzda y uni- 
forme de cz.batro o cinco fatalidades geogrdficas ... El verdadero, e l  
único problema geogrdjico es  e l  de l a  t,~tiZz'aacid~~ d e  l a s  posibil ida- 
des... Necesidades elz p a ~ t e  a lguna;  posibi2z'rlades euz todas  fiarles.. . 
En !a misma E!?ropaj Michelet: 1iahia dicho refiriendose a I;lafid-si,: 
S e  ha formado, SOY decirlo así, n p e s a r  de  la níziuralesa; es una 
obra del  trabajo ktcmatm, 

Tambien lo es la Gran Canaria, Obra afanosa y costosa. Su 
puesto en la  estadística del banano, del tomate y la  patata: sobre 
todo en aquella, lo h a  conquistado, derrochando capitales en aban- 
calamiento, acequias de derivacidn, embalses de aguas pluviales, 
alumbramiento de las subterráneas, y el mantenerlo le cuesta gastar 
s in  tasa en mano de obra, transporte, empaquetaclo, abonos quimi- 
cos y orgdnicos, frecuentes ruinas. 

IY aún dicen que el platano es carol 



16.-Obras de aprovechamiento de aguas 

superficiales 

Fueron primero util izacl~s en el punto mismo donde discurrían, 
es  decir en  el lecho de los barrancos y sus plnpns bajas. Derivá- 
ronse luego a puntos inferiores pero m,?s :iltos que el álveo me- 
diante azudes y acueductos, s e  regulsiron por estanques, que agrnn- 
dados originaron presas de r e t e n c h .  Cada género de obras sera 
objeto de epigrtife aparte, huyendo de excesivos detalles tecnicos 
que exigirían Inrgos desarrollos y lectores especializados, incompa- 
tibles con el cargcter sintbtico de esta monografía regional. 

ACUEDUCTOS.-El canto rodado que ocupa los cauces (secos 

casi  todo el aÍío) es un material filtrante, que atravesado por las  
aguas continuas, las hace desaparecer de la superficie, Para rete- 
nrr las  es práctica i n n ? i m r i a l  cuando el verano avanza, impermea- 
bilizar con arcilla el regato natural de estos arroyos, construyendo 
u n  pequefio acued~icto de piedras secas asentadas sobre mortero de 
barro. Dura lo que tarde en llover y s e  rehace todos los afios, a 
menos que la sequía ahorre este trabajo, si no l i a j  crecida de  aguas 
pluviales. 

Las  aguas continuas, siempre cn canlidad muy moderada, son 
de dominio privado. Desde el reparto de  tierras y aguas, inmedia- 
tamente posterior a la conquista d e  la isla, se constituyeron los re. 
gantes e n  asociaciones o H e ~ e d a d e s ,  que acometieron la obra co- 
lectiva de  canalizar sus  aguas para regar las nuevas tierras que iban 
roturándose, Acueductos que primero fueron (y muchos continiían 
siendolo) una ranura trapecial abierta en In ladera, con dimensiones 
que rara vez excede de medio metro, luego han ido sustituyéndose 
por canales de  fábrica y finalmente por tuberías de  hormigón (de 20 
si 30 cms,  de diámetro) para evitar perdidcis de  filtracidn, evapora- 
ción y saca de agua, La  historia de  las Heredades seria la de  ln ha- 
bilitaci6n de recursos para sufragar estos perfeccionan~ientos, si no 
estuviera entremezclada y obscurecida por la de muy superiores de- 
sembolsos sumidos en interminables litigios para l a  defensa de sus 
caudales acuíferos amenazados. 

No es posible, aunque seria altamente instructivo, n i  bosque- 
jar  siquiera el origen, desenvolvimiento y estado actual de esta clase 
de trabajos de  sprovechamiento de  las aguas superficiales; que 'se 





/;í;r;;. Sl6 ;IZ$J P; '~: t t i~  c j ec ;~~ iS j : ,  10s L ' J J ~ ~ Y S  o,r t? t iey~j l  r, g ? ! ~ c ! ! ? y ~ ? . o  

mcdio, fomzando, po18 z11ra Zij'era eqzir'voraciól~ eit e l  ~ r i w c l ,  1111 $6- 

que170 srrlto de algrmos cetzt twetro s... 

I c W e m s  para scu rzego, l a s  que  etL ?zuesfros días co?npoflelt e2 here- 



greras, cj,lco porciol>es jguales: caatvo coWeH PaJ'a foyniar los 

heredanzielltos de T y j ~ l ~ a  y V e g ~ e t a ;  y Ztlm collstijuye herednnzie'q20 

de Morales, deriomij,arfo p0Yrjue elt el distrito de nonr'7'e 
toii>n stb origeri; o Acequia del Rey  poYq"e co?'Ye 901' la acequia 
qtbe e,r siglo XVr se abrid para Irael' el a@Q a l a  e@lallada 
castillo del Rey,  czbnndo se constvl4yó esta fortflleaa.*+" 

Vemos aquí la complejiclad que van adquirienc10 estas confe- 
deraciones cle Ileredades, con las divisiones y s~lbdivisiones de sus 
aguas, cómo se fortifica con la ejecución de obras Ilidrdulicfls* 
S610 falta para contraponer al de SLI nacimiento, el episodio, ocn- 
rrido en nuestros dias, de la  desaparición de  una de elllis, de  l a  
Fuente de 10s Morales, cuyas aguas (que también eran las del abasto 

d e  la Ciudad) llegriron a agotarse como consecuericia de la i m p e r -  a 
meabilizacion qite practicaron sus coasociaclos del trayccto cle aguas N 

E 
arriba cnGce Ue cr,ctoc r~dac j ee  de! bil-ranco; quedando en seco  " 
la Fuente de h1orales que era una simple resurgencia d e  las agu?is n - - 

m 

filtradas, captadas por una somera zanja. O 

Otra lección puede suministrarnos la historia de  la famosii 
E 
2 
E 

mina d e  Tejeda y es de la formación de una leyenda, acreditacli-i - 
por la ingenuidad de un Obispo, que f ~ i é  gloria cle la  Milrn cana-  3 

riense. S610 un siglo después de  perforada la galería, cscribía el 
- 
- 
0 
m 

Doctor Don Cristóbal de la Cámara y Murga, prelado de esta Did- E 

cesis, como apéndice de sus  Konstituciones sillodales nprobwdws en  
U 

la tercera Sinodo diocesana ( I n a  en 1497, en 1506) que s e  celebrh n 

E 

en la ciudad de Canaria en 30 de  abril de 1629», (pdgina 342). 
- 
a 

2 

Sobvc Texeda estd aquella g r m i  ntztca que hi;rierorc los au i i -  n n 
n 

gtbos Cal¿arios: slsbieron por z6noc calces o aq?6cduc/os las  nguas  de 
¿Jm P)'ofitjzdidad a lo alto; y porque pava passar al  lPrnzijzo de Cn- 

3 
O 

~ t a r i n  estazra zbita cuesta al thsinza,  la  l m h a ~ ~ o n  mds dc abn qztayto 
de l e g W  qlce es cieTto rara cosa; por al l i  passa e l  agua  coiz qcle 

ihzal'ia Se riega el t é~ l f l ino ,  hwertas y cevcados de  Ea Vega,  S o n  
dos raras cosas: qile Se haga subir e l  agua cle la l ~ r o f u n & d a ~ j  a la 

alto Por unos calces o acueductos y que perforen un túnel en roca 
10s antiguos canarios con útiles de  piedra, 

Estos encauzamientos coIectivos y partición d e  aguas ent re  
1," 
iua c0L ld62 iho~ hñii $caczñdo aiige en Gran canaria ,  en 
18371 poseía 140 heredamientos, mientras Tencrjle poseía 8, la G ~ -  
mera y l a  P81ma 2, según la  estadística de ]a citada abril. 
Dr. at i l ,  a Pesar de SU extensión, copiar ]a relacidn 
de Heredades con sus caudales y adulamientos, pues servir6 de censo 





Relación d e  Ijeredaniientos de Aguas de  l o s  terminos municipales de 
Gran Canaria, existentes el año 1857. 

(Segitn el Dr. Don Domingo Déniz) 

- 
HEREDAMIENTOS DE 

- 
A g a e t e  

1 La Solnn:i 
2 E1 Saiivc 
3 Caidero y Cho~t-OS 
4 Fuente  d e l  A l m o  
5 Derranles dcl Altimo 
3 Derrames d e  L;i Sol:in¿i 
7 Los Ríos 
8 E! Risrn 
9 Culata tlc Arr-iba 

1'0 Culiitn de Alxijo 
11 El I-Iornillo 

Total. . - 
Agiiimec 

1 S;tnta kírii-ia 
2 Parrxics 

Total. . 
Artenara 

1 Barranco Hondo 
2 Las Cuevas 
3 Lugarejo y CoruH¿i 
4 Acrrsa 
5 Huerta Chica 
6 Huerta Grande y Manan- 

tiales 
7 Guardaya 

Total. . 

Ari irag 
. m .  -- 

1 Padilla 
2 Pinillo 

Total. . . 
I 

-. 
Caudal continuo 

a de hilo 

1 azada 
112 n 

112 
1 )) 

118 )) 

8 nzaclas 
1 D 

9 azadas 

Dula 

Indeterminada 
Ii 

)) 

30 días 
8 u 

13 )) 

12 , 
15 
23 * 



Arucas y Firgas 
1 Arucas y Fisgas 

Total. . 

Ghldar 
REPARTICION 

A - D e  Gáldar 
0-De la Vega de Gúldar 
C-Del  Lomo (Guio) 
O-Vega de Gáldor 

1 De lave- E. Abasto de Gu\Qur 
ga Mayor F- Abasto de Guia 

G - Para el exconventc 
de S, Frcncisco, qut 
remató la Hacienda 

\ Nacional 

2 Arisofé 
3 Feiragús 
4 '1';1ya 
5 Ptilomar 

Guia 

1 Palrnilal 
2 Las Fuentes 
3 Barrailquillo 
4 13orpolIdn 
5 S. Fraiicisco de los Mon 

dragones 
6 Falairagzi 
7 Cuevn <le\. Moro 

Total, . 
-__CI 

tngetiio 

1 Acequin Real de Agua 
tonc? 

Caudal continuo 
o de hi lo  

S azadas - 
S azadas 

II_ 

1 azada 
2 » 

1 n 
1 S 

I Jd ,  > 
114 » 

37 dias 
De a mes 

m 

2 

34 días 



2 Las Majoreras 
3 Barranco 

Total. . - 
Mogdn 

(No figuro en la  relación del Dr. DQniz) 

Moya 

1 Fontanal 
2 Cisterna 
3 Laurel 
4 ';os Tilos 

5 Pajaritos 
Total. . , . 

Palmas (Las) 

1 Vegueta 
2 Triana 
3 F~iente de Morales o Ace- 

quia del Rey 
4 Tafira 

Total. . 

San Bartolon16 de Tirajana 
1 Sitio Bajo 
2 Sitio Alto 
3 Las Casas Blancas 
4 La Ciudad de Lima 
5 La Montafia 
6 El Pueblo 
7 Perera 
8 Las Cuevas 
9 Sequero Aito 

10 Culata de liiscos Blancos 
11 Riscos Blancos 
12 Loniito 

Caudal continuo 
o de hilo 

1 azada. 
1. )) 

6 azadas 

8 114 azadas 

2 azadas 
1 )) 

1 )) 

4 cuartas 

8 aza. o cuart, - 

Dula 

36 dfas 
35 )) 

3e l a O a  1.' de me5 
38 y 39 dias, al- 

ternando 
48 días 

De mes R mes 

15 días 
15 n 

15 >) 

15 
15 n 

15 )) 

J. 5 )) 

15 
15 > 

15 B 

15 
1.5 * 
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1 HEREDAMIENTOS DE 

Tnidía 
Fa  taga 
Artedara 
Cercados de Arafla 
Cercados de Espino 
Ay agaurio 
Las Tededras 
Ayacata 

Total. . 

II San Lorenzo 
1 Dragonal y Tntnarnceite 1 2 Tenoya 

Total. . 
San a t e o  (Vega de) 

1 La  Higucra 
2 La Lechuza 
3 La Lechucilla 
4 Utiaca 

5 Canlaretas 
6 Castafiero ol'ueva Grandt 
7 LRS Mesetas 
8 Riscos de Ramircz 
9 Hoya de los ~Z jos  

!fi L a s  L .g~n&s  Q de! .Sfinz 
11 Barraiiquillo de la Cruz 

de Tejecla l 
Total, , 

San Micuiiís 
(No figura en la raloclón del Dr. Dbniz) , 

Santa Brigida 

Caudal continuo 
o de hilo 

1 azada 
4. » 

5 azadas 

3/4 sulco 
2 
2 » 

1 

112 )) 

1 11112 sulcos 

6 cuartas 

- 

Dula 

24 días 
24 * 
15 
15 
15 
15 n 

15 
15 » 

21 112 dias 
29 o 

16 b) 

Del 1 . O  al 15 de 
mes: del 16 al dia 
último corre para 

Las Palmas 
22 Qias 
21 n 

21 
30 N 

30 
30 



2 Toronjo 
3 La Hoya 
4 Uarbiescn 

0 t 1 1  . -- 
Las Palmas, Sari Lorenzo y 

Santa Brígida 

1 l3risio 

Totiil. . . 

Santa Lucia de Tirajaiia 

1 Ingenio 
2 Pueblo 
3 Higuera1 
4 La Longuera 
5 Parral Grande 
6 Huerta cle Qiiinta11:i 
7 Sorrueda 
S Cuh ta  
9 El Chorro 

10 Ssirdina 

Total. . 

Tejeda 
1 Rincdn 
2 Fuente cle la Gallina 
3 1-Iuerta del R a r ~ a n c o  
4 Molinillo 
5 Visco 

Total. 

m d r  
I elae 

1 De la Vega Mayor 
2 Valle de los Nueve 
3 Valle de 18 Fuente  

Caudal continuo 
o de hilo - 
2 sulcos 

1 p  n 

t i2 ciinrtfi 

1 cuarta 

1 cuarta 

1 112 itzacla 
1 

1;2 1 

114 n 

114 )) 

1/8 )) 

1/4 >) 

114 » 

1/3 )) 

1 .  

5 1 1124 azadas 

6 azadas 
1 112 x 

l/G >) 

34 días 
34 >) 

S 

8 d í ¿ l ~  

15 días 
15 )) 

15 )) 

15 > 

15 * 
15 )) 

15 )) 

15 )) 

15 » 

3 j) 

15 días 
8 

8 3 

12 » 

12 n 

35 días 
28 )) 

31. s -  



4 Acebuche 
5 Majadillsl 
6 La l'ardilla 
7 Los  Troyas 
8 Higuera. Canarisi 
9 El Cascajo 
O Caceres 
1 Peiíón de la Negra 
2 Fuente de Diego Díaz 
3 Juan Inglés 

Total. . 

Teror 

1 La Mtladrecill:~ 

2 Los Llanos 
3 Enmedio 
4 Chorrjco 
5 Molino dc Enmedio 
6 Montero 
7 Corredor 
8 Ojero 
9 Enmeclio, en los Arbejsilt 

10 Alamo 
11 Monteverde 
12' Mi'F.ig??l 

Total.  . 

Valsequillo 
[No finura en lo  reloción del Dr. Dbni: 

Valleseco 

1 Las Hnycis 
2 Barranro Oscuro. 

- 
Caudal continuo 

o de hilo - - 

(sin cifra1 
114 azada 

- - -=-- - 

15 días 

Llanos 
31 días 
22 
la 
I I  n 

15 112 D 

17 
19 * 
19 
22 . 
10 e 

9 

19 días 
18 a 

2 dias: de éstos 
. I 5 se riegan sola, 

S con el liere- 1 
iimiento de los ' 1 / '  

11 
I i  



- 

3 Molino del Tanque abajc 
4 Molino del Tanque arribi 
5 Risco Quio del Corralett 
6 Risco Caído 
7 Los Hijos 
8 Cueva de Mena 
9 Pinillo 

13 Risco Gordo 

Total. . - 
Valleseco y Teror 

1 Madres del Agua y Ro- 
sadas 

Total. . 

Caudal continuo 
o de hilo Dula 

no que un propie* 
tario riega el so- 
brante de otro, 

12 días 
9 a 

.. 

214 * 

- 
7 

- 

No tiene duln, si  

1 azada que se riega de por la ma- 
lana a mediodia, en el distrito del 
~ueblo de Teror; de mediodía a la 
ioche, en los pagos de Madres del 
lgua g Rosadas, jurisdicción de 
Jalleseco y Teror: duran te la noche 
:orre por Tenoya, y concurre a for- 
nar ei hereciamiento de este nombre 

Pequeiios remanentes o destiladeros 
estancados en diferentes charcas, 
para de aquí regar sin dula deter- 
minada, pero cuando a cada cual le 
:orresponda: primero se riegan los 
;errenec a!hc y con !os sobrantes 

los bajos. 

1 azada 1 31 dias 

118 azada -- 
4 114 azadas - 

Nota del Dr. D d ~ i x .  Los 139 heredamientos que hemos enu- 

13 días 

merado componen el cuantioso caudal de 135'14 azadas de  agua, que 
se distribuyen por todos los pueblos, excepto Valsequillo, ~ o &  y 
la Aldea de San NicolAs, que no tienen sino algunas fuentes' de riego. 



A esa c a n t i d ~ d  considerable, respecto a l a s  circunst:lnci:ls 
es  preciso afiadir el agua que suministran Ias  

dc rlc;ininio viir. 
ticular, que lirotan por todos los terminos d e  la Isla, 

que se pilc- 
de  calcular en 34 aradas, es decir, en la cuarta parte de lii que fur- 
man los heredamientos. Por todas 169'1, azaclas. 

Calcúlase el terreno labrantío de la Isla c1e SO,QCQ 9 0 . ~ ~  fa- 
negadas. De estas liabrán, segdn el Dr. Déniz, 

De riego 20.000 a 25.000. 
De secano 60.000 a 65.000. 
ESTANQUES.-Si ateniendonos a estos dolos s e  diyirle el cau- 

da1 de  agua continua, disponible I m e  exactamente un siglo, por l:i 
superficie entonces regada, se obtiene una altur-:i de  ngu:) soi.rc el 

terreno de 0,40 a 0,50 metros. ES lo que necesita la planta; pero no 
con uniformidad d~irante 12 meses, sino e n  su ciclo vital, que suele 
ser  de  3 en Gran Canaria. Para hacer frente a esta insuficienci:t se 

. . s>rlnt-,tan r lnc  f h r m i ~ l r r c .  r . i i l t ivar  rnn nrcafnrnnn;o e- .---.---- A-,J- LiU" yLL.L' LVLL.aY...Y. ". . . *&.C.-  - V I L  yIibIb. C L I L I C L  G l l  I I I i l C I L I U ,  U C I U C I  

qiie l a  insolación lo permite, para beneficiarse del supienicnto de 
agua que aportan las lluvias en cliclia estaci6n. Es condenar a Ivr- 
beclio, la mayor parte del año, tierras susceptibles de  ~ ~ o l v e i - n  pro- 
ducir 2, 3 y hasta cuatro veces en dicho periodo. Ademzis; el s o h -  
men de  agua que a cada regante le toca. por turno a través de I R  

intrincada red de canalizaciones, divisiones y subclivisiones del cau- 
dal total o gruesa de cada lieredamiento, imposibilita diir o1:ortun:i- 
mente el agua a las tierras y en la cuantía que el riego demaníla 
para que corra por los surcos. 

No puede lograrse la necesaria regu1arirl:id sino dotando ;i 

cada finca de un estanque. Si es pequefio, almacena las ;tguas de 
riego a riego. Si  grande, de la estación pluviosa a la seca. En Gran 
Canaria, conlo en la India, son miles. 

El tipo más frecuente en la Canaria I i h ~ e d a  es el del estnn- 
que en cueva, Simple excavación al flanco de 1n montafía, yuc re- 
coge el chorrito, incluso las gotas, de los nacientes de nlfriagre, que 
surgen sobre las fajas rojas de las arciiias iareriticits iiiipeiilie;i- 

bles, solidificadas por la cocci6n que produjo una colada sulWpuestn 
de  basa'lto agrietado permeable, No necesita más cierse que un pe- 
quefio muro de marnposteria en el único frente abierto al exterior. 
La toma de  aguas no es men"S p r i ~ i l i ~ n .  Un ( i i ld~  de piedra colo- 

cado liorizontalmente en el fondo del estanque sobre el arranque de 
la can~li~aci611 de evac~iación Esta losa, perfornd:~ por UD agujero 
circular, se cierra por un palo vertical de  extremo cd~lico, rodeado 
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de una empaquetadura de arpillera o sin ella, que se maneja a ma- 
no, levantándolo o introduciéndolo desde el exterior, a través del 
agua. 

LOS estanques de barrial pueden tener grandes dimensiones 
y almacenar decenas de  miles de metros cúbicos, aunque por lo ge- 
neral son más  modestos. No siempre se  hallan en la misma finca 
que l ~ a n  de regar, sino que a veces se ayrupan los de varias, en si- 
tios apropiados para la obtencidn de la arcilla, que e s  su material 
constructivo, No abundan las de buena calidad, que son precisa- 
mente las de mala calidad para el cultivo. Las mejores son pro- 
ductos de descomposición de los macizos Eonoliticos, a cuya com- 
pacidad higrorcbpica liemos atribuido SLI infertilidad agrícola, por 
la imposibilidad en que en encuentran las raices de absorber el agua 
retenida por la tensidn o adherencia a la finísima materia coloidal 
arcillosa, de textura laminar en sus  elen~entos constitutivos, lo que 
aumenta la adherencia entre los planos de sirs caras. Asi es que 
determinados sectores fonolíricos ofrecen una corona de estanques 
de barrial en su contorno, como ocurre bajo los escarpes cle una 
y otra banda de la  alargada Montaña de Riquidnez, sobre La 
Santidad, poblado pago del término municipal de Arucas, que qttizrl 
tenga mas terrenos oc~~paclos por este agua artificialmente aprisio- 
nada que por la vegetación. 

Si la impermeabilidad es satisíacto~ia, s e  I~allan expuestas es- 
tas arcillas grasas a importantes corrimientos o deslizamientos del 
suave talud mojado de los malecones que forman el estanque de ba- 
rrial, especialmente a1 lIenarlos, s i  se hace rapidamente, después 
de un largo periodo de estar vacíos y resecos. Contribuyen a ello 
las profundas grietas de retracción de la arcilla, que facilita la pe- 
netración del agua en  el cuerpo del dique de retencibn, destruyendo 
su cohesibn interna. Y el peligro es mayor a l  poner en  carga una 
obra nueva, que sufre enormes asientos, a medida que va empapAn- 
dose. Si p ü i  e k c t o  de e i i~ s ,  se  ofrece ñi iíqiiií:a :a mas estrechfi es- 
cripatoria, por élla s e  precipitan las aguas, que arrastran la polvo- 
rienta arcilla. La ruina del estanque es segura, como de  los terrenos 
de aguas abajo que sufren la avalancha líquida. Hace medio sigld, 
-ni*.3 yuc. S r r d  rub !CL SPUCC( f!oyeciei?;e clc! es:or,qfie de baniu!-=, r;= erp. r ; ~ f ,  

Construíanse lentamente, como las pirdinides, con interminables fi. 
las de obreros descalzos, que acarreaban por cest8s hl hombro, 1~ 
arcilla todavía húmeda desde el tajo a la tongada o capa de poco 

(unos 20 6 25 cm.), que por su acumulacibn constituían el 



barrial, de 4 a 6 metros de altura. La pastosidad de  la tierfii, y el 
verdadero amasado y consolidaci6n pedestre cle los liombres q u e  
sobre ella transitaban, le conferían una  cohesidn inigunia<la, de que 
carece el r8pid0, pero ineficaz sistema constructiro nctunl. con trans- 

porte por vagonetas o camiones volquetes, encomendándose con. 
solidación de gruesas tongadas (1 metro q nifis) ;i ligeros cilindros 
lisos de 1racciOn :mimal (por lo comuii de bueyes, cuyas p e z u d ~ s  
aprietan y penetran nlás que el cilindro) cuando no se descansa en 
la pretendida habiIiclad para llenarlo cle hombres pr&cticos, h:ibitun- 
dos a presenciar impotentes la rotura y arrastre de tan vulnerables 
masas nrcillosas, Y siempre dispuestos a repetir la prueba, para des- 
quitarse de un fracaso con otro. Fueron un tiempo esta clase de es- 
tanques los mas económicos, cuando se ciisponia de ubicncidn ade- 
cuada. CalculLibase su presupuesto a raz6n de 4 ptas. por metro 
cúbico de agua embalsada. Son utiiisimos y hasta imprescindibles 
en muclias zonas; pero han contribuido a veces a su descredito, no 
tanto los cleslizamientos (llamados cochz'ms) sobrevenidos en ~ a c i a -  
dos y llenaclos rápidos, cuanto los casos en que no han podido pres- 
tar  servicio por faIta de impernieabilidad de tierras inadecuadas, 

Donde el suelo no es de  arcilla sino de roca vivn, general- 
mente pesados basaltos, pero a veces como en Grildar ligeras tobas, 
se adopta la sol~icidn del estanque de mampostería, que a pesar de 
sus  grandes dimensiones no alcanzan la cnpacidad de  los mayores 
estanques de barrial. Silelen ser rectangulares y psrcialmente ente- 
rrados. El material de l a  excavacilin snministra los mampuestos, sin 
m8s transporte que el de la arena y aglomerante (generalmente cal, 
con preferencia ti1 cemento). -4ntiguamente SLI estructura solfa ser 
una delgada cortina, reforzada de trecho en trecho por contrafuertes 
o estribos. Los modernos tienen muros de seccidn trapecial. A me- 
nos de errores de c8lcul0, se portan bien; pero en los de planta rec- 
tangular con laclos de gran longitud y altura (50 metros aquella, 10 

4 L^',^', 6 1s: meLrus csra, es frccüentt: yfie a! pnner!os en carga se inicien 

grietas junto n las esquinas, sobre todo en el lado mayor. No ponen 
en peligro la est~bilidacl de la obra: pero alarman y hacen perder 
liquido. 

7 -. - - . . I : A ~ ~ ~ : A ~  vnpinnsl  aCll esta frecuente aveda es la de que 
i d ¿ 1  C A ~ J i l b c l b i v r r  LAAUU L..---..-- 

bajo el empuje del agua, los movimientos eldsticos de los muros en 
Angulo recto provocan esfuerzos de traccidn o cortantes, que 1s mam- 
postería es  incapaz de resistir. Para combatirlos, debilitamos su in- 
tensidad por centímetro cuadrado reforzando al exterior los 8ngulos 





respons~bi l ic l~d de estas consideraciones, no obtenidas en I,ublica- 
ciones inexistentes, ni en centros oficiales ni archivos; sin mAs r n l ~ r  
que el de la meclieacidn personal y estudio del terreno. 

L a  primera Presa de Pinto (como rept-esn las aguas, suele Iln- 

marse la r e p n s a ,  10 que aumenta su imp~r tanc in  SU yo- 
lumen) h a  sido durante mucho tiempo la mayor obra liictráulica d e  
Gran Canaria y de todo el Archipielago, con sus 500.000 metros cú- 
bicos de cabida. unas 1.000 azadas útiles en la  medida del país (una 
azada, 432 metros cúbicos). La altura de su  muro es  de 32 metros. 
'El cle la segunda almacena 300.000 metros cubicos, con Z,50 metros 
de altura. La antigua esta casi siempre llena, la moderna cc~si siem- 
pre vacía. Veamos la explicaci6n técnica de esta anomalía, 

Una y otra obra fueron proyectadas p dirigidas por el lnge- 
niero de Caminos, Canales y Puertos Don Orencio Hernandez Pérez, 
hijo de la Ciudad de Arucns, en cuyas cercnnias se Iiallan ubicndas. 
T.1 m&odn de cB!cii!o fue e! cnntenide e:: !a e ~ ~ ~ l e n i t .  ü"ua del in- -- 

geniero Don Elzeario Boix, titulada Esiabilidad de las co~ts f~xcc io-  
Mes de manzposterfa (Madrid, 1892), autor de la  presa del Villar que 
abastece de aguas a Madrid. Fundamentalmente es el mismo del 
Ingeniero franctSs Delocre, -autor de la hermosa presa _F?LYYPI!E 

expuesto desde 1866 en los A m a l e s  des Ponts e t  ChatrssÉes. Combi- 
nado el peso vertical propio de la mamposteria con el empuje ho- 
..rizontal del agua, la resultante debe pasar por  el tercio central da 
la base en cualquier seccidn del muro. E s  el llamado perfil de igunZ 
resistencia, que no trabaje a la  tracción J no exceda a compresidn 
la resistencia rnaxima de la fábrica, unos 6 kilos por centfmetro cua- 
drado para la mampostería de cal. Todo e s  satisfactorio sobre e l  
papel; no tanto sobre el terreno. La presa as í  concebida, h ~ b i a  d e  
descansar en la ranura de un barranco abierto en roca fonolitica. 
Por un lado kimitado por una delgada arista que sigue una calle, IR 
del Cerrillo y La  Goleta. Por el otro un ancho lomo, el de TomAs 
Ledn. Uno y-otro recubiertos por una gruesa capa de traquita, ex- 
plotada en ciertos puntos, para ia taiia de ia acreditada cantería 
asul. Todavia hay un tercer componente geolbgico, Casi en la ca- 
becera del Barranquillo de Pinto s e  abre una redonda depresion, R 

guisa de estanque de barrinl, conocida por la Caldera. Y lo es, en 
Hemos reconacido que de .u=a cerr ie~te  de rocE 

basrlltica, más moderna que fonolitas y traquitas, a estas superpuesta 
en el fondo de la depresidn del barranquillo. Sin duda Por la gran 
pendiente de &te y la poca cohesibn de un basalto escori&ceo, la 



de las aguas invernales ha hecho desaparecer la mayor parte 

de la oscura basáltica, respetando algunas placas residuales, 

adheridas a una 11 otra ladera. 
En la de la derecha ú ~riel l tal ,  aparece, entre otros, dos man- 

tos de brecha basáltica en que s e  apoyan 10s extremos correspon- 
dientes, tanto de la presa baja Como de la alta. E n  aquella la masa 
bnc&lticll es formidable y ha resistido perfectanienle el empuje de 
la presa arqueada. SU cumportamiento como vaso impermeable no 
ha sido tan bueno. H a  obligado a ejecutar extensos recubrirnientos 
de mampostería que han cortado las filtraciones. 

E[ caso & la presa superior fue desgraciado. La losa ba- 
skicica es pequefia. Carece de adherencia a la formaciOn fonolitica 
subyacente. Esta no es tampoco de  roca viva, sino de escoria apel- 

fácilmente desagregable, que debe su relativa iriipei-meabi- a 
lidRd a la circunstancia de hallarse descompuesta en una pasta te. N 

E 

rroca aglütiiiante. u 

¿Cómo se ha portado este complejo tan heterog&xo al ponelvse g 
la presa en carga? Empezaría por escaparse al agua bajo la extre- 

O 

E 
E 

rnidad derecha de l a  obra, aproveclianclo el plano de luga de la su- ? E 

pe r f i r i e  de contacto entre basalto y fonolita, Entonces entra en juego 
- 

un nuevo factor, el de la subprcsiótz, que no se tuvo en cuenta en  - 
10s c8lculos. Ni podría serlo, pues el libro de Uoix es  de 1892, y el 

E 
eminente Ingeniero francés Mauricio Levy, vino a publicar sus rci,- 
municaciones a la Academia de Ciencias de París entre 1895 1898, 1 
que llamaron la atención sobre el peligro de las sizbpresiones, al es- 

- 
E - 

tudiar las causas de la rotura de la presa de Bouzey, sobrevenida 
el 27 de abril de 1895. Por lo demas, hoy se tiende a consiclerarla. g 
tambien debida a defectos geol6gicos de cimentación. 

3 

Esta subpresión o empuje de abajo a arriba, que ejerce el agua O 

al pasar bajo el macizo de l a  presa, equivale a privar a ésta de una 
gran parte de su peso. Falsea los supuestos del crilc~ilo, hace salir 
a la resultante del tercio cetilral de la base, lo que produce esfuer- 
zos de tracción o extensión en el' paramento mojado y agrstvd la fil- 
.trnción del agua bajo la base d e  sustentación. Por el defecto de 
cohesión del material fonolítico que ]e sirve de  asiento, la presa 
queda como flotante, escurre el agua por su pié. y acabaría por arrui- 
narse, s i  no interviniera otra fuerza resistente de  que se hizo cako 
0miso al calcularla. L a  presa confía sus estabiliclad al empuje so- 
bre las laderas, por tener en planta la forma de  un arco de  circulo, 
.@e unos 350 metros de radio, Por una fórmula muy simple, aplie* 



ble a estas envolventes cilíndricas, liemos obtenido para la presa en 
carga, el er,orme empuje lateral de 131.640 tonelad¿is, más  que sufi- 
ciente para explicar que el delgado lomo del Cerrillo y La Goleta 
haya cedido, agrietRndose las construcciones urbanas sobre 61 edifi- 
cadas y que estas grietas de la margen clerecha se Iiayan prolongado 
hacia la izquierda prorlucienclo otras fisurss cn construccicines hi- 
dráulicas que corta en su recorriclo, facilitzindose estos m o ~ i m i e n t o s  
del suelo por las diaclasas o Iiencliduras naturales de  la traquita 
que corona ambas lomas y la consistencia deformable del aglome- 
rado de fragmentos fonoliticos en que descansa, 

Ko h:i retrocedido la Heredad de Arucas y Firgas ante los 
desembolsos que  el remedio de ialcs deficiencias imponía, Procedió 
a 1-ecalzar el muro, penetráildolo más profuildriniente en la cimenta- 

a ción en la parte de mayor altura. El result~ido fué nulo 6 casi. El N 

estudio geoldgico del problema no h a  sic10 acometiclo. Distraída la 
" 

atencidn en otras empresas, la 1-Iered;icl, desalentada, s e  ha resig- 
n - = 
m 

nado a seguir la explotacidn normal (le la primera presa inferior y O E 

reservar l a  alta para los casos excepcionales de aguas pluviales ex- E 
2 
E 

cesivas, sin colmar la baja, para que pueda recoger las filtraciones = 

de la superiormeate situada. 3 

Si no tan aleccíoriador, no escasean los iiicidentes, rectifica- - 
- 
0 m 

ciones, enmiendas y desistiinientos en las  m~íltiples obras d e  esta E 

iticlole acometidas por Heredamientos y parliculares. En el epígrafe 
O 

ORIENTACIONES glosaremos las que e1 Cabildo Insular tiene e n  n 

E 

marcha o proyecto. Cerraremos éste con una relación cle las princi- 
- 
a 

2 

pales obras de embalse por muro de presa construídas e n  Gran Ca- n n 
- 

naria, seguramente incompleta. 

EMBALSES EXISTENTES EN LA ISLA DE 

GRAN CANARIA 

EMBALSES EJECUTADOS 

I 
Bautista y Miirtinón Hoya Poilce 
D. Francisco Rubio Rosales 
D. Antonio Mnssieti El Roque 

Heredad d e  Arucas y 
Firgas i Pinto 

Las Palmas 1 437.492 
Firgas ' 67;OM: 
Las Ptilrnas 29.26í 

Arucns 1 194.OOí 



- - 
Año 

do la 
rnnrib 
- 

191: 

191: 

1914 
I 

191f 

192( 
192: 
192: 

S 

100.1 
*,"Y 

a 

1925 

> 

1?3C 

3 

a 

1931 

a 

> 

S 

a 

1932 
1933 
1934 

D. Andrds D o m h g u e z  
D. Francisco Jimdnez 

Heredad dc Ariicas y 
Fi rgas  

D. hIanuel Hernkndez 
D. Francisco Rubio 

D. Manuel 1-lernfindcz 
Pérez 

D. Victoriano P t h X  

D Manuel Duarie 
D. Juan Verdugo 
D.B Josefa Ponce 
E. &yid S. Leucork 

D.n Elvira Jiménez 

Explotaciones en la 
Cumbre 

Presas del Trapiclic y 
Zafiaderos 

D. Eduardo Rodrigucz 
Co11to 

D. Francisco Giierra 
Herederos de  Leecano 

Cabildo Insular d e  Gran 
Caniiria 

D. Luis de León y Cns- 
tillo 

D.' Carmen FernRudcz 
del Campo 

Comiinidad de  la P re sa  
del F inlor 

D. José Gonzcílez Roca 
Comunidad de  Tenoya 
D.' Josefa Ponce 
D. Vicente Guerra 

1945 , Ayuntamiento d e  Guía 

Comunidad del Caidero 
d e  ¡a Madre del Agua 

Cabildo Insular d e  Gran 
Canaria 

Comiinidad de  Regantes 
dc  la Aldea S. Nicolás 

Barrunco da 

Ghldar 
Conde 

Pinto  

ñioreto 
Rosales 

Calabozo 

Ssibitinl 
Hormiguero 

Farnilaga 
hl ondragones 
D r ~ g n i ! ! ~  

L a s  Garzas 

Los I.Iornos 

r< ~ i i i i s ; 6 i i  1 1 ~ .  

Majada Alta a 
Cucvn d e  las 
Niñas 

Casas Blancns 
Lomo S. Pedro  

E1 Lnzo 

Dofia Ana 

Palmito 

Pintor 

Cuevr~ Grande 
Lezcano 
Calabozo 

Lomo Mngiillo 
Conde 

Agaete 

.4yagaures e n  
la Angostura 

Aldea 

Municipio 

Gáldar 

Guiu 

Ariicas 

Moya 
Fi rpas  

Guía 

1,ns Palmns 
Giifa 
G U ~ I L  
Guía 
Guiri 

Guía 

Tcjeda  

i\log&n 

Firgas 
L a s  Palmas 

Guia 

Arucas 

Lns  Pnlmns 

S a n  Mnteo 
A e ror  
Guía 
Telde  
Guín 

Agaete  

S. Nicolds 

___I 

Cabida 
m." 



CONCESIONhRlO Borrnnco de Cabida 

D. AdBn del Castillo 

D. Jaime Sintes 

Comiinidad de la Vistilln 

D. Lorenzo Betaucor 

Sindicato Agricola de 
Regantes de G. Canaria 

D. Saturniiio Bravo 

D. Manuel GoiizBIcr 
Siiárez 

D. Juan GoilzSilez Ro- 
mero 

Heredad dc Salaulejo y 
La lligiierzr 

D. Juan -4yala 

Sindicato Agrícola de 
Regantes de G. Canaria 

Ayiintamiento dc Las 
Palmas 

Cabildo Insiilnr de Gran 
Canaria 

Cabildo Insrilar de Gran 
Cnnaria 

Cnbildo Iiisiilar de Grnn 
Canaria 

Cabildo Instilar de Gran 
Canaria 

n A n + n n i n  Gñmrz Y *  *%, ----- -- 
Díaz y I-Iermanas 

Heredades de Las Pal- 
mas, Dragonai y otras 

Comunidad de Agiias de 
Chumorischn 

! Casas Blancas 

Umbría 
Firgas 

Las Palmas 

/ Yosales 

Irgas 

mcano 

higayo 

,ugarejo 

Iondo 

;onzalo 

-0s Barran- 
luillos 

,a Siberia 

,os Caiderillos 

Santa Brigida 

Salto del Negri 

?iletas 

LosPBrez 

:irevas Blanca 

Fatapa 

Los Vicentes 1 
Los Vicentillo 

Chira 

Ayagaiires en 
La Gambiiesa 

El  Negro 

L a  Mina 

~hamorischn 

'irgas 

'irgas 

i'eror 

-as Palnias 

4rtenara 

;uia 

Las Palmas 

Las Palmas 

San alateo 

hloya 

Sta. Brígida 

Las Palmas 

Las  Palmas 

GAldar, Agacte 
y Artenara 

Valsequillo 

San Bartolome 
de Tirnjana 

S 

Teldc 

San Ahteo 

s a n  Bartolomt 
de Tirajana 
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- - 
.' da 
rdrn 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

- - 

CONCESIONARIO Barranco de Municipio 
,-- 

D. Fernaiido Arencibia 
Montesdeoca 

D. Rafael León  García 

Comunidad LaLi imbie  

Heredad Acequia Real 
d e  Aguaiona 

1 Sotniitejo Sta.  Rrigicln 

Cazadores Telde  

Ln Lumbre S. Rarto!om6 

Comunidad Virgen de  
las Nieves Teltlc 

Coblda 1 -7 

Omitimos las concesiones no construidas. 
Muchos de estos embalses no se  han ~iltimedo, por dificul- 

tades de  todo orden. En lugar preferente las financieras, coinciden- 
tes con l a  baja de cotizacion de los frutos. Otras reces ,  por dificul- 
tades surgidas en la construcción, como clefectuoso vaso, iiun~cnlo 
de obra exagerado, falta de cuenca de recogicla, eqilolacidn defici- 
taria. Por ejemplo: la presa alta de  Pinto, cuyas incideilcjas iicnlos 
relatado; se proyectd para 32 metros de altura y s e  11ii rem:tirido ~t 

los 27,50 metros, en vista del mediocre resultado de s u s  pruebas de 
impermeabilidad para cargas de agua superiores a 15 metros. 

Desde el punto cle vista del terreno, los vasos resultan tonlo 
m& impermeables cuanto mayor es su antigtiedacl, que  es por este 
orden: fonolitas, traquitas, basaltos p a la cabeza de todo (pero los 
barrancos cle esta naturaleza por su  gran anchura no suelen ofi'ccer 
ubicaciones topogrAficas adecuadas), los basaltos m8s viejos y las 
riolitas del sector occidental de la isla. 

E n  éste la erosión es muy activa, por lo cual la masa s61ida 
de acnrreos es muy importante, dada la pendiente longituclinal de  

CZECPQ, qfie se ~ n r n ~ i t n a  11 !c por !Qc, E, 1,s ~ ~ t ~ i d ~ ~  e x t r c ~ p  r- -----A--' 

dínarias el  embalse pierde una apreciable capaciclricl. No es posible 
recurrir a los aliviadcros de fondo. Serfan inoperantes para arrtis- 
t rar  arenas, gravas y cantos rodados. Aun el tarquín apenas se des- 
plaza unos pocos metros alrededor. No se puede anticipar -1 vnriaclo 
de las  aguas para l a  limpia del vaso, sin poner en peligro la füsc 
firwl de la cosecha estival, que es cuando m& se  necesitsi por la 
consiclerable merma de los manantiales de aguas continuas que ali- 
mentan las Here~lacles~ Ni siquiera se  vacínil to~los  los mas, por la 



incertidumbre del comienzo de las lluvias invernales. En un princi- 
pio dotáronse las presas de un tdnel s u f i c i e n t e  para el Paso de 
vagoneta de limpia, al modo del desa~enador  d e  las antiguiis 
espafiolas. Cerrábase la abertura de aguas arribli por un emparri- 
llado de fuertes vigas de madera, bien ca la fa teado .  su ,-onservaci6n 
era dificultosa y de juntas no totalmente estancas. Llegd a preocu- 
par de tal modo, que en algún caso fue c o n d e n a d o  este marco poco 
tranquilizador por un taponamiento de mnmposteriri. Y siempre que- 
da en pi6 el inconveniente de no disponerse de tiempo para la lim- 
pia. E s  problema que por s u  agravación p a u l a t i n a  obliga al fin a 
vaciar el embalse expresamente para la e x t r a c c i d n  con camionetas 
del relleno terroso o por grúas desde la c o r o n a c i b n .  La repobliici6n 
forestal dc las cuencas se impone; pero es remedio lento y a veces 
inaplicable, si no prospera el arbolado 0 no puede implantarse en 
terrenos de labor. En todo caso es de p r e v e r  la necesidad de dis- 
poner cada vez mayores capacidades para c o m p e n s a r  estas mermas 
de cabida y de juego de embalses para t u r n a r l o s  en las limpias. 
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17.-~l~mbramiento de aguas subterráneas 

~1 tratar clel regadio, sucintamente se han indicado los diversos 
n1odos qrie rigeil la lenta circulacidn de las aguas subterraneas en 10s 
terrenos volcáilicos de Gral1 Crinaria. El píesente apartado no s e  re- 
fiere sillo 21 10s illeclios enípleados para hiicerlas surgir a la superficie, 

Las más someras son las corrientes sub¿'ilveas de  algunos gran- 
des barrancos. A veces ilflorm i~nturalrnente, s i  el lecho rocoso im- 
permeable se acerca al cauce descubierto de  10s cantos í ~ d í ~ c l o s  Si 
las aguas estan ocultas, basta muchas veces abrir cn éstos zanjiis 
longituclinales o transversales para alumbrarlas. Sin embargo; este 
método es poco usaclo, porque la sedimentacidn del material de aca- 
rreo no se realiza sino en el tramo inferior del barranco, con poca 
altura sobre el nivel del mar,  por lo cual el canal cle concliiccidn 
apenas doinina unrl cstrccl-ia franja litoral de tierras cultivables. 

Si la ubicaciúii clc I R  zanja de ;ilunibrarniento se desplaza 
aguas arriba, al crecer Ja pendiente del cciiice pronlo alravicsa l a  
zanja la capa superficial clel canto roclado (callao de Bawamo  en el 
p i s )  y ha de penetrarse en la roca subyacente perforando una ver- 
dadera galería, nluchas veces de cenlenares de metros de longitud 
Si se  perforan capas de material suelto (en raras ocasiones) o de 
tierras arcilIosas, (caso mas frecuente) las paredes y techo de lci 
galería han de reforzarse por revestimiento de  mampcstei-ía en seco 
o de  mortero cle cemento con mechinales a su pie, con espesor de  
0,25 fi 0,50 metros, El claro libre para el paso cle las personas y clel 
agua alumbrada es de 0,SO metros de ancho por l,75 m,  de alto con 
bdveda de medio prmto. En un ángulo suele disponerse un cunetdn 
de fábrica o tubería para evitar fiitraciones. La pcndienle longilu- 
dinal e s  pos lo comdn del medio al uno pos ciento, El aire viciado 
por los gases de los barrenos, necesita renovarse por ventiltición 
artificial, cuando la galería de tan pequeña seccidn alcanza unos 
400 metros de longitud. 

También en la zona media y alta, pero sobre todo en la costa, 
se recurre al alumbramiento por pozos. Una vez alcanzada I R  capn 
acuifera Se conwleta la explotación del agua si~bterránea por 
rías que Parten radialmente clcl fondo cle aqu6l. Si el pozo se pro- 
fundiza bajo el nivel freático, las galerias siltas se van secando, por 
lo cual se repiten inferior nivel, abandonanclose l a s  superiores. 
Estas suhistel l  si hay un lecho impermeable que mantiene  colgad^ 
el agua subterránea, 
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Son obras costosísin~as, por la gran profi~adidacl que alcanzan 
y van encareci6ndose cada vez mas por el descenso paulatino del 
nivel de  las aguas sulsterraneas, a causa d e  su extracción intensifi- 
cada. Los casos cle interferencia de explotaciones son nluy frecuen- 
tes, sin que los informes previos al permiso de alumbramiento que 
emite la Administración hayan podido evitar los litigios promovi- 
dos por tal causa. 

L a  perforación e instalación mecánica de elevación de aguas, 
en nada recuerdan los metoclos corrientemente usados en paises ex- 
tranjeros, que no tienen que eilfrentarsr sino con prof~inclidades más 
moderaclas y terrenos mds flojos y perinenbles. En Gran Canaria 
aquellas suelen se r  superiores a los 100 metros y a veces llegan a 
los 200. La roca es  de durisinlo basalto. E n  un sondeo por trépano 
s e  logra un dihmetro de medio metro a lo sumo, incapaz de conte- 
ner bombas pr6xiinas al agua sublerr8nea, ya que la aspiración no 
..,. r. " ...,,..,.....,, ,1c..-, p ~ ~ ~ d e  ~ U ~ G ~ C L L  LIIICL C L I L L I L C I  ~ C U ~ ~ L C I I L ~ C L I L ~ ;  CIC: iiielíüs y pi,'L¿licameliie 
de la mitad. 

Con herramientas neumhticas s e  abren pozos circulares de 3 
metros de diámetro, revestidos totalmente o a trechos según la con- 
sistenrir. de 10s terrenos f i t r ~ ~ e s ~ d ~ s ,  c)rc!lxriameatI rr,pau alte:-nas 
de roca viva basdltica y tobas de escorias interpuestas entre unas 
y otras coladas, con algún lecho imperineable de  alnzagw, o arcilla 
roja recocida que suministra aguas rolgndns. El caso más favo- 
rable e s  el de Iiallar un cauce fosil dc  cnllao dc bawawco o antigua 
playa, que deja circtilar con facilidad cxuclales de 10 a 50 litros por 
segundo de a p a s  subterráneas. 

Alcanzada la capa acuifera se instala un potente motor hori- 
zontal de  gas-oil en la superficie (de 50 n 100 caballos de vapor) 
que mueve por correa un cigtiefinl cle donde descienden tres gruesas 
varillas methlicas que accionan los pistones de los tres cuerpos clc 
bomba vertical que inipiilsan el agua hnsta la  superficie. El gasto 
cle extracción es considerable: jornales de mecanice, combustible y 
aceite lubrificante, reparación de frecuentes averías, amortización 
de la instalación mecRnica y de la perloración y amplia casa de 
mtíquina y vivienda del rnaq~iinista. Grnncles pcríoclos de paro cuando 
no es épocn de cultivo; porque únicrirnente frutos fuera de  estación 
en otros países, con alto precio en los mercados extranjeros, pue- 
den compensar, si las cotizaciones no  clescienclen, gastos tan des- 
proporcionaclos clcl agua de riego. 

Qtro peligra amenaga ;I. 10,s ~?11.imb~ati~ie~tos por pozos proT 
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fuildos, tan característicos de  la Gran Canaria entre todas las islas 
del Arc[lipie]ago, Si descienden al nivel del mar, en 1x3 llanuras 
costeras, qLie es donde más abundan, va aumentando progresiva- 
mente el coiltriliclo en sales de las aguas alumbradas, que llegan ¿\ 

ser inútiles para el cultivo. Suele ectiniarse este limite en 2 gramos 
por litro, expresado en cloruro sodico, para el tomate. La ]llataner?t 

no admite ni mcdio gralllo. 
Hace algunos años pasaba por axiomático que un pozo no de- 

b{a penetrar a illferior nivel de las aguas marinas, para evitar que 

la introducciÓi1 de estas lo contaminara. L a  regla se  respetaba al  
abrirlo; pero contorine el agun dulce escaseaba s e  iba profitndizando 
por cortas etapas, En verdad, seguiase encontrando agua útil, aun- 
que cada vez mas s:ilobr'e. Son muchas las  explotaciones costeras 
-casi todas- clue penetran varios rnelros bajo el nivel del mar, 

D 

por lo con1Yi1 sin sospecharlo. Esta paradoja fue aclarada por los 
estudios Eerzberg subfe las rigUns dulces de las dünas Me !:: IS!Z ," 

n 

de Norderney en el mar de1 Norte. Antes había llegado a la misma ; 
explicación Badon-Gliyben. Por ello, la ley que rige este fendmeno se  E 

2 denomina principio de Ghyben-Herzberg. E1 agua dulce, por su menor E - 
J---:Aiia $ I n f n  .-nmr\ -inri h n l c a  cnhr-P ! g  ca!a&,. La r;!peficj- jc]ez! $ LLI;IIJLU<&U, L ~ V L ~ C  ~ U I I I V  U I ~ L ~  u ~ i - u r r  u v  uLr 

de separación es aquella en que la altura sobre el mar del agua 
dulce inultiplicacla por su densidad equilibra a la del agua salacia B 

E 
multiplicada por la suya, Como la de ésta excede alrededor cle un 
tres por ciento a la de la dulce, para contrapesar un exceso de un 

n 

metro sobre cl nivel del mar,  el agua dulce desciende bajo este m& % 
de 33 metros. En el caso de la isla Norclerner la densidad del agua 
marina es de 1.027 la. penetración seria de 37 metros. En realidad, 
para un desnivel de 1,40 metros el cálculo exigia 51.85 metros bajo $ 
la línea de flotacidn y se ha116 el agua dulce a 53 metros, lo que 
compruebn la teoría. Esta sería estáticamente tranq~ti1izador:i s i  no 
fuera que dinámicamente, por la extracción del agua dulce, el pozo 
origina alrededor de su brocal un  cono de depresión del liquiclo, lo 
que repercute con arreglo a la misma ley de Ghyben-Herzberg so- 
bre la superficie snbtcrrzinea de separacidn del agua dulce y salada, 

~rkinál ldose  el1 ella Otro cono simf3trico que acerca a l  fondo del 
Pozo el nivel marino, salando sus agitas mucho antes de 10 que s e  
esperaba, a menos que se modere la extraccidn o s e  deje transcu- 
rrir largos i n k r v d o s  de re[)oso para ln reposición cIel q g l a  dulce 
lateralnlente al1WVXnnda. No faltan casos desgraciados, consecuti- 
vos a e x ~ l o t W i o ~ e s  fowaclas, en periodos de persistente sequia, 





Si las  presas s e  cuentan por  decenas, pozos y galerías suman 
millares. Los  expedientes de esta índole, tramitados del riño 1924 n 

la Eechri. s e  acercan a los 5.000. Muchos no se realizan; pero su-  
mando los  más antiguos, con los que se llevan a cabo, ~l veces clan- 
dest inamente,  rebasan el millar, In~posible  nos es traducir esto por 
relaciones escrilas,  sin representacidn cartografica. Pe ro  indiscuti- 
blemente s e  agolpan en el sector N. E. de la isla, más apropiado 
por la permeaúilidiid cle sus  erupcioues mocternas que recubren las 
viejlis lavas hoy  impern~eables .  Los pozos del litoral s e  :tglomeran al 
E. g S, E. desde el barranco cle Selde 31 de Tirajnila. Es tarnbiell el 
territorio predilecto del tomate. 



Bosquejaremos brevemete, primero la legalidad común a todo 
el territorio llacional en materia de aguas; y luego s u  reciente Y 
parcial adaptacidn a Canarias, casi siempre afortunada* 

Evolz~cMn de la Zegislacid~z nacio~zal de agzcas,-Resultaría 
ocioso para ntiestro objeto remontarnos a los primeros b a l h m o s  de 

la legislación de aguas en nuestra patria, partiendo del Dereclio ro- 
mano y pasando a traves de la legislaci6n de los godos, árabes y 
Reinos de Castilla, Aragón, Navarra, Valencia y Principado de Ca- 
taluña. En todo caso el dominio directo de las aguas pertenecía a 
los Sefloríos jurisdiccionales que se  repartían la nacjón, y en Úl t i -  
mo tfxtnino al Real Patrimonio. 

Al comenzar e1 siglo XIX sc inaugura la  época modertin de 
este ramo de la legislacidn espaiiola, implantfindose el Derecho ad- 
ministrativo hasta entonces descoi~ocido, con los Decretos cle las 
Cortes de 6 de agosto dc 1811 y 19 cle julio de 1813, pasnndo los 
aprovechamientos de aguas al libre uso de los piieblos, con sujc- 
cidn al derecho con~ún .  Tanlbien sc  abolid el dominio directo que, 
en algunas provincias, tenía el R e d  Patrimonio, denegado finalmente 
por las R. R. O. O. de 23 de mayo de  1842 y 18 de  octubre de 1849, 
declarando que el dominio nzuyor de los Bienes pzíblicos pertevece al 
Estado y no al dowziuio privado de S. 44. Al mismo tiempo se  pu- 
blicaron las leyes sobre atribuciones clc los Ayuntamientos y Con- 
sejos provinciales, incluso en muterisi de aguas, y la Instruccidn de 
10 de octubre de 1845 sobre obras públicas. 

Tras de otras varias disposicioncs legislativas, s e  promulgd la  
ley de 3 de Agosto de 1866; pero el Decreto de 14 de  noviembre 
de 1868 que establecía bases generales para una nueva legislacídn 

dc Obras plibiicas, derogó unos pocos arliculos de  esta ley funda- 
rneniai que mnrcn ei fin de1 período consticuyenre de ia Legisi~ición 
nacional española sobre aguas, significando un enorme progreso en 
el derecho administrativo al declarar de dominio público las que 
corren por su  cauces naturales, a la vez que respetaba y daba ga- 

rai,ti::s :,! dcminh p~:-ticü!ar, estal;!ecjenGo e-r,o ~ s c e s ñ l i a  12 ser- 
vidumbre de acueducto, dictando disposiciones sobre las aguas sub- 
terráneas y reglas para los aprovechamientos comunes, fijando prio- 

ridad para los aprovechamientos especiales de aguas públiccls y 
resolviendo, con acertado criterio, el régimen y poiicia de las aguas, 



respetando los Sindicatos y Jurados de  riegos, tan antiguos y arrai* 
gados en nuestras provincias y costumbres, a la vez que procuro 
deslindar l a  competennia y la jurisdicción en materia de aguas, fun- 
dándose en el principio de que las cuestiones sobre derechos adqui- 
ridos en  virtud de  disposiciones adniinistrativas deben decidirse por 
l a  misma Adminislracibn, y los ctereclios emanados de la ley o de 
un título de  derecho civil por los Tribunales de Justicia. 

Para impulsar las  obras cle regadío se publicd la ley cle 20 de 
febrero cle 1870 y su  Reglan~ento, de 20 de  diciembre del mismo 
afio, sobre construcción de canales de  riego y pantanos, concedien- 
d o  a las empresas, además cle l a  perpetuiclacl de las concesiones y 
de  IR libertad para establecer o modificar el canon o renta, una sub- 
vencion de 150 pesetas por liectarea regada, otorgándose la conce- 

a 
sión o autorización por la Diputación Provincial, cuando las obras N 

E 
y aguas  objeto de  la explotación nazcan y no salgan de la misma 

u 

provincia y en ella 1iubier:in de ulilizarsc sin liabcr oposición. n - 
= m 

AtemperBnclose a la ley general de Obras piiblicas de 13 cle O 

E 
E 

abril d e  1877, y en virtud de l a  autorizacidn que le conceclín. la cle S 
E 

diciembre del afio anterior, el Gobierno publico la Ley cle Aguas de = 

13 de junio de 1879, hoy vigente, refuncliendo I n  anterior cle 1866, 3 

cuya exposición de motivos sigue siendo de  suma utiliclacl para la 
- 
- 
0 m 

interpretación de la nueva, que aiin carece de reglamento, segre- E 
O 

gtíndose todo lo relativo a las aguas niarítimas, que pasó a consti- 
tuir  Ley aparte que lleva la fecha de 7 de mayo cle 1880. n 

E - 

En lo  que respecta al aprovechamiento cle las aguas públicas, 
a l 

se ha legislado mucho con posteiiorided a la citada ley suslantiva n n 
0 

d e  1879, pudiencto citarse entre las disposiciones reglamentarias mas 
salientes las R,R, 0.0. de 5 y 14 de Junio de 1883 dictando reglas 

3 
O 

para l a s  autorizaciones de alumbramientos de aguas subterráneas y 
tramitacion de  los expedientes de aprovecliamienlo de las aguas pu- 
blicas, respectivamente, modificado el ultimo por el Real Decreto- 
Ley de  7 de enero de iY27. 

L a  orientación iniciada por la Ley de 1870, sobre auxilios del 
Estado para la construcción de c a n ~ l e s  y pantanos, ha sido profu- 
samente ampliada por la legislación posterior, clestnchndose las le- 
,,,, y A, 07 ur. ,-la T*+ l i r .  urlu uc. A, 1QQ2 ruvo, cte 7 di: j ~ l i c ;  c?e ??05 y U:: 7 de J::li~ 
d e  1911. Por  l a  primera, el Estado subvenciona con el 30% del coste 
presupuesto de Ias obras y un premio de 250 pesetas por cada litro 
continuo por segunclo, sin que la s ~ i m a  exceda del 40'10 del total, a 
las empresas que suministren para el riego un cauclal de agua cqui- 



valente a 200 litros continuos por'segundo. Por la ley de 1905, el 
Estado extiende el auxilio a las concesiones que no rebasen los 200 
litros continuos por segrmdo, en cuantfa no superior a 200 pesetas 
por litro continuo y hectdrea regada. Dado el escaso rendimiento 
obtenido con estas leyes de auxilio, estimo el Estado que debía es- 
timular con mayor generosidad todavia las obras de pantanos y ca- 
nales de riego, para lo cual se  aprobó la ley de 7 de Julio de 1911, 
en que se  subvencionan, a fondo perdido, con el 50% de los gastos 
de construccidn, debiendo comprometerse los propietarios de  la mi- 
tad por l o  menos de las tierras de la zona regable EI satisfacer el 
10% como mínimo en methlico y al tiempo de la construcci6nI abo- 
nando el resto del anticipo en  un plazo mdñimo de 25 aflos, con el 
1 y medio por ciento de interés anual, pasando las obras a ser pro- 

a 
piedad exclusiva de los propietarios o Comunidades de regantes N 

-.a- 1-..1-: ---- -̂---'.:̂--l- .^^ ^ ---- : 1 : - -  -.^^ m.. ^ Te.. l.--.-- L-*í-- E 
yut: iluuiesrIi gnriiiliisnuu iu s  aunuiua, uun v c ~ .  yuc i u ~  uny m i  i i r ~ u u  

O 

efectivos. n - - 
m 

Según ias disposiciones del titulo 11 del Reglamento de Obras O 

E 

y Vías provinciales, aprobado por Real Decreto de 13 de Julio de 
E 
2 
E 

1925, el Estado puede acordar el traspaso de obras hidrhulicas en - 
favor de una o varias diputaciones provinciales, siempre que dichas 3 

obras tengan marcado carácter provincial, y que su  explotación no 
- 
- 
0 
m 

imposibilite ni daAe los aprovechamientos situados aguas abajo, E 

O 

en territorio de  provincia agena al traspaso. 
LegtsEaet'du especial apZicaóle a Ca~arias.-De la abundante n 

E - 

coleccidn legislativa, sobre auxilio a las obras hidrtíulicas, que a la a 

2 

ligera acaba de enumerarse, solamente la  ultima disposición citada n n 
n 

pudiera aplicarse a Canarias, donde concurren las circunstancias de 
tener acusado carácter insular m8s que provincial y no poder da- 

3 
O 

fiar otros aprovechamientos de agenas provincias. 
A ninguna de estas disposiciones se ha acogido el regad10 ca- 

nario, y la causa de ese fracaso se hallará en que dicha legislacidn 
para nada afecta a las aguas manantiales o continuas de Canarias, 
que es la masa principal, secularmente consagrada al riego, por no 
tratarse de aguas públicas otorgadas por cancesidn administrativa. 
Estas ultimas fueron ohjeto de  múltiples concesiones, pudiendo afir- 
marse, sin hipérbole, que no existe regidn española que cuente, en 
tan corto espacio, con tantas obras hidrtíulicas, debidas totalmente 
a la iniciativa particular. Pudo Csta costearlas exclusivamente con 
sus  propios recursos, sin imponer a los regantes gravamen. ni obti- 
gaci6n alguna, mientras la alta cotizacidn de los frutos de exporta- 



ci6n e n  10s merecidos extrmjcros lxmnili6 pagarlos a precios xemti. 
nC!rador~s. L¿i crisis :\gricoln, hace nfios inicin&l, pai-alizd todas es. 
t¿is obrns e hixo ruinosa SU constriicción sin nyucln de subvención 
e~t¿itrtl .  A rt!nlC!diWl0 :icudió el l<st;ldo, con el Decreto 'le 8 cle Di- 
ciembre d e  1933, convcrlido en Icy por su  inclusión en el nrtícuJ« 2 
de  la de  ~ ' ~ ' ~ S L I [ ~ U C S ~ O S  1i:ir:i 1335. En él procut.:lbnn remediayse 10s 
puntos fritldicos qiie li;~líian hecho imposible I;i npliciición 21 Cnniirias 
de lris leyes de  titixilio lirista entonces pron1tilg:ic1:ic. Estos puntos 
son  los  tres sippicntes: 

l."-Imlíosicióri dc  cnnon obligntorio sobre las tierrtis de la 
zona regrible, en  :tbierta conlraposicibn coti la prttctica insular de 
pagrir el valíimcn tlc agu:i quc volucit:~rj:~n~cnle se utjljza, ;igm7¿ln- 
dose e s h  silucición con la liipotec:~, rt fiivor del Estndo, n que que- 
dabrin sujcttts clic*hs lierrns rlurmte los 25 :ifios cle reintegro del 
anticipo. 

S."-Nccesiclrid de  levnntiir cl pliino pnrcc1:irio cle Iri zont.1 re 
gable, friligoso y diliculloslsimo cn p;iis de verdaderos minimifundios- 
como Cíiriiirias, en que :idenifis, ilentro cle diclin zona hay terrenos 
que  pueden recibir el :igu:i de viirias procedcncias y no puecle sujc- 
cr'irseles r i  lri obligación de surtirse exclusivamenle cle una, 

3.0-l,imitricibn de los beneficios de ln ley de 1911 a zonas re- 
giibtcs tle m i s  de 200 hectrlre¿is de cxtcnsi6n, lo que clifícilmentc se 
logra c n  C;iniirins, tanto por la :icusarla pendiente de sus  torrencia- 
les  bwrrmcos como por cl grtin espesor (le la cnpa de agua de riego 
que  requiere cl cultivo de sus  frutos clc exportaci6n. 

Eslos escollos fucron siilvados por los artículos Lo, 3.' y 4,' 
clel Decreto-ley clc 8 de  Dicieml~re de  1933, que consiente n los CR- 
bildos Irisuliires, Ayuntamientos y otras Corporaciones sustituir w 
los propietarios en el cumplimiento cle sus  obligaciones con el Es-  
tado, ri!ev:lridolos del pago de cnnon! conservanclo la facultad tra- 
dicional d e  adquisicidn dcl agua por unidad de volumen, según ta- 
rifti, no  siendo entonces inclispensable la formación de planos par- 
celririos, bastando el de conjunto cle la zona regable, pudiendo tras- 
pgsarri. L! !os C:lbilclos Insu1;1res las obras que se ejecuten a cargo 
del Estado y auxiliando tambien a los regadfos inferiores a 300 llec- 

t$reas y en  los que el volumen aprovechado no exceda del corres- 
pondiente a un caudal de 200 litros continuos por segundo. 

Alcrinzaba el auxilio del Estado, por el articulo 8.' de dicho 
Uccreto-ley, ti las  obras de  entidndes o particulares en curso de eje- 
cucidn y fueron en efecto, meses más tarde, sinbvencionadas en vir- 



tud de  Decretos expedidos como conclusión d e  los expedientes in- 
coados por 9 obras de  tal clase, que acudieron al concurso convo- 
cado en virtud de 1:i Orden Ministerial de  24 de febrero d e  1934 
(Gaceta del 2 de marzo). 

También se  ha legislado especialmente para Canarias en lo 
que afecta al alumbramiento de aguas subterráneas por la R.  O. de 
24 de noviembre de 1924, transformada luego en ln  Orden Ministe- 
rial de 23 de mayo de 1933, en los abastecimientos de  aguas por  De- 
creto de 21 de noviembre de 1933, en las facultades conferidas a l  
Inspector Regional de Obras Ptiblicas por Decreto de  29 cle noviem- 
bre de 1933 y en los aproveclianíientos de aguas discontintlas por 
Deereto de 1.O de Diciembre de 1933. 

Completa este conjunto poco nutrido, pero bien intencionado, 
de adaptacidn de la legislación nacioilal fi las peculiaridades de ex- a 

pIotaci6n de  las obriis Iiiclráulicas en Canarias, la ley que acaban 
O 

de aprobar 18s Cortes, presentada y clefenclicla por  el Proc~irnclor n - 
m 

Don Matias Vega Guerra, Presidente y representante del Cabildo 
O E 

Insular de Gran Canaria, y que lleva la  fecha 27 de Diciembre cle 1956. S E 
E Por ella se reconoce la personaliclad jurídica, -en ciertos casos cleba- 

tida-, de los tradicionales organismos que son los Heredamientos 3 

de Aguas, verdadera espina dorsal de la regulación del regadío en - O 

Gran Canaria. 
m 
E 

O 





de embalse de  aguas pluviales en el barranco de Ayagaures, que 
domina la costa Sur  de la isla; pero s i n  vía de acceso n i  canal de 
conduccidn, inicid la obra con fondos propios, así como otra en el 
barranco distante y parnlelo de Chira, en el nlisnlo termino niuni- 
cipal de San Bartolomé de Sirajiina. E n  este momento no contaba 
con ayuda estatal, que fué preciso postergar, aún demorando el 
plazo de ejeciicidn de las obras, -inaplnzables por la urgencia de 
combatir el paro obrero-, por la carencia de recursos en tiempos 
de guerra. 

El Cabildo comenzb por ampliar la cabida proyectada para el 
embalse de Ayagaures, duplicánclola. mediante e1 recrecimiento de 
la altura de Ia presa hasta 40 metros, con lo cual la capacidad que 
en el proyecto primitivo era de medio milldn cle metros clibicos, se 
aproximd r i  los dos millones. (1.688.540 a N 

Aprobada I R  rnodificiici6~1, que aprovechaba mayor volumen E 

de los recursos plirviales de la cuenca, para ponerlos a disposicidn o 
n - 

de la  Agriculttira, el Cabildo Iiisillar de Gran Canaria inicid sin tar- 
- 
m 
O 

E 
danza los trabajos, llevando a cabo previrimente la Iiabilitacidn de E 2 
unos 15 kiI6metros de cnmino de servicio y expropiando los terre- - E 

nos que liabfan de ocuparse. 
3 

El cafión o garganta en que s e  ubicaba ofrccia al. descubierto - - 
0 

Ia roca riolitica de color rojizo en tocla su altura. Una vez limpio el m 
E 

material de acarrea que rellenaba el cauce, que& visible la per- o 

fecta unidn y homogeneidad de  la formación geológica de ambas n 

E orillas. Bajo Can favorables auspicios se levantd el muro hasta los - a 

32 metros de altura, Solamente quedaba para alcanzar la totalidad 
l n 
n 

de los 40 metros, apoyar los 8 restantes sobre un rellano de la  már- n 

gen derecha u occidental, en prolongación del trozo injertado en I R  
3 O 

garganta. Entonces surgid, a pocos metros del borde de ésta, un te- 
rreno diferente, compuesto de cantos rodados traquiticos, de  color 
blanco, que hubo de profundizarse has ta  alcanzar un nivel de cimen- 
tación en roca semejante al del primer trozo. Nos encontrzibamos 
ante un antiguo cauce lateral abandonado y sustituido por el actual 
desde larga fecha. Investigada la razón de este oculto emplazamiento 
iaterai, no pouia ser  orra que ia de una eíevación deí niveí de base 
aguas abajo, bien debida a una transgresidn marina que sedimentó 
el trama final del barranco, bien a cualquier episodio geoldgico que' 
interceptara el curso cle este. L a  transgresibn, admitida como posi- 
ble, no había dejado liuellas coetaneas en otros puntos y vaguadas 
isleflas, -a lo que parecía-, defecto extrafío de'explicar. Tras ar- 
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61, En consecuencia se trasladd la ubicación de la presa aguas arriba. 
L a  apertura de cimientos confil-m6 lo bien fundado de la teoría ero- 
siva, pues l a  ranura desapareció. 

AIuy avanzida l a  presa de Ayagaures y apenas rebasada de  
cimientos l a  de Cliira, como ambas habrían de enlazarse por un  am- 
plio canal para s u  explotacidn conjunta, que permitiría trasvasar a 
aqu6íla, parte del agua recogida en la cuenca de esta Y rdo rza r  la 
dotación de riego de la llana faja costera a servir por el enlbalse 
d e  Ayagaures, a un lado y otro del tramo terminal del barranco de 
ubicación, se solicit6 y obtuvo, por resolución ministerial de 26 de  
junio de  1948, la subvencidn estatal necesaria pc71-a tiltimar ambas 
conjuntamente, con el 50 por 100 del coste total a fondo perdido, o 
sea  5.333.850,60 pesetas y en concepto de anticipo E86 276,09 pesetas, 
tomándose en cuenta los 4.447.604,57 pesetas invertidas por el Ca- 
bildo en  las obras ejecutadas hasta fin cle 1946, fecha del proyecto. 
(Ayagaures, 3.340.525,76 ptas. y Chira 1.1U7.0/8,81 ptas.jEi presupues- 
to por contrata de las obras de terminación ascendia a 6.210.156,75 
pesetas. Se subastó e1 31 de diciembre de 1949 y fue  adjudicada al 
Excmo Cabildo Insular de Gran Canaria, como único postor, Eorma- 
iiZriildose coñtiaio esil-ifiira de 28 Ge jülio Ue 1350. 

E n  los afios trítnscurridos, s e  h a  ultiniado hasta la  corona- 
ción la presa de Ayagaures y SLI canal de distribución incluso el 
túnel final del mismo así como algunas obras accesorias. Como 
complementaria la Jefatura de Obras públicas, ha redactado en  el 
intervalo un proyecto de ampliación de la cuenca de recogida de 
aguas pluviales que comprende un canal de alimentación y tres 
embalses de cabecera en los barrancos de Vicentes, Vicentillos y 
Fataga, cuya construccidn se acometerá enseguida. E n  Chira s e  
ha  realizado las tres cuartas partes de  la altura del muro que ya 
h a  sido puesto en  carga con embalse de dos miiiones de  metros 
cúbicos, que se han revelado insuficientes para l a  demanda. 
Trabájase en el canal de trasvase a la presa de Ayagaures, hallán- 

dose en redaccidn por la Jefatura de Obras Públicas una  reforma 
que suprime su  largo túnel y alarga el trazado a cielo abierto para 
llevar directamente el agua a1 LOMO de Pedro Afonso, límite supe- 
r ior  de la zona regable. 

Con esta variante s e  incrementa la zona cle recogida por el 
propio ~ f m a l  de amplia sección, de aguas pluviales destinadas a l  
lleno del embalse de la Gambuesa en Ia cola del de Ayagaures, cuw- 

druplicáildose la cabidq de aquél al elevarse a pp pj l ldp  metros 



por recrecimiento de la altura de la presa, mediante un 
proyecto pendiente de aprobación en la Jefatura d e  
Obras pdblicas. 

lnillones de lnetros cúbicos de agua que fertilizan la 
zona desertica del SUS de la isla van transformándola a ojos vistas, 
aún en curso de ejecución. Col1 ellos el Cabildo Insular acomete el 
poblamiento, Ya visible, de una región cuyo ~provechanliento agrí- 
cola exige, como obra previa, dotarla de aguas de riego y cle vías 
de c ~ m n i c a c i d l l .  Asf puede alimentar buena parte de 10s llabitan- 
tes que han de bwicar sustento en nuevas tierras roturadas, pues el 
Norte sufre de una saturación demogrifica, agravada, día a día, por 
el crecimiento acelerado de su poblacidn. 

Por lo mismo que el Norte es la tierra selecta del cultivo per- 
manente, s u  regadío exige una seguridad en agua que las circuns- 
tancias aleatorias de la Meteorologia no le pueden garantizar. Los 
msinailtia!es mermm y !es esta:?ques y e~'.r.!srs ~ u P c ! ~ ? ?  medio va- 

cíos y aun secos, si las ll~ivias escasean. A la  par,  algunos cursos 
de  agua menos aprovechados derrochan sus catrdales en e1 mar. 
El Cabildo, comprendiendo que el trasvase de unas cuencas a otras 
para atender al lleno ocasional de los embalses mal alimentados, es  
empresa cara y compleja, imposible de acometer por la iniciativa 
privada, incapaz de armonizar los encontrados intereses en juego, 
ha proyectado un canal que se desarrolla paralelamente a la costa 
Norte de la isla y a nivel suficiente para dominar todos sus embal- 
ses. En tal forma podrían adquirir los que padecen deficit, el volu- 
men de  agua que necesiten, procedente del superiivit de otras cuen- 
cas durante las avenidas invernales. Estúdiase la forma de financiar 
esta empresa de altos vuelos, que tiende a la regularización del re- 
gadío en la zona septentrional, unida a la construccidn de embalses 
de  acopio para ampliaciones de cultivo. 

El agua obtenida por alumbramiento de las subterraneas, há- 
llase amenazada por dos peligros. La de galerías es una sangria 
suelta de los limitados caudales íiiciráuiicos 3ei subsueio, que se de- 
jan correr libremente verano e invierno. Una reciente Orden minis- 
terial que lla pasado desapercibida, obliga a taponar las galerías 
cerrando ]a llave en tiempo de lluvias para recuperar el vol.Úmen 

así a ~ o r r a ~ o  en tiempo de seca. &se:,r que tun prridente 
medida entrara en la práctica. La Otra amenaza afecta a ]a calidad 
del agua de  10s pozos. SU salinidad aumenta con el tiempo, al in- 

teqsificqrsc explotaciQn. Algunos han sido abaricio~ados por t i l l  









KAHL voii FHITSCH 
(18311 - 1906) 

Geólogo aIerilrín, cyue proí'esó priiiierarncntc cii t'r;iiicbl'ori del 
JIt i in co~i lo  auxiliar dc  l o  ciítec1r.a sosieiiida por  la S'oc'ic~ilt~íl tlr h- 
vesligación e r ~  Cirucins Ni~~ur.cdes y riiás tarde (1873) cicupcí 1í1 (:6- 
tedra d c  Geología d e  1:) ~ i ~ i v e r s i d n c l  de  IIalle. 

No hay descripción del Arcliipi6lrigo que  supero cn  ciciicia y 
riqueza de datos a sus Cundros c/c 17iaje por. les h los  Cuilarirrs ctli- 
tados por Juatus Pertl-ies eii 1867, coi1 narracióri d e  aiis cxciirsioiics 
en  el  últiino trimestre d e  1862 y pr imer  seriivstrc clv  180:i, coinci-  
diendo con la epidemia d e  fiebre a n ~ a r i l l a  en 'I'encrifr, irnspris:idti íi 

Las Palmas, que  se aisl6 l l a ~ t a  d e s p u h  de Iisber ccsiitlo eii aqii&lln. 
pie; " m "  fi,,,, A,, fi:n..t,. " , l , . . . , . , . p  1,. 1 ...*.--...<-.,, 1,. ... $,.?,. 

bClIDLC> Ulr bICiIIII S V b b L I L L I I U  I L U l I I U l ~ D l I I U  I t 1  , I L U J L I  <!L. i ' h : ~  Ü~~Y!:;c?¡:= 

tico y sabio explorador teutón,  como se trasluccb 81 c*oiisigiiur sor- 
prendido que el ptírroco de Telile Don Grcgorio Cliil, tío di: su  110- 

rizóriiruio Doctor e n  Mediciiia, no  5610 sabe frnnc6.i c i i igl l .~,  sitio 
aleiniiii, griego, hebreo, áriibe y hasta el  siíriiicri~o, y ti<:iii: t:n H I I  

hildioteca clhsicoa de  la Aniigiiedad, Silósofos tdeniriiice y la Vida tl(: 

Jesús por Strauss. Así se explica que dejara Saiiia de ~í i1)a i~  ltrs siclo 
le~iglias. 

E1 n~Cdico nos ha dejado entre bus papeles esto ictrrito do ii i i  

gran amigo el bnrón vori PritecIi y rstti so1)rosti ;inCc~lotti dol)itIli 11 

Ia pluma del  propio Doctor Chil: aUim de los tantos 1)rctrnc:ioms 
de n~ies t ro  país, con puntas de Botilnico, porque plaiit;il~;i y rii t i i i t l : i  

a rcgar las í'lnres, iin día paseiridome en lo t\Iaiiiotl;i coi] cl J3aic;ii, 
l e  preguntó si e n  ~Ilciixiiiia se coriocían aq~u:llos piilos. Coiitee161i: 
que en hleriloriia ni en ninguna parte del Miiitdo se c-oiiocí:iii tic~iio- 
Ilos pinos. Kuestro lioiánico se eclid n reir al vcr 1 ü  igtiorniicia tlc 
u n  Selior que  dicen que  veriíii a e~ i i rd ia r  las C;iiiarius. ( ~ o ~ i i o  <:1 
Barón coiiocía bien c l  espaiíol si: calló y con su Iiípiz, se~i iac lo  sobsc 
i in banco, m e  consigno i:t descripcion cie las Casuuli,,dcctrs, t ~ i i c ~  

nuestro botánico llarnala pinos.  Cosns corno ébtii lic visto eii ii~icii- 
tro país en abuii tlancio>. 



lictlucci01i ;i ~iiitacl de escilla del hermoso mapa dibujado por el Doctor Iíarl 
...... Ii..!, .,.l. ..,,..,.r,,,,., ~: -1,. v i i i i  1, , llhCII y I t i IJLIJCLL,,~L~,, ,  eii su  m;;ii;;grafh ,?ckrb&"t- W : L  A3?1 C!!!!!z:-i.~!.!/r'!! 
f ~ f s c l i r ,  toiiiit~iclo por biisc: la carta mariiia Ievaiitrida en 1836 por los tenien- 
tc:s Viclal y hrlctt  de la Marina Real Británica, perfeccioi18nclol:t con iiria 
exlxesiva represciitaci61i orogrrífica. Rectificó tambiéri 13 toponiinia corri- 
gienclo coino pico del Pozo de las Nieves el que s e  denominaba cn el mapa 
del Al~riirnntaxgo inglbs Los Pen:os con transcripción errónea y clue tradujo 

Ia carta espatiola por Los Pechos que nadie conoce en el lugar. 





























L\ ¡-2,1m-;n & S;Lm2r:,Ceitt: -!$ Presn I'ii.pdr eil 12 ~ ~ b t f ~ ~ ~ ~  de !:I T,Jegl de! !;l- . , . A,..&. .,, 
rrnnco de Tanlaraceite (iormaci61i ricilítica-lilnolítiríi) -C ('ai-ilera clc tracliiita (sille- 
ria azul).-E. Estanques de barrial en arcilla fnnoiitira. -G. Rlontnfia de San Gre- 
gario en toba fonolítica (canto blanco).-1. lJresa de Piletas en la Iíi~eri. de  contac- 
to d e  In fonolita (iiiipermeable) y el b;is;llto (permeablc).-L. Barrio de San Lo- 
renzo.-M Barranco de Naccuervo.-R. Pla~ancra1.--T. Uí~rranco de Tamaraceite - 
1. - Carretera - del Norte - o de Las l'alri~as a Ariicas.-a. Carretera de 'Famaraceite 
n Valjeseco por 1eror.--3. Carretera d e  Tamarace~te a Talira por han Lorenzo. 





NORTE 

3 YPLICATIVO CROQUIS 1:- 

C. k1ontaEa Cardones (Volcán traquíticis, con el barrio de  su nombre al pie).- 
E. Estanques de bari.ia1.-1:. Falla del barranco de  Tenoya, con el labio R. (Cabezo 
de la Roca) levantado por la subsidencia del volcán V.-G. Barranco Guiniguada 
que desemboca en la capital.-M. Caserío de  la Paterna.-P. PlataneraL-I. Ca- 
rretera del Sorte  (dc Las Palmas a Xgaetej.-Camino vecinal a Las Palmas, por 

la Meseta de Las Rehoyas, 





NORTE 

CROQUIS EXPLICATIVO 

A. Ciudad de Ariicas.-B. Barranco de Jiiliénez que sigue el eje de  la Vcga de  
Arucas.-C. Barrio del Cerrillo.-E. Estanques de barrial en la  arcilla grasa Ixo- 
cedcnte de  la descomposición de  la fonolita.-F. Montañas de roca fonolilicn (a su 
pie pasaba la antigna línea de costa, en transgresión marina (rnioceno) con nivel 
superior en 250 metros al del litoral actiia1.-G. Barrio de la Goleta.-H. Presas 
de  la EIerednd de Arucas y Firgas.-L. Cono volcánico del Arco (lipillis basilii- 
cos modernos).-S. Lomo de la Santidad.-V. Volcán de la Moritafia de Arucas 
con lengua de lava en dirección a la Santidad.-I. Carretera del Norte o cle Las 
?z!-i,u a A p e t e  por n:.ucas y Carretero. ArUcas ?yfcyj p ~ r  
je.-3. Carretera de Arucas a Teror por el Palmar.- 4. Camiilo vecinal a la Mon- 

taña de Arucas.-s. Camino vecinal de Arucas a Trasmontafin. 





C. Casa Hlaiica.-U. I,o~iio Blanco.-D. Los nolores.--IC. Embalses.-F. Pueblo de 
[i;n.<rne -[,. EGe:i I,ugar.-P, ~ ! : L t ? L i , ~ ~ ? , ! e s , - ~  !?,-,rr2:lc(: c!e kn lJi:yen de GLlp,d?,!E- 
" h.">' 

pe.-r. Carretera de Arucas a Moya.-2. Carretera de Firgas a I3uen Lugar.-3. Ca- 
rretera cle Fisgas a Valleseco.-4. Chrretera cle Rloyi~ n. Fontanales.-i; Carretera 
del Pagador a RIoy;t.-6. Camino vecinal cle I+gas a Las Mi~clres por 1 ; ~  F~ieiite 
Agria.-7. Caiiiino vecinal de n'loya al Palo.--8. Camitio vecinal c lc  Buen Lugnr?!n 

Casa I3lancn 













NORTE 

B. Escarpes de  dos coladas basálticas erosionadas por el barranco Guinigua- 
da -C Cráter.-D Dique.-G. Lecho del barranco Guiniguada cortado en el manto 
lávico procedente del volcán y que rellena el cauce mtiguo más ancho.-L. Barrio 
lincal de la Calzada, edificado sobre la capa de lavas contigua al camino vecinal 
que sobre ésta se desarrolla.-hI. Cultivo de maíz.-10. Barrio de Monte Coello con 
suelo de  arena volcánica procedente de las proyecciones del volcán de la Caldera de 
1-andama.-P. Plataneral sobre la superficie descompuesta del malpais vertido por 
el volcán.-R. Roques arrastrados por la lava del nralpair al romperse la pared 
del cráter que mira al barranco -T. Cara trinngu1a.r de escorias del corte practi- 
cado sobre las alas en media luna del volcán estromboliano por la erosión del 
barranco que interceptó como una presa.-G. Puente del camino vecinal de La 
Calzada con arco calado de hormigón armado, sobre estribo perdido y apoyado 
sobre la roca basáltica de  la lava del >iolcán.-V. Colno volcánico de  escorias depo- 
sitadas alrededor del cráter por las explosiones de los gases de la lava q u e  sur- 

gió por la chimenea vertiéndose por eJ cráter. 

















A. Barrio de  Ayacata-.-B. Escarpes del borde oriental del Barranco de la Culata 
C con estratos de lava basált-ica procedente de volcanes ubicados en la Cumbre 
tras de  los Llanos de  la Pez por donde corre el Barranco de los Hornos H que di- 
seca la planicie que han formado los mantos de lava.-D. Diques orientados pa- 
ralelamente de rocas ácidas (fonolitas y andesitasj que constituye en la cúspide de  
Gran Canaria un imponente aparato eruptivo, hasta ahora no señalado por sus 
exploradores geológicos y cuyas coladas de  brechas rolcánicas forman coino cl 
armazón de  la isla que a su repartición radial debe su forma circular.-G. Ba- 
rranco de Arguineguin o las Xjuntas qute nace sobre Ayacata.-K. Diíisoria de 
aguas cumbreras del Barranco de  la Culata o Tejeda y de  Tirajana con los escar- 
pes T de brecha que fornian la pared Korte del Circo o Caldera de Tirajana. 
Sobra esta formación brechoide impermeable descansan en la Culata C las cola- 
das permeable de  basalto B en cuyo 1ec:ho de  contacto nace el importante ma- 
nantial de la Mina de  Tejeda cuyas aguas se reparten entre las bandas occidental 
y oriental de  la isla, atendiéndose en parte con estas últimas el abasto de su Ca- 
pitai y riego de  sus cercanías desde puco después de la conquista de la isla.- 
I .  Carretera de  Tejeda a San Bartolomé de Tirajana.-2. Carretera de la Cumbre 

a Xogán, que pasa por el en~bal.re de la Cueva de Las Kiñas. 





;\.-Poblado de Ayacata.-Bloque basculado hacia la depresión del circo de Tejeda 
a la izquierda.-C. Origen del barranco de  Chira.--D. Diques paralelos que mar- 
can la principal boca eruptiva en el centro y cúspide d e  la isla.-E. Embalse de 
la Cueva de las Niñas.-G. Degollada o puerto de paso de  la cabecera del ba- 
rranco de Xrguineguín en primer término ;i la del de Tirajana tras esta loma.-H. 
Barranco de los Hornos o de la Culata, cabecera del barranco de Tejeda o de  la 
Aldea de San .Nicolás.-N. Rcique Xublo te,stigo el más destacado por la erosión 
del enjambre de diques de  la Cumbre.-P. Orla del Pinar de Pajona1es.-R. Ca- 
becera del barranco de Arguineguin o de l ; ~  -Adjuntas.-Escarpe septentrional en 
brecha volcánica cie la Caldera de Tirajana.-V. Volcán de  la división de  la Cruz 
de Tejeda, que divide las aguas de  Naciente y Poniente d e  la isla -Z. Roque de 
la Agujerada o del Pozo de  las Nieves, altura culminante de  la isla (cerca de  
2.000 metros sobre el nivel del mar donde se origina hacia el Sorte  el barranco 
de  los Hornos y hacia el Sur el de Tirajan;i.-I. Carretera de  Tejeda a San Barto- 

lomé de Tirajana. 













CORTE ESQUEMATIC0 DE L A  CALDERA DE TIRAJANA 
Según Sirnon B e n i t e z  
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C.-Las Caiiarlas, c;ilc!cr;i clue rotlc;~ nl Pico cle 'l'eitlc.. .-G. I'ol)l;icitÍii [le (;Iiiiiiiii.. 
1. VolcAii cle Iz;~fi;i (;lltitutl 2.387 metros).-1.. hloiitiiñ;~ (le1 I.iii i í>ii  ( 2 . 2 . i ~  i i iclrO~).-~ 
P. Curiil,re dc Pedro C;il (arista ;!sial tlc 1;i isla (le l'eiierire ;irriiiiil);itl:~ ;i1 Noi.o- 
este entre cl Teirlc y la Ci~idacl cle La [.jigciiiii.---li. Rloii1añ;l 1.a Crucitii en 1 ; ~  divi- 
soria dc  la Ciinibre.--R. Laderas clc Giiiiiiar, zó(.alo tlel íilxirnto vol t~ínic:~ lc!icf(:rrtio 
rlcl tlue l~ascularon los bloclues ;icostatlos r, z ,  3, 3,  5 ,  (1, ;, 8, c) y ro c~uantlo sc 
c1esl)reiitlieron cle la ladera I)or faltarles iipoyo 1)or In s~il)sicleiici;i tic1 v;dlc tic 
Giiimar, cuya bóveda se clesplonió a1 hundirse arr;lstr;mclo los I)locliies ti.ils tlc si 
(ol->sCrvcsc el contraste de las verlieiites, 1)lanii hacia la clercclia cliie fiie In su- .,-.."-:- I J C ~  I I C ~ L .  ;;riii,itirn y amr~.>~-n.wl.a C.~L.CLJ I I I K L I I  1;; !?. i;<ci::ierdrL (;l!c !;! c;!r;: < I r  fr;tc!l!r;L),. - 
T. Pico de Teide (altitud 3.718 nielros) ediiniado Iwr 1 ; ~  Icjiiiiíil en 1;) fi)lo, iliic 

prolonga hacia el Oeste la grieta eruptivn de la C~~ii~l-ii-e (:entra1 tiiicrlCii;!. 
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