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INTRODUCCIÖN 

Podriamos definir Juego Tradicional corno larnanifestaci6n 
ludica con arraigo cultural. He aqui su diferencia sustantiva con 
otros juegos efüneros en su historia. La circunstancia principal que 
distingue a este tipo de juegos es su rnantenirniento en el tiernpo, 
con todo lo que ello cornporta. 

Para entender el significado que encierran los juegos 
tradicionales hernos de detenemos, en prirner lugar, en dos 
conceptos: Juego y Cultura. 

Muchas han sido las definiciones de Juego (Shiller, Spencer, 
Huizinga ... ), pero la rnayoria son parciales o alguna otra valida, 
aunque extensa. Quisierarnos aportar una definici6n rnas precisa y 
al alcance del lector. Juego: actividad recreativa natural de 
incertidumbre sometida a un contexto sociocultural. Corno 
vernos, queda excluido del concepto de Juego todo lo que-signifique 
obligaci6n y profesionalisrno y donde se conozca y controle de 
anternano el resultado de juego. La definici6n destaca el valor de lo 
recreativo, o de distracci6n y entretenimiento, lo natural para 
distinguir lo espontaneo y pasajero, todo ello configurado en un 
rnarco sociocultural (valores, reglas, organizaci6n social, etc.). 

Lo cierto es que el cornportarniento de juego no es un 
fen6rneno aislado en un espacio y tiempo, sino que puede acceder 
a cualquier actividad por seria que sea. Asi pues, el Juego trasciende 
mas alla de las estructuras que lo pretendan encorsetar ya que tiene 
un significado profundo en el comportamiento del hornbre. 

Por su parte, cultura es el "sistema integrado de pautas de 
conducta aprendidas que no son fruto de su herencia biol6gica" 
(Hoebel). Corno vemos, el concepto de cultura es mas extenso de 
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lo que habituahnente se suele entender. En definitiva, abarca todas 
las formas de manifestaci6n de expresiones, ideas y comportamien
tos y organizaciones propias del ser humano y de sus grupos y 
sociedades. 

Somos, en gran medida, el resultado de una mayor valoraci6n 
de la cultura intelectual que, acentuada por la organizaci6n urbana, 
se ha traducido en una escasa atenci6n a los aspectos populares de 
la cultura, entre los cuales se encuentran los juegos tradicionales. 

Juego y Cultura van de la mano. EI Juego es un universal de 
la Cultura ya que es una constante que se repite independientemente 
del conocimiento y desarrollo evolutivo de los pueblos. En todas 
las culturas encontramos un verbo para expresar la acci6n de jugar: 
inda, ludus, oicus, asobu,l'aiba, sahaq, giocare, play, jouer, spiel, 
kridati, jokatu, ... Huizinga (Homo Ludens,1938) sostiene que el 
juego es mas viejo que la cultura. La realidad del Juego Tradicional 
es fiel reflejo de la dinamica cultural, de la evoluci6n de la cultura; 
en el juego se palpa con facilidad la fluctuaci6n: enculturizaci6n
aculturizaci6n. 

A prop6sito del fen6meno enculturizante y aculturizante, es 
necesario abordar tres conceptos que son utilizados err6neamente 
como sin6nimos. Dichos conceptos obedecen a los terminos: juegos 
aut6ctonos,juegos populares y juegos tradicionales. Bien es cierto 
que los tres se solapan, pero cada uno de ellos define un tipo de 
Juego. 

Juego Aut6ctono es aquel que es originario de un pais. Juego 
Popular es el juego practicado por el pueblo o masa; no obstante, 
tambien se admite que se refiera a aquella manifestaci6n propia de 
la cultura popular, o sea, de la que no es erudita, a pesar de que no 
fuera elevado su nfunero de practicantes. Por su parte, Juego 
Tradicional lo definiamos anteriormente como la manifestaci6n 
ludica con arraigo cultural. Entonces, l,que terminos debemos 
emplear para definir el conjunto de este tipo de juegos? 
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Es obvio que el conjunto no puede denominarse aut6ctono 
ya que cometeriamos un grave error hist6rico y cultural. Tampoco 
el conjunto de los juegos de una cultura puede considerarse popular, 
porque de esta forma excluiriamos los juegos minoritarios y tambien 
los que han sido practicados por las clases no populares. Por ultimo, 
resta tradicional que parece ser el mas acertado para definir el 
conjunto, porque no desdice culturalmente la posible autoctonia e 
incluye lo popular como fuente de tradici6n. No olvidemos, por 
otra parte, la existencia del juego tradicional infantil que tambien 
forma parte del acervo lud lco y que necesita, igualmente, de un 
termino que abarque a todo su conjunto. 

El objeto de este trabajo es un analisis antropol6gico de los 
juegos tradicionales canarios de adultos de componente motriz, 
por esta raz6n dejaremos a un lado los juegos infantiles. Nos 
serviremos de los juegos que cumplen esta condici6n, que a modo 
de clasificaci6n son los siguientes: 

Lucha Canaria; Lucha de Garrote y Lata; Lanzamiento y 
Esquiva de Piedras; Juego del Palo; Pulseo de Piedra; Salto del 
Pastor; Salto de V ara; Tablas de San Andres; Vela Latina, Barqui
llos; Pelotamano; Bola Canaria; Carreras de Caballos y Sortijas; 
Arrastre de Ganado; Pina; Billarda; y Levantamiento de Arado. 
Asimismo, incluimos el caso del Calabazo, a pesar de ser mas una 
innovaci6n derivada de una actividad rural cuyo m6vil ha sido la 
pugna y la conservaci6n de esta practica. Tambien discutiremos la 
Ascensi6n de Maderos y Troncos, que se atribuye como juego. 

Estos juegos tienen un grupo importante que ya eran 
practicados por la cultura aborigen, de ahi su relaci6n con actividades 
de subsistencia y econ6micas. En general, son juegos muy 
semejantes a los de otras culturas. Hemos de partir de la hip6tesis 
de que las opciones funcionales conducen a la creaci6n de formas 
de acci6n como si de un embudo se tratara. 

Este es el caso de los paralelismos que podemos encontrar 
entre la Lucha Canaria y otras luchas como la Glima, Galhofa, 
Lamb ... ; entre la Lucha de Garrote y el Aikido; entre el Lanzamiento 
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de Piedra aborigen y el Lanzamiento de Piedra medieval; entre el 
Juego del Palo y la Esgrima de Bastones egipcia o el juego de palos 
norteafricano; entre el Pulseo de Piedra aborigen y el Levantamiento 
de Piedra vasco; entre la Ascensi6n de Troncos y Maderos a riscos 
y la carrera con troncos de los chukchi (Europa Septentrional y 
Siberia); o entre las Tablas de San Andres y el deslizamiento por 
cuestas con tablas de los nifios brasilefios (Sao Luis.Maranhao ). 

Otro grupo de nuestros juegos, es un claro ejemplo del 
difusionismo entre las culturas. La cultura canaria ha sido lugar de 
asentamiento de otros juegos que ya nos vinieron estructurados. 
Aqui se transformaron, adaptandose a los patrones de cultura 
propios; es decir, lo que en un principio pudo ser aculturizante se 
transformaba en enculturizante. Este fen6meno, denominado 
sincretismo, es el que define la realidad de la evoluci6n de los 
juegos, encontrando las principales evidencias en la evoluci6n de 
las voces y proverbios, junto a ligeros cambios en su estructura. 
Buena muestra de ello son la Pelotamano (Lanzarote, La Palma), 
Bola Canaria y la Pina. 

Los juegos tradicionales siempre han estado perseguidos por 
el fantasma de su desaparici6n. Si algunos no lo han hecho, ha sido 
por la encomiable labor de investigaci6n y fomento de personas 
como: Francisco Ossorio, Talio Noda, Hemandez Auta, Salvador 
Sanchez (Borito ), Guillermo Martinez, Angel Gonzalez, etc. Asi 
desapareci6 la Pina, que fue muy popular en nuestras islas y que 
consistia en un juego de equipo en el que los jugadores, provistos 
de un palo, golpeaban una pelota hecha de madera ligera hasta 
conseguir una meta 1

• Este juego era conocido en la Peninsula por 

1. La Pina estuvo muy difundida en Espafia; segun Diego de Guadix y Rodrigo 
Caro, su origen sea arabe. Otra posibilidad, incluso paralela, pudo ser Ja 
debida a Ja difusi6n del juego frances de Ja crosse, de] que ya existen 
referencias desde el siglo XIV (ver Jusserand. Les sports et jeux d'exercise 
dans l'ancienne France. Slatkine-Reprints. Geneve-Paris. 1986. edic. original 
de 1901. pp. 284-300). 

12 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



la chueca, existiendo en Canarias pocas referencias documentadas, 
si acaso lade Castafieira en Fuerteventura (1887) 2 y las denuncias 
en el Municipio de El Paso (La Palma) a prop6sito deljuego 3. Un 
caso semejante ha sido el de la Billarda, que ha desaparecido como 
juego de adultos, pero que ha seguido conservandose entre j6venes 
y nifios. 

Hay juegos tradicionales que tienen presencia en las islas, 
con toda probabilidad, desde el primer momento del asentamiento 
de los europeos. Asi, la Pelotamano y los juegos de bolas se pueden 
situar en los principios del siglo XV, con toda seguridad traidos 
por los primeros conquistadores y colonos normandos, puesto que 
estos juegos eran muy populares entre ellos4

• En cambio, ha habido 
otros juegos que se han incorporado mas tardiamente como son los 
casos de las Tablas de San Andres, la Vela Latina, el Arrastre de 
Ganado, el Levantamiento de Arado y el Calabazo. 

PARAMETROS DE ANALISIS 

Los modelos de creaci6n, conceptualizaci6n y estructuraci6n 
de los ejercicios fisicos, juegos y deportes, han tenido y tienen 
estrecha relaci6n con las formas de creencias y organizaci6n de los 
grupos sociales y sociedades, tanto desaparecidos como actuales. 

2. "En Ja plaza, los dias de fiesta, luchas y juegos de pelota y pina". R. 
Femandez Castaiieyra. Manuscrito, 1887. Memorias sobre las Costumbres 
de Fuerteventura escritas para el Sr. Juan de Bethencourt Alfonso. 
Transcripci6n, pr6logo e indice de Francisco Navarro Artiles. Cabildo de 
Fuerteventura, 1991 p. 37. 

3. Debo esta informaci6n a Adelto Hemandez, estudioso deljuego de Ja Pina. 
4. Navarro Adelantado,V. EI mantenimiento de unjuego: la Pelotamano de 

Lanzarote. En Rev. Stadion. Academia Verlag Richarz. XV, 1. Sankt 
Augustin, 1989. 

13 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



En los juegos podemos apreciar parametros de analisis 
antropol6gico, ya sean ideacionales (mito, magia, ritual, valores y 
normas ... ) o estructurales ( estatus, autoridad, divisi6n de genero 
en funci6n deljuego, economia ... ). A continuaci6n, analizaremos 
cada uno de estos parametros con referencia a nuestros juegos 
tradicionales. 

MITO 
No existen en la cultura aborigen narraciones con 

intervenciones de dioses o seres sobrenaturales donde estos se 
involucren enjuegos, como podemos encontrar en otras culturas. 
En cambio, forman parte del mito y la leyenda: los bafios de las 
princesas Tenesoya y Dacil; la lucha entre Rucaden y Caluca, 
descrita en el Poema de Viana; la narraci6n de Marin de Cubas 
(1694) de un gigante que iba a Telde a pasearse y tiraba la barra 
con una piedra larga a modo de madero; y el Salto del Enamorado. 

"Estandose bafiando con sus damas/ De Guanarteme el Bueno la 
sobrina ... Salieron espafioles de entre las ramas/ y desnuda fue 
presa en la marina" 5• 

"Las aguas apresura porque venga/ con mas presteza, mira que lo 
espero,/ y es muerte el esperar, no lo detenga/ tu inquieto 
movimiento, .. " 6• 

Hay discusi6n en tomo a la autenticidad hist6rica del rapto 
de la princesa Tenesoya, ya que cronistas como Torriani y Abreu 
Galindo no la mencionan. En cualquier caso, parece verosimil que 

5. Segun Cioranescu, estos versos se <leben a Cairasco (en Introducci6n a Ja 
Historia de Abreu. p. XXII). De cuaJquier modo parecen pertenecer a Ja 
tradici6n galdense. 

6. Viana. Canto III. La Conquista de Tenerife. Edici6n critica de Cioranescu. 
Aula de Ja Cultura de Tenerife. Vol. I. p. 84. Tenerife, 1968. 
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la posible invenci6n fuese hecha sobre un sustrato de tradici6n 
oral. Lo que si se desprende de estas referencias es la practica 
habitual de los bafios y que el mar, como medio, formaba parte de 
sus costumbres, entre las que tarnbien se incluy6, como veremos, 
la actividad natatoria. 

No debe extrafiamos que la mujer aborigen nadase, ya que 
los cronistas cuentan que era costumbre entre las mujeres los bafios 
noctumos en el mar para purificarse de las menstruaciones, asi 
como que las maguadas solo salian de sus alojamientos para pedir 
a su dios y bafiarse en el mar. Para salir de toda duda sobre la 
practica natatoria de los aborigenes, veamos a continuaci6n 
referencias de Torriani, Escudero y Sedefio: 

"Eran grandes nadadores ... " 7• 

"Despues de bailar y comer se iban a la mar a nadar, y ellas mejor 
que ellos, y todosjuntos se regocijaban ... " 8• 

"A este (Doramas) mat6 Pedro de Vera que habiendo bajado a la 
mar donde de ordinario se iban a bafiar..." 9• 

En el Poema de Viana se describe una lucha que, dadas las 
caracteristicas de la obra, podemos incluir en este apartado: 

"Salen luego a la lucha dos mancebos/ briosos bien dispuestos y 
valientes ... Eran los dos gallardos luchadores,/ el uno Rudaden, 
otro Caluca;/ midense a brazos, hazen firmes presas, ... " 10

• 

7. Torriani, L. Descripcion e historia de/ Reino de las Islas Canarias. Edic. 
Critica de Cioranescu. p. 74. Goya. S/C de Tenerife, 1978. 

8. G6mez Escudero, P. Historia de la Conquista de Gran Canaria. p. 80. 
Edici6n de 1936. Galdar. 

9. Sedeiio, A. Historia de la Conquista de Gran Canaria. p. 57. Edici6n de 
1936. Galdar. 

10. Viana. op. cit. Canto IV. p. 101. 
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La lucha es una actividad muy referida en las cülturas. Es la 

pugna entre los dioses y es la forma natural de definir al mas apto, 
mas astuto y mas valiente. Es un contenido muy a mano para 
construir la cosmovisi6n. 

Corno mencionabamos anteriormente, el lanzamiento de 
barra, o tirar la barra, es citado por Marin de Cubas dando a 

entender una actividad que era comun a castellanos y canarios. Sin 
duda, el autor quiso entender en la tradici6n oral, de la que fue 
testigo, cierta semejanza con esta actividad, todavia existente en 
Arag6n. 

"Dicen venia a Telde a pasearse, y a tirar la barra con una piedra 
larga y quebrada que fabrico naturaleza a modo de un madero de 
tercia en quadro, que se ve en el Chorrillo, y sirve de puentesala a 
un arroio el maior pedazo que tendra sinco palmos y seria de mas 
de ocho, y a muchos antiguos oi decir esta tradici6n, no se la 
verdad" 11

• 

El Salto del Enamorado es una bella leyenda recogida por 
Talio Noda en su libro Salto de/ Pastor, que escribimos 
textualmente: 

"Cuenta la leyenda que un pastor se enamor6 de una joven. Ella 
no mostraba ningun inter6s por 61. Debido a la insistencia del 
enamorado, la muchacha prometi6 casarse con 61 si realizaba el 
salto .. . tres veces consecutivas ... EI pastor accedi6. Invoc6 a Dios 
e hizo el primer salto; invoc6 a la Virgen, superando la segunda 
prueba; pero, antes del tercer intento, invoc6 a su amada y se 
despefi6 por el precipicio, matandose" 12

• 

11. Arias Marin de Cubas,T. Historia de las Siete Jslas de Canaria. Real 
Sociedad Econ6mica de Amigos de! Pais. Las Palmas. p. 266. 

12. Noda.T. EI Salto de! Pastor. Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas, 1990, 
p. 91. 
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Esta leyenda parece estar construida sobre una base de realidad 
deformada y, a la vez, a manera de moraleja para preservarse del 
consejo de las mujeres, ya que la di:ficultad del salto es superable. No 
obstante, esta misma leyenda es recogida en Adeje por Bethencourt 
Alfonso (1912), que cuenta que Roesmo, enamorado de la joven 
noble Guara, huyeron ocultandose en el Risco del Salto del 
Enamorado o Salto de la Sefiora, y cuando iban a ser apresados se 
dejaron caer al abismo abrazados 13

• Igualmente, este mismo autor, 
cuenta como Teguico, hijo del rey de Daute, muri6 despefiado en 
el Risco de la Gallega al querer medirse ante los demas por un 
dificil salto a lanza enriscada 14

• 

MAGIA 
Otro parametro, muy sugestivo para el estudio e interpretaci6n 

de los juegos, es el que pertenece a la magia. El hombre siempre ha 
intentado propiciarse el beneficio de seres superiores o augurar el 
destino. El juego ha servido como engranaje magico ideal para 
resolver la conexi6n con las deidades y para averiguar el incierto 
devenir. 

El origen de la mayoria de los juegos de tablero antiguos y 
actuales, asi como los del tipo adivinatorio y de arrojar, tienen su 
punto de partida en rituales magicos. Son los juegos en los que 
interviene el azar y que, como afirmaba Caillois 15

: " ••• basados en 
una decisi6n que no depende del jugador". Botermans-Burrett y 
otros (1987) clasifican este tipo de juegos en: juegos de azar, 
juegos de estrategia y juegos de conjetura. 

13. Bethencourt Alfonso, J. Historia de! Pueblo Guanche. Vol. I. Lemus. La 
Laguna, 1991. Original de 1912. p. 350. 

14. Ibid. p. 353. 
15. Caillois, R. Los juegos y los hombres. Fondo de Cultura Econ6mica. 

Mexico, 1986. p. 48. 
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La evoluci6n de los juegos magicos parte de una uni6n 
intima con la creencia para despues transformarse en entretenimiento 
de adultos, pudiendo por ultimo como han apuntado Tylor ( 1896), 
Groos (1902), Spence (1947) y Grandjouan (1963), mantenerse 
como ritos decaidos en forma de juego infantil. Asi, podriamos 
incluir en este grupo juegos como el tejo o tangana, la rayuela, el 
trompo, los boliches, las piedritas, pares o nones, ... etc. 

En Canarias, recientemente hemos tenido conocimiento de 
algunas variedades del antiguo Juego de la Dama, segun Garcia 
Talavera y Espinel 16

. Dichos autores situan este juego de dama en 
la cultura aborigen canaria, con inmediatos paralelismos en otras 
culturas norteafricanas. De confirmarse sus trabajos, nos 
encontrariamos ante un juego de estrategia. 

Podemos afirmar, para concluir este apartado, que el conjunto 
de los juegos tradicionales canarios actuales no posee rasgos 
magicos; si acaso, las sefiales de componente supersticioso como 
santiguarse un numero de veces para entrar al terrero de lucha. 

RITUAL 
El ritual ha sido donde el juego ha encontrado, en muchos 

casos, su sentido y estructura. En el se dan cita las creencias de los 
grupos sociales, conformando un conjunto ceremonial rigurosamente 
normalizado. He aqui la explicaci6n al por que de determinados espacios 
para jugar, personalidades distinguidas, ceremonias paralelas, reglas, 
materiales determinados, ... etc. Practicamente, los juegos de nuestra 
cultura, han perdido su sentido profundo, aunque si se aprecian 
situaciones quese "ritualizan" con relaci6n directa a la importancia 
o trascendencia de un acto ludico-deportivo, o bien, manifestandose 
en forma de förmulas repetitivas, como son los excelentes ejemplos 
de los juegos infantiles: 

16. Garcia Talavera-Espinel. Juegos guanches ineditos. Edici6n propia. Santa 
Cruz de Tenerife, 1989. 
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"Un tonten, nereque, nereque, un tonten, la felicidad. Manguili, 
manguili, a jugar 17

• 

(förmula para quedar "libre" en unjuego de persecuci6n). 

Podemos distinguir un rito comunitario si seguimos la 
narraci6n de Torriani sobre la lucha aborigen en Gran Canaria. 

En ella se cuenta: 

"Cuando dos canarios se desafiaban a duelo iban a un lugar 
sefialado para ello, que era una plazoleta alta ... " 18

• 

Corno vemos, su desarrollo social les conduce a una 
organizaci6n cuidadosa de las actividades comunitarias; en este 
caso, nos encontramos con un ritual comunitario especial, dada su 
singulariedad, pues los desafiadores debian pedir licencia a doce 
consejeros o guayres, de los cuales habia seis en Telde y otros seis 
en Galdar, y de lo quese deduce un espacio y un tiempo claramente 
definido y no transitorio. Otro rasgo caracteristico, lo tenemos en 
la agrupaci6n de amigos y familiares (" ... juntaba cada uno sus 
parientes y amigos .. . "), de manera que cada grupo adquiera sentido 
de identidad mediante la participaci6n y representaci6n de su 
luchador. De esta forma, el resultado victorioso de la lucha no 
alcanzara solamente al vencedor, sino por extensi6n a todo su 
grupo. 

Asi rnismo, la presencia de personajes destacados de la comu
nidad reafirma la autoridad de estos frente a los asistentes. La lucha 
aparece regulada de manera precisa: 

"Primeramente, cada uno de ellos se ponia encima de su piedra, 
con tres piedras en la mano, para tirarselas, y con tres mas de las 

17. Perez Vidal, J. Folklore Infantil Canario. Cantos y Juegos de Plaza. p. 
123. Museo Canario. Las Palmas, 1960. 

18. Torriani. op.cit. p. 110. 

19 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



que servian para herirse, y con el bast6n llamado magodo y 
amodeghe. Primeramente se tiraban las piedras, que hurtaban con 
destreza, meneando el cuerpo, sin mover los pies. Despues bajaban 
en tierra y se enfrentaban con los magodos, esgrimiendo y buscando 
cada uno su ventaja ... se herian con las tres piedras delgadas, que 
llevaban entre los dedos de la mano izquierda. Y cuando uno 
reconocia que habia sido vencido por el otro, gritaba en voz alta: 
Gama, gama (basta, basta). A este grito, el vencedor ponia fin al 
combate, y despues ambos se hacian amigos 19

• 

En el pärrafo anterior, se puede distinguir una ceremonia 
concreta para el empleo de las armas: piedras para lanzar y esquivar 
sin mover los pies, enfrentamiento con magodos o palos, piedra 
con cantos afilados para herirse; por este orden. Tambien, podemos 
apreciar la reserva de un lugar para la primera parte del duelo ( dos 
piedras llanas donde tan solo cabia de pie un hombre ), asi como el 
espacio pr6xirno para la segunda parte del enfrentamiento. Y, por 
ultimo, es de destacar el detalle mas irnportante que demuestra que 
la actividad esta ritualizada, y es la posibilidad de detener la lucha 
( Gama, gama) sin que pueda llegar a causar la muerte, que sin duda 
su organizaci6n social no se podra permitir. 

Otro compartirniento que habria que resaltar del pärrafo 
anterior de Torriani es el de la resoluci6n de! conflicto: 

" ... y despues ambos se hacian amigos ". 

Este tipo de actuaci6n es muy comun en las luchas de otros 
pueblos, como los andamanes (islas del Indico), ashanti (Ghana), 
fulup (Africa Occidental ), esquirnales ungava, navajos, yanomanos 
(Venezuela) ... 

19. Ibid. 
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En general, las conductas de amortiguaci6n de la agresividad, 
ya sea por reconducir la afectividad y sus consecuencias en 
organizaci6n social, o bien por regular los impulsos, tienen 
paralelismo con las conductas animales de agresi6n ritualizada 
(Lorenz,1966), que Blanchard y Cheska (1985) definen como 
combate ludico, y dicen : "Sin embargo, en los seres depredadores, 
incluido el hombre, se ha desarrollado un comportarniento cinetico 
modificado o combate ludico que limita el ataque y la defensa al 
simulacro de la muerte y no va mas alla" 20• He aqui, indudablemente, 
las raices del deporte. 

Tambien, en la isla de Gran Canaria encontramos una 
interesantisima referencia de Torriani (1590) sobre una supuesta 
forma de juego que practicaban los aborigenes: 

"Tambien jugaban a subir en las cumbres mäs dificiles de los mäs 
altos riscos de toda la isla. Sobre aquellas cumbres fijaban un 
madero muy grande, que llevaban a cuesta con gran trabajo nada 
menos que de un ärbol grueso, ... Esta cosa admira tanto mäs, 
cuanto que hoy dia no se halla un solo hombre, ni en todas estas 
islas ni en otras partes, por mäs que sea forzudo, que tenga siquiera 
una parte de tanta fuerza" 21• 

Bonnet ( 1931 )22 relaciona esta actividad aborigen con un 
culto semejante al de la columna y el pilar, estableciendo algunas 
comparaciones con otras culturas del Oriente Medio. Esta 
apreciaci6n nos parece poco acertada despues de haber estudiado 
los restos que todavia se conservan. 

20. Blanchard-Cheska. Antropologia de/ Deporte. p. 153. Bellaterra. Barcelona, 
1986. 

21. Torriani. op. cit. p. 111. 
22. Bonnet, B. Los primitivos habitantes de Canarias. Rev. de Historia. Tomo 

IV. Afio VIII. p. 7. 1931. 
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Desde un primer momento, esta actividad fisica de subir 
troncos y maderos a riscos, nos hizo sospechar sobre su relaci6n 
con un ritual, probablemente funerario. Para ello, nos basabamos 
en la posibilidad de que la funci6n de transportar el chajasco 23 a las 
cuevas funerarias hubiera podido evolucionar a un juego, ya alejado 
de su funci6n originaria. Sin embargo, los restos que se conservan 
no estan asociados a yacimientos funerarios. Despues del estudio 
pormenorizado de los restos arqueol6gicos 24 de los que hemos 
tenido conocimiento en Gran Canaria, nos inclinamos mas por la 
explicaci6n de que esta actividad estuvo relacionada con la 
colocaci6n de troncos y maderos, normalmente en las entradas de 
las cuevas, cumpliendo la funci6n de almacen o taller de preparaci6n 
de maderas, asi como de otros materiales y confecciones de dis
tinto uso. Es posible, incluso, que la distribuci6n de los troncos y 
maderos almacenados hubiera servido tambien para el acondi
cionamiento de cuevas que por su poco espacio asi lo necesitaran, 
como, segun Grau Bassas (1886), pudiera ser el caso de la 
ampliaci6n del suelo de dichas cuevas 25

• 

Solamente conocemos lejanas analogias de esta manifestaci6n 
aborigen en los indigenas brasilefios timbira, canella, crah6, fulnio 

23 . Los chajascos son unos tablones funerarios quese colocaban de forma que 
sirvieran para descansar sobre ellos los cadaveres. 

24. Cueva de Ja Empalizada, Cueva de los Palos y Cueva del Pendulo (Riscos 
de Gonzalo. Soria); Cueva del Culat6n y Cueva de los Tabaibales de Soria 
(Barranco de Chira); Cueva de los Palos (Mesa del Junquillo ); Palo de Ja 
Montafia de Linagua (La Aldea); y Cueva del Risco de los Pedregales y 
Cueva del Palo del Tim6n del Arado (Ayacata). Ya desaparecidas, o no 
localizadas: Maderos en el Barranco de Azuaje; Cueva de los Riscos de 
Montafia Negra; y Cueva en Riscos Blancos (proximidades). Para mas 
informaci6n puede consultarse La ascension de troncos y maderos a los 
riscos de los aborigenes canarios. Navarro, V. Rev. Tebeto. Archivo Hist6rico 
de Fuerteventura. m1m. 7. 1994. 

25 . Grau Bassas,V. Viajes de exploracion a diversos sitios y localidades de la 
Gran Canaria. Museo Canario 1980. Original de 1886. folio 14. 
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y suncura, y en los chukchi de Europa Septentrional y Siberia. Los 
primeros realizan carreras de relevos con troncos de gran peso a la 
espalda, todo ello dentro de un ritual funerario donde existe la 
creencia de que en los troncos se albergan las almas de los difuntos 
y que al llegar a la meta los muertos hayan su reposo 26

. Por su 
parte, los chukchi levantan troncos de arbol de hasta cien kilos que 
desplazan a grandes distancias 27

• Las primeras manifestaciones 
apoyarian la remota hip6tesis de que el posible juego de la ascensi6n 
de troncos y maderos pudiera tener algun punto de partida en la 
ascensi6n del chajasco. La segunda manifestaci6n viene a confirmar 
una evoluci6n mas del trabajo en juego y la organizaci6n de la 
pugna para demostrar la fuerza y habilidad respecto a los demas. 

Con respecto a la demostraci6n de habilidad y fuerza en la 
ascensi6n de troncos, tiene su fundamento mas directo en la 
narraci6n de Abreu (1602): 

"Tenian por gentileza hacer apuestas de hincar y poner palos y 

vigas en partes y riscos, que da admiraci6n y temor ver el lugar, 
asi por la altura como por la fragosidad; los cuales palos hasta hoy 
estan algunos puestos, y estaran, por ser muy dificultoso el 
quitarlos .. . " 28

• 

Corno vemos, el franciscano menciona las apuestas 
(imaginamos que de porfia o bienes ), dando a entender que se 
medianen esta prueba de fuerza, destreza y valor. Por tanto, hemos 
de suponer que en la comunidad aborigen se habia alcanzado un 
nivel tal de habilidad en esta actividad, o dada su importancia, que 
entre los miembros del grupo surgia la necesidad de comparaci6n; 
es decir, de competir. 

26. En Diem, K. Historia del Deporte. Caralt. Barcelona, 1966. p.p. 73-74. 
27. Blanchard-Cheska. op. cit. p.109. 
28. Abreu Galindo. Fr. Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canaria 

(1602). Edici6n critica de Cioranescu. Goya. p.149. 
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No obstante, hemos de apuntar que tanto la cita de Torriani, 
que reproduciamos anteriormente, como lade Abreu pueden inducir 
a engaiio. El primero, Leonardo Torriani, no vio la actividad, pues 
afiade: " ... segun la verdadera relaci6n de los antiguos islefios"; de 
haberla visto hubiera sido normal en el alguna especulaci6n, dada 
su condici6n de ingeniero. Por esta raz6n carece de valor su 
expresi6n jugaban a subir, pues podria admitirse que jugaban 
fuese empleado como perifrasis. Mas aun, cuando la frase inmediata 
anterior pertenece a la misma estructura linguistica donde se detallan 
los ejercicios de los canarios, como saltar y tirar piedras, por lo que 
se puede pensar que el autor haya retomado la idea de "juego" por 
la de "ejercicio fisico" ("Los canarios tenian por ejercicio el 
correr...", dice el comienzo de la frase anterior al texto en cuesti6n). 
Respecto a la utilizaci6n hacer apuestas que hace Abreu, hemos de 
significar que cabe la posibilidad de que fuese el empleo de la 
antigua acepci6n semantica de poner en un lugar; sin embargo, es 
muy razonable la pugna por la proeza pues son circunstancias que 
acompafian a los juegos. Tampoco Abreu fue testigo de la actividad 
que nos ocupa. 

Lo cierto es que esta actividad supuso grandes proezas fisicas, 
lo cual se desprende de las referencias de los historiadores. Por 
ejemplo Marin de Cubas lo menciona como vigas de lagar. 

" ... en riscos de pefia viva ai agujeros mui grandes y metidos en 
ellos tan grandes, y fuertes maderos como vigas de lagar, oi se ve 
algo desto en el barranco de Azuage sobre altissimos riscos, 
maderos encajados, y atravesados otros, y esto debajo de unos 
pefiascos que coronan el risco por lo alto a modo de falda de 
sombrero conque no pudieron colgarlos por arriba, ni por que 
causa se haria tal obra" 29. 

29. Marin de Cubas. op. cit. p. 265. 
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En cualquier caso hay algo que no entendernos, y es que si 
esta actividad de ascender troncos y rnaderos a los riscos fue un 
juego de cierta relevancia ( dado lo espectacular de su realizaci6n), 
no aparezca en las narraciones de las fiestas y regocijos de los 
aborigenes. En nuestra opini6n, dificilrnente pudo ser un juego 
organizado de caracter ritual; esta actividad debi6 corresponder a 
la satisfacci6n de la necesidad de ulterior preparaci6n de la rnadera, 
de ahi su ubicaci6n en cuevas-alrnacen. 

En otro orden de cosas, tarnbien encontrarnos en la tradici6n 
canaria rnanifestaciones ludicas asociadas a rituales, pero de dificil 
situaci6n cronol6gica, corno las Hogueras de San Marcos y las 
Tablas de San Andres. 

En la plaza de la iglesia de Agulo, La Gornera, coincidiendo 
con el 24 de abril se celebra el Salto de las Hogueras consistente en 
saltar varias hogueras en hilera. Estos saltos los realizan adultos y 
nifios, pero especialrnente son los rnuchachos los que buscan en el 
salto fortalecerse por rnedio del sudor y el fuego de la rnadera de 
sabina. Los saltadores se colocan un gorrito para no quernarse el 
pelo. Esta singular actividad parece tener su origen en la fiesta 
pagana del fuego, al igual que las hogueras de San Juan, solo que 
evolucionada y trasladada de fecha. No hernos podido averiguar el 
origen estructurado de este juego, aunque si que la iglesia, corno 
lugar asociado a su realizaci6n, se fund6 sobre 1739. Tarnbien que 
San Marcos, corno patr6n de los charcos y de las aguas, fue una 
incorporaci6n del cura D. Manuel Rodriguez Casanova, natural de 
Agulo 30

. Es posible que este ritual haya surgido, fundarnentalrnente, 
del traslado de fecha de un rito de fuego, de las rogativas del agua de 
los agricultores ( elecci6n del rnes de abril) y del afiadido del salto 
de las hogueras corno sirnbolo de dorninio y fortalecirniento. 

Las Tab las de San Andres son otrarnanifestaci6n de cornponente 
ritual, que tiene relaci6n con la aparici6n del vino nuevo. Todos los 
afios, en la noche del 29 al 30 de Noviernbre, se arrastran las tablas, 

30. Debo esta informaci6n an• Carmen Trujillo. Por otra parte, Rodrigo Caro 
(1626) menciona el salto de hogueras en San Juan como juego. 
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configurandose uno de los mas claros juegos de vertigo (ilinx) de 
los juegos tradicionales canarios, junto al Salto del Pastor y la Vela 
Latina. 

Arrastrarse implica habilidad, valentia, deseos de entrar en 
el torbellino del movimiento vertiginoso. Pero de todas estas 
implicaciones, la mas caracteristica es precisamente la ultima. Dice 
Callois (1967), sobre este tipo de juegos: " ... se basan en buscar el 
vertigo, y consisten en un intento de destruir por un instante la 
estabilidad de la percepci6n y de inflingir a la conciencia lucida 
una especie de panico voluptuoso" 31

• 

Durante el arrastre de la tabla o tabl6n se genera un ruido 
especial; es el acompafiamiento del vertigo, de forma que el ruido 
te avisa de que el arrastre se acaba y se vuelve a la realidad. Es el 
extasis del ritual. Es la sensaci6n de deslizamiento que por momentos 
trasciende la realidad. Todo esta bien determinado: una fecha, las 
calles para arrastrarse, el momento para hacerlo (incluidas las 
escaramuzas infantiles previas ), su duraci6n, una ropa vieja, la 
preparaci6n de la tabla .. . 

V ALORES Y NORMAS 
Los grupos sociales, segun sus creencias, necesidades 

econ6micas y el resultado de su organizaci6n social, construyen 
ideas que poco a poco llegan a diferenciar, estableciendo escalas 
de valores, o lo que es lo mismo, otorgando mayor importancia a 
unas conceptualizaciones frente a otras. A partir de aqui se crean 
las normas que vienen a aportar preservaci6n y organizaci6n. 

Los juegos y deportes reflejan los valores de los pueblos, 
siendo la verdadera mascara que ocultan los juegos, para los que 
las reglas o normas son su unico elemento formal y extemo. 

Los valores, y como consecuencia las normas, evolucionan 
en la medida de que son parte de la cultura, pero es curioso observar 

31 . Caillois. op. cit. 58. 
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c6mo en los juegos y deportes se mantienen a traves del tiempo 
determinados valores. Asi, se mantiene el valor de la justicia, que 
era ya un concepto desarrollado en la cultura aborigen, como vemos 
en el arreglo de litigios con garrotes: 

"Salianse al campo a refiir con unos garrotes de acebuche, de vara 
y media de largo, que llaman tezzeses. En sus pensamientos 
tenian esta orden que, si el agresor entraba por la puerta de la casa 
de su enemigo y lo mataba o afrentaba, no castigaban al homicida; 
pero si saltaba pared, el capitan o rey ante quien examinaba la 
causa, mandaba matar al agresor" 32

• 

En el parrafo anterior, podemos distinguir el viejo paralelismo 
'juego-guerra"33 ya que se destaca como valor de justicia el "juego 
limpio", pues no se considera digno atacar sin que el agredido 
pueda desarrollar su defensa. 

Tambien el resultado del juego ha servido para resolver 
conflictos: 

"Juntaronse los <los , Adargoma y Gariraygua, a tratar del 
desagravio de las diferencias que tenian sus pastores; y de 
conforrnidad lo dejaron y pusieron en la fortuna de la batalla de la 
lucha, del que venciese, con tal concierto, que el rendido dejase el 
pasto a su contrario ... " 34

• 

Contemporaneamente, comprobamos c6mo los juegos y 
deportes obedecen a un mecanismo estabilizador entre las opciones 
de un jugador o jugadores, frente a otro u otros. Fn definitiva es 

32. Abreu. op. cit. p. 56. 
33. Huizinga hace una interesante exposici6n de este paralelismo en Homo 

Ludens. Alianza. cap. 5. 
34. Abreu. op. cit. p.173 . 
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hacer el desarrollo del juego interesante, sin permitir que este 
otorgue ventaja o desventaja a ningun participante. Por ejemplo, 
en eljuego de Pelotamano de Lanzarote se avisa al contrario con la 
voz jva pelota!, para prevenirle del saque 35 y pudieramos pensar que 
este hecho corresponde unicamente a una cortesia tradicional deljuego, 
pero a ningun experto en juego de pelota escapa la circunstancia 
ventajosa que supone el saque, no solo en esta modalidad sino en 
todas las de su amplia familia. 

En los juegos tradicionales canarios se observa, como en 
todos los juegos de adultos, una 16gica de la regla. Es decir, 
parafraseando a Rousseau, las reglas son una especie de contrato 
social; solamente en el juego infantil se aprecia una etapa de 
metal6gica de la regla, donde lo que prevalece por encima de todo 
es jugar, aun a costa de no "respetar" las normas. 

La valentia es otro valor muy acusado en la cultura aborigen 
canaria y actualmente presente en los juegos pero de forma 
secundaria y sin trascendencia social. Veamoslo en una hazaiia 
natatoria: 

"Hubo en esta isla (Gomera) hombres valientes ... Principalrnente 
se cuenta deste Gralhegueya, que, yendo un dia a mariscar, ... 
entraron en una pefia dentro en la mar nadando; y ., crecida la 
mar, vino un bando de marrajos, que por aquella costa los hay 
muy grandes ... y, determinado, se ech6 al agua y se abraz6 con 
uno de los marrajos, y ambos se fueron al fondo, dando vueltas, 
y que lo tuvo fuertemente abrazado; y con los zapatazos que el 
marrajo con la cola daba, espant6 a los demas marrajos y huyeron, 
y los gomeros tuvieron lugar de salir a tierra ... " 36. 

35. Hemandez Auta. J.M. La Pelotamano. p.79. Cabildo de Lanzarote, 1989. 
36. Abreu. op. cit. p. 81. 
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De nuevo este valor, ahora en la actividad del Salto del 
Pastor en la isla de La Palma, narrada por Gaspar Frutuoso ( 1590): 

"Son tan valientes y ligeros, que admiran: luchan, saltan, tiran 
una piedra a manera de barra, tanto que ninguna otra naci6n 
puede ganarles ... Arr6janse con las lanzas, llevada a lo largo del 
cuerpo del hombre ... y aunque sea tres lanzas de alto se tiran 
abajo y vienen a posarse en el suelo con tanta facilidad que 
parecen aves" 37• 

Parece determinante la apreciaci6n de Torriani cuando, 
refiriendose a un acontecimiento de lucha, dice: 

"En esta naci6n nadie era considerado valiente, sino el que era 
invencible" 38• 

En la actualidad, la valentia no mantiene la misma posici6n 
en la escala de valores de los juegos. Es 16gico, ya que este valor en 
los grupos y sociedades en que las actividades dependen 
directamente de factores econ6micos y territoriales, esta vinculado 
al prestigio y estatus, como luego veremos. Si podemos apuntar 
que hoy dia existe una mayor conciencia de que la actividad de 
juego es irreal e intrascendente. 

Otro valor, quiza el mas controvertido, sea el del control de 
la violencia. Esta parece manifestarse en los juegos como un valor 
relativo, pues no se muestra homogenea en una misma epoca. 

Estamos mas en la idea de que el juego es tanto canalizador 
como amortiguador de la violencia. Y que, sin duda, en el devenir 
de nuestra cultura la violencia ha formado parte del aprendizaje 

37. Frutuoso, G. De saudades da Terra. p.109. Fontes Rerum. Instituto de 
Estudios Canarios. La Laguna, 1964. 

38. Torriani. op. cit. p. 111. 
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social (Srnith 1972. Bandura 1973). Asi el contexto cultural de 
cada pueblo es el que define las formas de violencia en sus juegos; 
de forma que, para un rnisrno periodo de tiernpo, pueden existir 
distintas utilizaciones de la violencia. 

En las prirneras culturas canarias la violencia en los juegos 
se rnanifest6 de forma controlada: 

"jGama,gama! A este grito, el vencedor ponia final combate, y 
despues ambos se hacian amigos" 39

• 

He aqui un detalle rnuy irnportante que abunda en el "control 
de la violencia" (" ... y despues arnbos se hacian arnigos"), que 
tarnbien aparece al final de la lucha entre Adargorna y Gariraygua 
(" ... y fueronse rnano a rnano adonde estaban los pastores, corno si 
no hubiera habido pesadurnbre entre ellos ... ")40

. Corno vernos, 
existe un rnecanisrno arnortiguador del conflicto, ya que la derrota 
cornporta perdida de prestigio, y lo que es rnas, dentro de una 
convivencia inevitable. Este rnisrno rnecanisrno se da en otras 
culturas que, por sus estrechos vinculos, tienen disefiados sus juegos 
en base al asociacionisrno, bien sea en forma de juego cooperativo 
Guego de pelota de los yaghan), o bien incluyendo regalos a los 
vencidos Guego de jabalinas de Tikopia). 

En la Lucha Canaria actual, hay una acci6n arnortiguadora 
del conflicto cuando el luchador vencedor torna benevolenternente 
la rnano del vencido y la levanta en adernan equivalente a la acci6n 
del arbitro, que asi debe reconocer quien fue el ganador. Tarnbien 
en el Juego del Palo y Lucha de Garrote se controla la violencia al 
evitar el contacto que puede ser dafiino para el oponente; lo cual 
crea cierta perplej idad en espectadores no iniciados que no alcanzan 

39. Ibid. p. 110. 
40. Abreu. op. cit. p. 73. 

30 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



a comprender d6nde esta la esencia del juego. Es un problema de 
valores. 

Por otra parte, en el Archipielago existi6 un juego de pelota 
y palo de muchachos y adultos denominado La Pina41

, que se 
caracterizaba por la violencia de los choques. En la Peninsula era 
conocido por la chueca, y tanto es asi que Covarrubias (1611) 
aseguraba que la voz chueca provenia de choque. Este juego de 
labradores y pastores desapareci6 hace unos ochenta afios 42

• 

Relativo tambien al valor de la violencia en general, hemos 
de citar las Peleas de Gallos, que se han encontrado en medio de 
una fuerte polemica. Sobre este particular se han puesto toda clase 
de argumentos: raza dedicada en exclusiva a la pelea, evitaci6n de 
la muerte del animal, tradici6n ... , pero se ha olvidado mencionar 
que en el fondo existe una incomprensi6n por un conflicto entre 
distintas concepciones de la violencia y el uso de los animales. Es 
el mismo fen6meno del choque entre dos culturas: no se 
comprenden. 

Es evidente que culturalmente es un error hacer desaparecer 
las peleas de gallos, y menos por medio de una imposici6n legal. 
No se puede hacer que los amantes de las peleas de gallos entiendan 
un concepto de violencia que no utilizan en su escala de valores. 

La nobleza es otro valor destacable en nuestros juegos 
tradicionales. Es sabida la constante referencia a este valor cuando 
se habla de Lucha Canaria, que incluso lo cita en su reglamento, 
pero es preciso destacar tambien al Juego del Palo y Lucha de 
Garrote. 

41. Vercitan°(1). 
42. Debo esta informaci6n a Adelto Hemandez. Este juego se refiere al 

termino municipal de El Paso, donde existen denuncias por deterioros en 
plantaciones (1905-1910) ante eljuez D. Vicente Simon. 
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"Y cuando uno reconocia que habia sido vencido .. . gritaba en 
voz alta .. . A este grito el vencedor ponia final combate ... " 43

. 

" ... sintiendose Gariraygua la descompensada fuerza de 
Adargoma y que entre sus brazos iba perdiendo el aliento y 
vida, crujiendole los huesos, le dijo: Adargoma, no me mates, 
que yo me doy, para que de mi hagas tu voluntad. Adargoma al 
punto solt6 los brazos y le solt6, y fueronse mano a mano 
adonde estaban los pastores, como si no hubiera habido 
pesadurnbre entre ellos, y partieron los pastos" 44

. 

En el siguiente parrafo, sobre este mismo acontecimiento, 
podemos constatar un valor elevado de la nobleza, ya que no se 
hicieron publicos los detalles de la lucha: 

"N unca hallaron en los valientes canarios otra respuesta, ni se 
pudo saber este hecho, hasta en tiempos de los cristianos, que lo 
manifestaron" 45

• 

Hoy dia, en la lucha, se puede apreciar c6mo los vencedores 
se apresuran en levantar al oponente vencido, o incluso, cuando 
hay mucha diferencia de calidad o peso, se le evita el golpeo 
contundente sobre la arena, acompafiandole suavemente. En la 
ensefianza del Juego del Palo y Lucha de Garrote, nos consta que 
se pone especial enfasis en la importancia de actuar noblemente, 
porque el palo es un arma en las manos que puede hacer mucho 
dafio. Son comunes las referencias de los jugadores de palo sobre 
la necesidad de control del jugador sobre su palo; es el concepto de 
pegar a jugar que destacan Angel Gonzalez y Guillermo Martinez 

43. Torriani. op. cit. p.110. 
44. Abreu. op. cit. p. 173 . 
45. Ibid. 
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(1992) 46
. La nobleza, en este caso, es el valor sublimado del 

autocontrol. 
El ultimo de los valores que vamos a resaltar es el valor 

pedag6gico, que es definido muy bien por Torriani. Este valor, 
curiosamente, se ha consolidado recientemente en la modema 
Pedagogia de la Educaci6n Fisica (progresi6n, modificaci6n de la 
situaci6n real...), lo cual nos da una idea del alto concepto del nifio 
y su ensefianza que poseian los gomerithas y guanches: 

"En sus ejercicios, desde el principio acostumbraban a los hijos 
pequefios a hurtar el cuerpo a ciertas balas de tierra (barro ), y los 
adiestraban a que las evitasen con las manos, o con el cuerpo. 
Despues, cuando habian crecido en edad y en habilidad, les tiraban 
piedras ... " 47

. 

"El ejercicio en que a sus hijos ocupaban, era en saltar, correr, 
tirar, y en ejercitarse para la guerra, que era muy usada entre 
ellos" 48

• 

Otro conjunto de parametros para el analisis de los juegos es 
el derivado de la organizaci6n y estructura social. Nos referiremos 
a el como parametros estructurales. 

ESTATUS 
El resultado mas acentuado del estatus es el de la movilidad 

social. Corno sabemos, se entiende por estatus o status, la posici6n 
socialmente reconocida de un individuo o de un grupo. Son diversos 

46. Gonzalez, A. y Martinez, G. EI Juego de/ Palo Canario. Centro de Ja 
Cultura Popular Canaria/Cabildo de Tenerife. La Laguna, 1992. p. 88. 

47. Torriani. op. cit. p.p. 200-201. 
48. Espinosa. Fr. Historia de Nuestra Seiiora de Candelaria. (1594). p. 36. S/ 

C de Tenerife, 1967. 
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los mecanismos para acceder a un estatus, siendo uno mas el juego 
y el deporte. 

Las pruebas de fuerza y habilidad han servido para demostrar 
quien es el mejor. Dice Huizinga: "Y con esto, vemos quese ha 
ganado algo mas que el juego mismo. Se ha ganado prestigio, 
honor, ... ". (Homo Ludens, 1938) 49

. 

En las culturas tribales el juego es un mecanismo importante 
de alcanzar prestigio, tanto es asi que la jerarquia se preserva del 
resto del grupo reservandose incluso juegos propios. La cultura 
aborigen disponia de diversas pruebas de fuerza y de habilidad: 

"Tomaban dos hombres una vara larga, uno por un cabo y otro 
por el otro cabo, y alzaban los brazos con la vara, lo mas alto que 
podian; y el que lo saltaba, tenian por mas ligero. Y asi ponian dos 
y tres en hilera, y habia hombre que los saltaba en tres saltos, sin 
parar". (Salto de Vara. Lanzarote. Fuerteventura) 50• 

"Tambien se aprovechaban de piedras, que habia entre ellos 
algunos de tanta fuerza y destreza, que de una pedrada derribaban 
una penca de las palmas." (Lanzamiento de piedras. Gran 
Canaria)51

• 

" .. .lo llamaban Adargoma, que es decir espaldas de risco. De una 
pedrada derribaba una penca de la mas alta palma que hubiese, y 
un racimo de datiles, que de una hacha tiene bien que hacer en 
cortarla". ( Gran Canaria) 52 • 

" ... su ligereza era tanta, que a diez pasos esperaban que les tirase 
quien quisiese una piedra o lanza, y no habia acertarles, porque 

49. Huizinga. op. cit. p. 68. 
50. Abreu. op. cit. p. 55. 
51.lbid.p. 150. 
52. lbid. p. 173. 
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hurtaban el cuerpo con mucha destreza." (Lanzamiento y Esquiva. 
Tenerife) 53 • 

"Antonio de Nebrija, en sus "Decadas", cuenta que un canario 
que, sin mudar los pies de un lugar, aguardaba que le tirasen a la 
cabeza a doce pasos, sin que le hiciesen mal, diez y doce piedras ... Y 
canario hubo, que daba a tres hombres doce naranjas a cada uno, 
y el tomaba otras doce, y tiraba a cada uno de ellos y las empleaba 
todas, sin que ninguno de los otros que a el le tiraba, emplease en 
el ninguna, si no fuese en las manos que las recogia .. . " 54 • 

"Una piedra guijarro esta en esta isla, en el termino de Arico, 
maciza, .. .la cual vide yo y es comun platica entre los naturales 
que con aquella piedra iban sus antepasados a probar sus fuerzas, 
y que la levantaban con las manos y la echaban sobre la cabeza a 
las espaldas con facilidad; y ahora no hay hombre ... que la pueda 
levantar...". (Pulseo de Piedra. Tenerife) 55

. 

"Cuando dos canarios se desafiaban a duelo, iban al lugar sefialado 
para ello ... bajaban en tierra y se enfrentaban con los magodos, 
esgrimiendo y buscando cada uno su ventaja, como se acostumbra 
entre nosotros ... ". (Lucha de Garrote. Gran Canaria) 56• 

"Tenian muchos desafios. Salianse al campo a refiir con unos 
garrotes de acebuche, de vara y media de largo, que llarnaban 
tezzeses". (Lucha de Garrote. Lanzarote, Fuerteventura) 57• 

53. Espinosa. op. cit. p. 43. 
54. Abreu. op. cit. p. 177. 
55. Espinosa. op. cit. p. 43. 
56. Torriani. op. cit. p. 110. 
57. Abreu. op. cit. p. 56. 

35 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



"Los ejercicios en que se entretenian los mozos era saltar, correr, 
tirar lanzas, dardos, piedras y bailar; ejercicios que hasta ahora les 
agradan en extremo". (Tenerife) 58 • 

"Tenian por gentileza hacer apuestas de hincar y poner palos y 
vigas en partes y riscos" . (Ascensi6n de troncos. Gran Canaria) 59

. 

Hemos encontrado una referencia en Bethencourt Alfonso 
que mencionamos con reservas, pero que encaja en la 16gica de lo 
que pudieron ser las practicas ludico-competitivas de los aborigenes, 
en este caso los guanches. 

"Roque de Chabao, en La Boca de Tauze (Tauce) en las Cafiadas, 
cerca del nacirniento de] barranco de Ergues de Guia. Era uno de 
los sitios destinados por los guanches a los concursos del tiro 
vertical de piedra. Calculado a simple vista, tiene unos 50 6 60 
metros de altura. Tambien conocido por el "Tiro de! Guanche" 60• 

Actualmente, tambien encontramos ejemplos de pruebas de 
fuerza y habilidad en el Arrastre de Ganado, Levantamiento de 
Arado y Pulseo de Piedra. 

" ... en 1986, en las fiestas de S.Bartolome de Tirajana, participando 
Paco Luis Santana, Castor entre otros, siendo el primero, el ganador 
y aquel que levantara el suyo y el de los contrarios seria el vencedor, 
pero no todos median y pesaban lo mismo". (Levantamiento de 
Arado) 61

. 

58. Scory, E. Documentas sobre observaciones en la isla de Tenerife (1590). 
Rev. Museo Canario. n° 8. p. 55. Las PaJmas, 1936. 

59. Abreu. op. cit. p. 149. Tambien ver päginas de Ja 21 a Ja 25. 
60. Bethencourt AJfonso. op. cit. p. 364. 
6 l . Actas de/ Jer. Congreso de Juegos y Deportes Aut6ctonos. IEFC y 

Universidad de Las PaJmas, p. 241 . 
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"La clase obrera de la poblaci6n goza de muchas diversiones. En 
cuanto a las actividades deportivas, los hombres solo practican el 
levantamiento de palanca y Ja lucha, por lo que son muy 
famosos .. . Existe una gran rivalidad en estas pruebas de fuerza y 
habilidad entre algunas islas, asi como tambien entre algunos 
pueblos y es rara la fiesta donde no tenga cabida un buen tomeo 
entre los diferentes grupos". (La Laguna) 62

• 

Cuando el juego se hace trascendente, bien sea en el ritual o 
en la fiesta, es cuando el vencedor accede verdaderarnente al 
prestigio. En la fiesta se reune la cornunidad en presencia de sus 
jerarquias, y esto significara reconocimiento del grupo. En 
definitiva, es una exteriorizaci6n del poder. 

"Estos desafios hacian los canarios, para ejercitar sus fuerzas y 
probarlas en sus regocijos y pasatiempos, y tambien por envidias 
quese tenian de mas esforzado". (Gran Canaria) 63 • 

" ... alrededor de aquel mont6n de piedra, y alli bailaban y cantaban 
endechas, y luchaban y hacian los demas ejercicios de holguras 
que usaban; y estas eran sus fiestas de devoci6". (La Palma) 64

. 

"Tenian ciertas juntas, tales como son en Inglaterra las fiestas de 
las ciudades, en cuyo tiempo el rey en persona daba por sus 
propias manos, a cada grupo de veinte, tres cabras y gofio 
suficiente, y despues de esta fiesta esos grupos venian delante de! 

62. Murray, E. Recuerdos de Gran Canaria y Tenerife (1859). Pedro Duque. 
S/C de Tenerife, 1988. p. 138. 

63. Abreu. op. cit. p.151. 
64. Ibid. p. 270. 
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rey mostrando su habilidad en saltar, correr, luchar, tirar la barra, 
danzar y otros pasatiempos". (Tenerife) 65

• 

El simbolo puede ser tarnbien una rnuestra de clase. En el 
grabado del ingeniero Torriani, en el que se enfrentan con un palo 
y piedras dos aborigenes, se puede distinguir clararnente el tarnaiio 
de sus cabellos, lo cual era indicativo de buena consideraci6n 
social ("Habia en esta isla de Canaria gente noble corno caballeros 
hidalgos, los cuales se diferenciaban y conocian de los dernas en el 
cabello y barba .. . ") Tarnbien, podernos observar c6rno los personajes 
sefialados de la sociedad aborigen son destacados por los cronistas, 
por su fuerza: 

"Tenia cada Guanarteme seis hombres escogidos para su consej o, 
de los mas valientes y de mayores fuerzas" 66• 

"(Adargoma) .. . por fortalecer los miembros y nervios, se abrazaba 
con un tronco de arbol... y asi no habia quien con el se atraviese a 
luchar" 67• 

"Tuvo tambien otro valiente capitan el guanarteme de Galdar que 
se decia Doramas; de grandes fuerzas, ... " 68 . 

" ... tambien noble,valiente y esforzado, quese decia Guanhaban, 
gran luchador; este tuvo tambien ciertas diferencias con ... Caitafa, 
tambien gran luchador" 69 • 

65. Scory. op. cit. p. 56. La referencia quese hace de! juego de tirar la barra 
nos hace suponer que se efectuase algun tipo de lanzamiento, sin necesidad 
de que fuera una barra o palanca, al modo de! juego tradicional aragones; 
bien podria ser tirar una lanza o palo a alcanzar la maxima distancia. 

66. Abreu. op. cit. p. 172. 
67. lbid. p. 173. 
68. lbid. p. 175. 
69. idem. p. 176. 
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Pero el prestigio no posee solo un componente individual, 
sino profundamente social. EI prestigio esta relacionado con la 
cortesia, honor, nobleza, desafio, rango ... Dice Huizinga: "la porfia 
por demostrar que se es el primero ha sido un factor educativo y 
ennoblecedor en los comienzos de la cultura ... " "Y con esto, vemos 
que se ha ganado algo mas que el juego mismo. Se ha ganado 
prestigio, honor, y este prestigio y honor benefician a todo el grupo 
a que pertenece el ganador" 70

• De ahi una parte importante de la 
presencia de parientes y amigos que acompafiaban a los luchadores: 

" .. .los combatientes, estaban presentes durante la noche" 71
• 

" ... juntaba cada uno sus parientes y amigos, no para que lo 
ayudasen, ... sino para que viesen el valor de sus personas y se 
hol gasen de ver cuan bien lo hacian" 72

• 

"El era de los primeros en salir al terrero, con trapo liado al muslo, 
desafiando a tres caidas con varonil arranque; y tan pronto como 
lo declaraban ya estaba el hermano desatlojandose, animado del 
noble empefio de vengar a la familia" 73

. 

Un aspecto atavico, que perdura en los juegos, es el desafio. 
Este se presenta con caracter gratuito; es decir, altera los mecanismos 
estructurales, tales como: eliminatorias, festividades, campeonatos 
de liga, etc. Un ejemplo elocuente es el desafio de rasquera de la 
Lucha Canaria, en el quese aprecia, de principio al fin, la consideraci6n 
del prestigio y del valor del honor individual y de grupo. 

70. Huizinga. op. cit. p. 68. 
71. Torriani. op. cit. p. 110. 
72. Abreu. op. cit. p. 151. 
73. Sanchez, S. (Borito). La Lucha Canaria. p. 33. Edirca. Las Palmas, 1988. 
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"En otra agarrada ... Bartolo "el guerrero" logr6 imponerse al 
herrefio Ram6n Mendez ante una multitud calculada en cinco mil 
personas ... EI perdedor desafi6 a su oponente, y logr6 rescatar su 
prestigio, sin perder una sola lucha ... " 74

. 

Asimismo, ha existido y existe en los juegos una asociaci6n 
entre desafio y apuesta, actuando esta ultima a modo de impulsora. 

Tambien, la p ega de Vela Latina es un buen ejemplo para 
ilustrar este apartado, realizandose, normalmente, en periodos de 
ausencia de regatas. 

Por ultimo, hemos de mencionar la desproporcionada 
movilidad social quese observa en los juegos tradicionales. Digamos 
que solamente la Lucha Canaria ha alcanzado recientemente cierto 
nivel de competitividad econ6mica que, como resultado, ha llevado 
a algunos luchadores a una apreciable mejoria social. El resto de 
las actividades ludico-deportivas no destacan por ser motores de 
movilidad social, sin duda por su escasa difusi6n. Valga como 
ejemplo, que muchas de estas actividades no s6lo no son 
significativamente lucrativas, sino que cuestan dinero a los 
participantes. 

AUTORIDAD 
Otro parametro de analisis estructural es el de la autoridad. 

La distribuci6n de la autoridad es fundamentalmente un factor de 
organizaci6n del juego; con ella se trata de coaccionar a los 
participantes y de preservar Ja regla. Tengamos en cuenta que sin 
respeto a la norma el juego se desvirtua, pi erde su esencia. A todos 
interesa poner limites porque asi se sienten participes de una rnisma 
cosa. 

Es muy llamativo observar c6mo el papel de la autoridad en 

74. idem. p. 26. 
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el juego no ha variado, a pesar de la evoluci6n cultural. "Hombre 
de respeto", "experto", "maestro" y "arbitro", se hacen sin6nimos. 

En la cultura aborigen es el faicag el encargado de parar la 
lucha con las palabras gama, gama; evitando asi un desenlace 
innecesario. El "hombre de respeto" disuadia con su garrote los 
enfrentamientos y peleas que pudieran organizarse. Tambien el 
"hombre bueno" era el que ponia final Juego del Palo "cuando los 
palos se calentaban .. . " Contundente es el parrafo del Reglamento 
de Lucha Canaria (1950), en que se cita que el jurado estara 
compuesto por "tres caballeros de la lucha canaria" 75

• Menci6n 
especial merece el juego de· Pelotamano, ya que en el no existe la 
figura del arbitro, descansando el juicio en los jugadores mas 
destacados de cada equipo; asi es habitual la voz cuenten para 
solicitar del contrario la marcha del marcador. Esta particulariedad 
le imprime a la Pelotamano un valor de nobleza considerable. 

La principal diferencia en la percepci6n de la autoridad en el 
pasado de los juegos tradicionales es que, mientras en otros tiempos 
se admitia previamente por prestigio y no era discutida, hoy dia la 
autoridad ha de demostrar su calidad a los contendientes y publico. 
De ahi la tendencia a aumentar los jueces. Nada se puede escapar al 
juicio, porque el grupo no lo permite. 

Para poder decidir es necesario que las acciones esten bien 
definidas. Esta premisa esta planteando no pocos problemas a 
juegos que han derivado del utilitarismo y la beligerancia, como 
son los casos del Juego del Palo y Lucha de Garrote. Estas 
actividades, evolucionadas de forma paralela a juego, se encuentran 
ante un momento delicado de su evoluci6n, dado que existe una 
tendencia, aunque minoritaria, a organizar dichos juegos de forma 
competitiva y dentro de un marco de espectaculo. Para los que lo 
tienen, el problema estriba en que <lebe quedar a todas luces claro 

75 . Actas de! Congreso de Juegos y Deportes Aut6ctonos. op. cit. p. 113. 
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quien es el que gana y evitar que la actividad pueda llegar a 
asernejarse a una danza. 

Una curiosisirna utilizaci6n del juego ha sido corno rnecanisrno 
para establecer relaciones y encontrar pareja. Este es el caso del 
juego de Pares y Nones, durante la subida de la Virgen del Socorro 
a la parroquia de San Pedro de Güirnar 76

• Los ejernplos deljuego 
para resolver ernparejarnientos han tenido cabida siernpre entre 
integrantes de una rnisrna clase social; no asi interclases. 

DIVISION DE GENERO EN FUNCION DEL JUEGO 
Un factor, de tipo estructural, es el que denorninarernos 

"divisi6n de genero en funci6n del juego". De ella atenderernos a 
la divisi6n ludica por raz6n de sexo y al papel desernpefiado respecto 
al juego en funci6n de la edad. 

No podernos definir en toda su extensi6n cuales eran las 
actividades ludicas de la rnujer aborigen, si acaso las ya citadas al 
tratar del rnito en paginas anteriores, donde recogiarnos la nataci6n. 
En cualquier caso, a pesar de que la rnujer aborigen no tuviese 
acceso al juego en los rnornentos relevantes de la vida del grupo, al 
igual que ejercitarse en actividades preparatorias para la guerra, le 
hernos de suponer cierto bagaje ludico. La raz6n no es otra que el 
juego es un cornportarniento natural consustancial al ser hurnano. 
De hecho, en otras culturas, hay rnuchas pruebas de creaciones de 
juegos dentro de las actividades utilitarias ferneninas. Considerarnos 
tarnbien, que el hecho de que las cr6nicas e historias de Canarias 
fueran escritas por hornbres, condujo a centrar la atenci6n rnas en 
las tareas rnasculinas y aun rnas si nos intentarnos situar en la 
concepci6n del papel de la rnujer en los siglos XV, XVI y XVII. 

76. Bethencourt, J. Costumbres populares canarias de nacimientos, matrimonio 
y muerte (1884). p. 180. Ed. Museo Etnografico y Aula de Cultura. S/C de 
Tenerife, 1985. 
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En el siglo pasado encontramos algunas referencias de juego 
en lamujer: 

"Mientras los hombres luchaban en corro, las mujeres, a gran 
distancia, separadas de aquellos sin permitirles acercarse, habian 
formado circulo, luchando tambien y prorrumpiendo en gritos y 
alaridos cada vez que una de ellas caia." 77

• 

Tambien la mujer ha encontrado acceso al juego por el 
desempefio de trabajos masculinos, como es buen ejemplo el de las 
mujeres pastoras de La Palma, ya desaparecidas, que utilizaban el 
astia o lanza para saltar78

• Mas continua ha sido la presencia femenina 
en Lucha Canaria. Asimismo en Vela Latina, pero solamente en 
entrenamientos y cuando habia falta de tripulaci6n. 

Actualmente, debido al esfuerzo que hace nuestra sociedad 
por igualar los derechos de la mujer, esta comienza a participar en 
los juegos tradicionales. 

En cuanto a la divisi6n social del juego en funci6n de la 
edad, cabe mencionar que no tenemos referencias de cuales eran 
los juegos aborigenes infantiles, si acaso la ya hecha al mencionar 
el valor pedag6gico, y los pequefios molinos de mano que se han 
encontrado. Tampoco hay referencias sobre cuales eran sus ritos 
de paso, ni de los juegos que realizaban los ancianos. Lo unico que 
nos queda es aventuramos a afirmar que los juegos infantiles con 
toda probabilidad tuvieran un caracter de imitaci6n de las actividades 
y juegos de los adultos; que el rito, o ritos de paso, con mucha 
probabilidad estarian construidos con pruebas de valor y fuerza; y 
que los juegos de los ancianos se basarian en la habilidad y experiencia. 

En la actualidad, son los j6venes los que principalmente 
afluyen a las escuelas de Palo y Garrote. Tambien, son los mas 

77. Sanchez. S. op. cit. p. 13. 
78. Noda.T. op. cit. p. 99. 
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j6venes los que se arrastran con su tabla para dejar bien claro a los 
demas que ya son mayores. En cambio, otros juegos como la Vela 
Latina, Bola Canaria, Carreras de Caballos, Arrastre de Ganado, 
Salto del Pastor y Calabazo son practicados por adultos, dada la 
necesidad de mucha experiencia acumulada. Respecto a las personas 
de mas edad, tenemos referencias de practicar: Pelotamano, Juego 
del Palo, Lucha de Garrote, todas las modalidades de bolas, Vela 
Latina, Levantamiento de Arado y Salto del Pastor. 

ECONOMIA 
En los juegos tradicionales tambien podemos distinguir 

factores de tipo econ6mico. Los mas caracteristicos son el valor 
utilitario del juego y el fen6meno de las apuestas y premios. 

Los juegos tradicionales canarios son una muestra muy 
evidente del paso de actividades utilitarias a juego, y su mantenirniento 
paralelo. Asi, si hacemos un repaso encontramos: Lucha de Garrote y 
Salto del Pastor asociados a la deambulaci6n con apoyo por los 
barrancos y pasadas y a subir a alturas; el Juego del Palo (si 
aceptasemos la tesis de Jorge Dominguez) asociado al palo arriero 
y camellero; las Tablas de San Andres, asociadas al descenso de la 
madera de una serreria situada en las afueras de Icod; la Vela 
Latina, paralela a las faenas del mar; el Arrastre de Ganado asociado 
a la labor de arrastre con bestias; y, por ultimo, quiza el caso mas 
elocuente, el Calabazo asociado al usufructo del agua para abastecer 
de regadio a la tierra79

• 

No estamos afirmando de forma generica que los juegos 
hayan partido del trabajo, pero si que es obvia la asociaci6n de 
estos dos factores. El trabajo marca competencia por si mismo. 

79. EI Calabazo es un bello ejempJo de c6mo Ja necesidad econ6mica de organizar 
y beneficiarse de! agua para eJ riego lleva directamente a Ja pugna. 
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Recordemos si no cuando fue ascendida la campana de la iglesia de 
La Concepci6n (La Laguna) mediante la fuerza de arrastre de 
veinte yuntas, por medio de un sistema de poleas. Contaba nuestro 
informante, recordando lo que a su padre le cont6 su abuelo, que 
las yuntas llegaban hasta la Catedral... 80 

Hay juegos, como las Peleas de Gallos, donde las apuestas 
son parte importante del espectaculo. Seguramente sea por no 
participar el hombre directamente, quedando asi "obligado" a entrar 
de alguna forma en el juego. 

En otros juegos la apuesta aparece como algo espontaneo. 
Por ejemplo, en el Pulseo de Piedra: 

"Y habian apuestas, se apostaban, verdad si, unas copas y eso. El 
que mas pulseaba las ganaba ... " 81

• 

" ... y eso cogi6 y le dijeron ... si te cargas la piedra esa, te damos yo 
- no se cuanto dinero y una caja de cervezas ... " 82• 

En el Juego de Pelotamano, se colocaban las monedas que 
constituian la apuesta en la raya de Jalta, sin llegar a grandes 
cantidades de dinero. Otra caracteristica de la apuesta es el cruce 
de las mismas a modo personal, como ocurre en la Vela Latina. 
Tambien sucede algo semejante en las Carreras de Caballos (Telde, 
Valsequillo, San Mateo ... ) donde los propietarios de los caballos 
animan las apuestas, mezcladas con el desafio. 

El premio es la institucionalizaci6n de la apuesta, de manera 
que los jugadores compiten mas por conseguirlo que para superar 

80. Entrevista a D. Lorenzo de Annas, vecino de La Laguna. 
81. Recogido del informante Miguel Gutierrez por Rogelio Botanz y equipo. 

1 er. Congreso de Juegos y Deportes Aut6ctonos. op. cit. p. 230. 
82. Recogido de! informante Salvador P. Lucas por Rogelio Botanz y equipo. 

Idem. p. 230 
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con evidencia a su oponente, u oponentes. Los premios y el interes 
publicitario han servido tambien como incentivo para provocar el 
desafio, como esta ocurriendo actualmente en Lucha Canaria, lo 
cual desvirtua el sentido profundo y tradicional de la porfia. Pero, 
por otra parte, hay que reconocerle al premio que haya servido de 
acicate. Este fue el caso del Arrastre de Ganado, organizado en las 
fiestas del Cristo de La Laguna por el concej al D .Miguel Gonzalez 
y el veterinario D.Pedro L6pez, a finales de la decada de los afios 
treinta, con intenci6n de preservar la pureza de la raza del pais y 
donde el primer premio fue de 2.500 ptas. 

Una de las formas mas llamativas de premio es el que se 
realiza en el transcurso de una luchada con el lanzamiento de 
monedas al luchador que ha dado espectaculo. La siguiente agarrada 
queda retrasada para dar cabida a esta ceremonia; por un lado, los 
espectadores precavidos que cambian monedas para "llevar suelto 
que echar" ... la satisfacci6n del publico que se identifica con el 
luchador. No cabe duda de que la voluntariedad del premio hace 
mas valiosa la consecuci6n de este. 

EPILOGO 

Los juegos tradicionales han sostenido una fuerte lucha por 
no desaparecer. Un conjunto de causas como las emigraciones, la 
Guerra Civil, la falta de materiales y espacios apropiados y sobre 
todo la llegada del fütbol han contribuido a su perdida o a suadulteraci6n. 
Curiosamente el fütbol fue el mayor culpable de la ruptura generacional 
de los juegos, ya que actu6 a modo de sustituto ludico. 

En la actualidad, asistimos a un fen6meno totalmente 
contrario. Los juegos tradicionales estan de moda, observandose 
una elevada conciencia en torno a las manifestaciones.propias y 
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colaborando a su fomento las instituciones publicas. Este interes 
por el mantenimiento de nuestros juegos tradicionales esta dando 
su fruto y, poco a poco, se han ido reconstruyendo y documentando 
en publicaciones recientes. 

Corno consecuencia de la influencia del deporte modemo y 
de las estructuras que le acompafian, los juegos tradicionales corren 
el peligro de ver alterada su evoluci6n natural. Hay jugadores, e 
incluso estudiosos de algun juego, que albergan la idea de que es 
preciso trastocar, bien algun elemento de la estructura, o bien crear 
un sistema de competici6n que llevase al juego a ser mas 
espectacular. .. Quisieramos solamente salir al paso sobre esto para 
hacer una defensa de la esencia del juego. 

En primer lugar, es importante destacar que los juegos 
tradicionales evolucionan porque es algo consustancial a su 
naturaleza. Pero la evoluci6n ha de ser controlada para no perder 
rasgos mantenedores de cultura. Indudablemente, es necesario fijar 
un criterio imperturbable que no sufra a lo largo del proceso 
evolutivo. Este criterio vendra determinado por la esencia del juego. 
La esencia viene determinada por el sentido profundo del juego y 
responderia a la pregunta de si esa variaci6n afecta sustantivamente, 
o no, al juego. Imaginemos un juego de Pelotamano en que se 
incorporase la retenci6n con la mano; o un Juego del Palo o Lucha 
de Garrote en el que se golpease con violencia; o un Arrastre de 
Ganado con carros o fustigando con violencia al animal... Se perderia 
la esencia, la tradici6n. Larga vida a los juegos tradicionales. 
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INTRODUCCIÖN 

El origen de muchos deportes esta en practicas relacionadas 
con una actividad utilitaria, que, una vez perdida su funci6n, pasan 
a ser costumbres conmemorativas, recreativas y competitivas .. . 

Entre los usos de los pastores canarios se encuentra el "Salto 
del Pastor", que precisa para su realizaci6n de una vara larga de 
madera con un cabo metalico en uno de sus extremos, util que 
recibe distintos nombres, segun las islas. 

La naturaleza accidentada del terreno por el que realizaban, 
y aun realizan nuestros pastores sus desplazamientos, justifica el 
recurso a este instrumento que facilita las subidas y bajadas de 
cuestas y laderas. Conviene aclarar que su uso se halla extendido 
incluso en aquellas islas de relieve menos pronunciado, como 
Fuerteventura y Lanzarote. 

De momento, los intentos realizados para descubrir el origen 
de esta costumbre y su util no han dado resultados claros, aunque 
ambos se hallan documentados en textos de distintos historiadores. 

DESCRIPCIÖN DE LA LANZA, ASTIA, ASTA, 
GARROTE O LATA 

En esencia, el util del "Salto del Pastor" es una lanza, asi 
llamada en La Palma y en distintos lugares de Tenerife; en El 
Hierro recibe el nombre de asta, y astia en La Gomera y otras zonas 
de Tenerife. En Tenerife, ademas de los nombres citados, recibe 
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tambien los de palo y regat6n; garrote en Gran Canaria y lata en 
Lanzarote y Fuerteventura. 

PARTES DE LA LANZA 

EI palo. Asta de madera por la que el pastor se desliza para 
alcanzar el suelo, o la altura deseada en sus saltos. 

Regaton. Especie de punz6n de hierro y acero inserto en un 
extremo de la lanza, que el pastor clava en el suelo para despues 
deslizarse por el palo. Consta de una parte hueca, el "cubo" o 
"copa", donde va incrustada la madera, y otra maciza, en forma de 
cono o piramide cuadrangular, que es la que termina en punta. En 
El Hierro, en Fuerteventura y en algun otro lugar aparece sustitui
do por una argolla, o una argolla y una punta metalica de acero, 
llamada puya o puy6n. 

Los ejemplares encontrados en La Palma son casi todos 
c6nicos, pero en otras islas hemos encontrado regatones rematados 
en forma piramidal. 

Anilla, collarin o bocal. Es una funda metalica colocada en 
el extremo contrario al regat6n, tanto para que no se abra la made
ra, como por simple omamento. No todos los pastores lo utilizan, 
ni recibe igual nombre en todas las islas. Nuestros informantes 
aseguran que en algunos casos las hacian de cuemo de cabra. 

Algunos pastores colocan una protecci6n de cuero con cla
vos, o cosido con tira del mismo material, alrededor del palo, en la 
parte cercana al regat6n. Con ello se persigue proteger la madera 
al clavar el regat6n en lugares pedregosos. 
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A regat6n muerto, salto de Antonio Ramos Perez. 
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MATERIAL 

El palo, la madera de la lanza, es de "cospe" de pino canario 
(pinus canariensis ), nombre con que se designa en La Palma a la 
parte blanca del tronco que esta entre la tea del centro ( coraz6n) y 
la corteza extema. En El Hierro suelen usar: pino, faya, barbuzano, 
mocan, eucalipto o carisco (nombre que dan en El Hierro al acebifio ); 
en La Gomera, la faya o brezo; en Tenerife, pino, almendrero, 
haya, acebifio, duraznero, barbuzano, etc.; en Gran Canaria, pino 
canario, y en Fuerteventura y Lanzarote, escamilla, tarajal, euca
lipto, almendrero, etc., aunque debido a la carencia de bosques en 
estas islas orientales, los pastores importan las astas de sus latas de 
las islas occidentales, o las confeccionan con maderas encontradas 
en el mar. 

Por ser esta la parte mas irnportante de la lanza, los pastores 
cuidan mucho su elaboraci6n desde el momento de escoger la 
madera hasta su termino o incrustaci6n en el cubo del regat6n. 

Respecto al regat6n, pueden generalizarse las diversas 
comunicaciones de nuestros informantes en los siguientes puntos: 
se empleaba en el cubo hierro, que, al trabajarse, se aceraba, y 
acero en la punta, aunque se buscaba que no fuera demasiado 
acerada, para que no partiera con facilidad. En epocas anteriores el 
regat6n era de cuemo de anirnal. 

Para la anilla, collarin o bocal, se emplea normalmente una 
lamina metalica convenientemente moldeada, o en algunos casos, 
el casquillo de un proyectil. Cuando se hacia de cuemo de cabra, se 
cortaba, se calentaba, se incrustaba en la punta de la lanza, y al 
enfriarse, quedaba fijo en la madera. 
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Construcci6n del regat6n. 

Viejos regatones . . 
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Los rnodelos vistos en las diferentes islas de nuestro Archipie
lago presentan pequefias variantes en su estructura ( vease el libro 
"Salto del Pastor") que no parecen de rnayor interes ante la trans
formaci6n deportiva de esta practica pastoril. 

DIMENSIONES 

No hay rnedida fija para las lanzas. Las personas entre
vistadas nos hablaron siernpre de rnedidas entre dos y cuatro rne
tros, y nos decian que dependian del lugar donde se iban a ernplear. 

La rnaxirna longitud registrada por nosotros es la de las 
lanzas utilizadas en La Caldera de Taburiente, en La Palrna, en 
tomo a cuatro rnetros, porque los riscos son alli rnas altos; rnientras 
que en las zonas rnas llanas, es decir, rnas alejadas de la curnbre y 
rnas pr6xirnas al rnar, se ernplean lanzas de rnenor tarnafio ( de dos 
a tres rnetros ), ya que una lanza grande es inc6rnoda en estas zonas 
porque las dificultades del terreno son rnenores. 

Muchos pastores suelen tener dos lanzas de diferentes tarna
fios para ernplearlas segun los lugares en que les corresponda el 
pastoreo. Cuando van a la Curnbre, en el pastoreo de verano, 
llevan la rnayor, y en el inviemo, en la costa, la rnenor. 

Los regatones rnedidos se encuentran entre los catorce y 
treinta y ocho centirnetros de largo y guardan relaci6n con el largo 
del palo. Los rnayores y rnas adomados se han hallado en Gran 
Canaria, y estan formados por la copa, el dado y la puya. Entre la 
copa y el dado, y entre el dado y 1a puya, hay unos rebajes que se 
llarnan "cintura de arriba" y "cintura de abajo", respectivarnente. 

Las puyas o puyones oscilan entre los cinco y los nueve 
centirnetros y rnedio, siendo lo que queda incrustado en el palo de 
la rnisrna rnedida que lo que sobresale. 
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Fig . n. " J 

Casqui /Jo 

Cuero 8 cm. 

Capa 

Partes y d;men,üones de una lanza medkz. 
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Las medidas de una lanza media son: 
Madera. Tres metros de largo. EI diametro, que es bastante 

menor en la punta que en el extremo donde va incrustado el regat6n, 
es de unos cuatro centimetros en la parte ancha y de unos dos 
centimetros y medio en la contraria. 

Regaton. Mide veintid6s centimetros de largo total, siete 
centimetros de largo el cubo, con cuatro centimetros de diametro 
en su interior, donde se incrusta la madera, y el resto ( quince 
centimetros) macizo, terminando en punta total, siete centimetros 
de largo el cubo, con cuatro centimetros de diametro en su interior, 
donde se incrusta la madera, y el resto (quince centimetros) maci
zo, terminado en punta. 

USO DE LA LANZA 

EI pastor no s6Io utiliza la lanza para los saltos, como ve
remos mas adelante, sino que tambien le ayuda a salvar los diferen
tes obstaculos del terreno, tanto para catapultarse en las subidas 
como para fijarla en un lugar seguro y, deslizandose por ella, bajar 
a lo largo de los riscos casi cortados a pico. Tambien, para pasar de 
un lado a otro, de un barranco, una zanja, etc., y para, apoyandose 
en ella, trepar por los riscos escarpados. 

De esta forma, los pastores podian desplazarse a traves de 
grandes distancias y con rapidez por motivos tan serios como dar 
un aviso al medico, ir a comprar medicinas, rescatar personas o 
anirnales en dificultades - incluso transportandolos a la espalda-. 
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TIPOS DE SALTOS 

La forma mas normal de utilizar la lanza es clavar el regat6n 
en un lugar inferior al que se esta y deslizarse por el palo, o asta, 
salvando el desnivel. 

Para bajar desde lo alto de una colina o barranco hasta su 
parte baja o fondo, el pastor repite el salto antes descrito tantas 
veces sea necesario, en ocasiones con una rapidez asombrosa. 

Los saltos, en este caso, <leben ser inferiores a la altura de la 
lanza, y asi el pastor puede clavar el regat6n antes de hacer el 
deslizamiento. 

El hecho de que la lanza sea mas gruesa en la uni6n con el 
regat6n que en la punta, tiene por finalidad ayudar en el frenaje, 
por engrosamiento creciente del palo. Puede que esa fortaleza se 
explique tambien por tratarse del punto de apoyo de la lanza, que 
es fisicamente el mas sufrido. 

Los pastores llaman salto a "regat6n muerto" al realizado 
cuando, a diferencia del salto anterior, la distancia entre el pastor y 
el lugar destinado a clavar el regat6n es mayor que la altura de la 
lanza ( en ocasiones hasta mas de diez metros ). Por ello, existe un 
momento en que el pastor con la lanza queda en el aire, sin clavar el 
regat6n ("regat6n muerto") hasta que este llega al punto elegido 
con anterioridad, se clava y el pastor se desliza, sujeto a la madera, 
alcanzando el suelo. 

Si el pastor no sabe frenar bien en este tipo de ::,alto, se le 
puede partir la lanz~, desviarse o llegar con mucha velocidad a la 
parte baja, con grave riesgo para su integridad fisica. Hablando de 
este salto nos comentan los hermanos Ramos Perez: "Cuando te 
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desprendes hacia adelante, llevas la vista fija al punto donde va a ir 
el regat6n; una vez que este llega al lugar elegido, ya se baja a 
plomo". 

Y nos siguen contanto que las puntas de los pies <leben caer a 
unos 15 cm. del regat6n, y el cuerpo no demasiado pegado al palo, 
ni muy separado, pues podian caerse hacia adelante o hacia atras, 
respectivamente. Los codos siempre pegados al cuerpo y las ma
nos separadas entre si, mas o menos la medida de los hombros. 

"El codo que va por abajo tiene que ir apoyado a la altura de 
la cintura, porque, si no, no se puede caminar con ella, nos dijo don 
Juan Martin Hemandez, de Garafia. 

En nuestras pesquisas nos hemos encontrado otro tipo de 
salto: cogiendo la lanza de la forma habitual, pero colocando las 
manos al centro del palo, el pastor salta haciendo girar la lanza 
como si fuera el diametro de una circunferencia, hincando una vez 
el regat6n y otra la punta de la lanza en el suelo, y desplazandose en 
el aire en cada uno de sus giros. Sobre esta modalidad nos dice el 
pastor: "No es para saltar, sino para carrera, y se hace solo donde 
hay tierra, para no estropear la punta de la lanza". 

Los pastores suelen llamar "caer a plomo" cuando al bajar 
por el palo, los pies quedan a ambos lados del regat6n, y, "caer de 
banda" o "caer de lado" --en La Gomera o en La Palma, res
pectivamente-, cuando los pies caen juntos a un mismo lado del 
regat6n. Algunos pastores de La Gomera llaman "saltar a ploino" a 
lo que en otros lugares llaman "saltar a regat6n muerto". 

Un salto util, poco frecuente y muy peligroso es el que los 
pastores llaman; "Media luna", "Salto del enamorado", "Salto del 
abanico", "Vuelta del pastor" . Si en algun camino dificil el pastor 
se encontraba con un obstaculo insalvable, clavaba el regat6n en 
un lugar seguro y haciendo un giro aproxirnadamente de 180° en el 
vacio, agarrado al palo, se trasladaba al otro extremo del obstaculo. 

Cuando el pastor se encuentra con un barranco que lleva 
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Espectacular salto en el norte de Gran Canaria. 

61 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



agua, una zanja profunda, etc., clava el regat6n, bien en uno de los 
bordes, bien en una de las paredes o en el mismo fondo, y se lanza 
con un impulso para llegar al otro lado. 

Para trepar por un risco, el pastor apoya el regat6n en un sitio 
seguro, y agamindose al palo, lo va escalando por muy inaccesible 
o insalvable que parezca. Tenemos el caso de Juan Pedro Perez 
Machin, joven encargado de vigilar los lagartos de Salmor, en 
Frontera del Hierro, que tiene que subir y bajar continuamente el 
risco de Tibajaste, con ayuda de su asta. 

Si el saltador necesita subir y/o pasar un obstaculo, toma 
carrera, clava el regat6n, se impulsa y se eleva hasta la parte supe
rior del obstaculo, o pasa por encima de el para caer al otro lado. 
En Fuerteventura -nos comentaban en el Hogar del Pensionista-, 
hay un pastor llamado Andres Fuente Rodriguez, que saltaba por 
encima de una yunta de bueyes unida. 

En Lanzarote hemos recogido otro tipo de salto consistente 
en dejarse caer desde una altura al suelo sin deslizarse, para ello 
clavan el regat6n en tierra, y con las piemas a ambos lados del 
palo, manteniendolo agarrado por su parte superior, se impulsan y 
saltan por encima de la punta, dejando la lata clavada en tierra. 

JUEGOS Y HABILIDADES 

Los pastores aprovechan las reuniones con otros pastores en 
los abrevaderos, apafi.adas, etc., para demostrar su habilidad en el 
manejo de la lanza. De ahi han surgido una serie de juegos de 
caracter, en ocasiones, competitivas. 

Una selecci6n de los mas interesantes incluye los siguientes: 
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1) Clavando la lanza en el suelo, trepar hasta la punta y permanecer alli 
todo el tiempo posible, manteniendo el equilibrio con pequefios movimientos. 

2) Juego realizado por dos pastores consistente en: clavar el regat6n en 
el suelo; aferrarse un pastor a la lanza pegando el cuerpo al palo, con las 
piemas un poco recogidas; sujetar el otro pastor la lanza por la punta y darle 
vueltas a manera de molinete. (Recogido en Lanzarote). 
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3) Coger carrera, clavar el regat6n, subir las piemas hasta dejar todo el 
cuerpo perpendicular a la madera, con las manos sujetas al palo de Ja forma 
habitual, y conseguir permanecer de esa forma el maximo tiempo. 

) 

) 

4) Tomando impulso, clavar el regat6n y dar un giro --o mas- en tomo 
al palo. 
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p 
' 1 

5) Coger la lanza por el regat6n o por la punta y levantarla de! suelo, 
paralelamente a el. Para aumentar la dificultad, cruzaban las manos en las 
mufiecas. 

6) Sentados en el suelo dos jugadores, con las piemas estiradas y los 
pies juntos, agarran la lanza con ambas manos aproximadamente por su cen
tro; cada jugador tira con fuerza hacia si, intentando levantar a su oponente de! 
suelo. 
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7) Intentar agujerear una moneda puesta en el suelo con Ja punta de! 
regat6n, lanzandose de una determinada altura. Habilidad o juego que se 
presta fäcilmente a competiciones, aumentando Ja altura. 

8) Vuelta de! pastor. Cogida Ja lanza de Ja forma habitual, lo mas cerca 
de! regat6n, dar una vuelta al cuerpo, pasando Ja cabeza por debajo de las 
manos. 
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Aparte de estos juegos hemos encontrado que algunos pasto
res gomeros mostraban su habilidad saltando con el astia cogida 
por la espalda; otros, majoreros, jugaban a la retreta-modalidad de 
juego del palo--, y a una especie de billarda, con las latas; otros 
saltaban por encima de la lanza delante y atras, mientras la sujeta
ban con ambas manos; y, por ultimo, los habia quese entretenian 
manteniendola en equilibrio en la palma de la mano. 

Corno habilidades propiamente dichas hay que resefiar el 
paso de un risco a otro caminando sobre el asta y el correr tras un 
animal y cogerlo con un golpe de la lata en las patas traseras. 

CUIDADO DE LA LANZA 

Un instrumento del que depende la vida de quien lo usa, tal 
como es la lanza, requiere una serie de cuidados que van desde la 
colocaci6n en momentos de reposo hasta su engrasamiento. 

Con respecto a lo primero, no suele dejarse acostada en el 
suelo, sino clavada en tierra con el regat6n, o colgada verticalmente 
del techo, o bien, mantenida horizontalmente sobre una serie de 
clavos forrados, dispuestos en la pared, a trechos regulares, para 
evitar el apandamiento. 

Se pone especial atenci6n en no dejar el regat6n metido en 
tierra humeda para que no se oxide. 

Por lo que se refiere al engrasamiento del palo, pese a que no 
<lebe estar demasiado resbaladizo, se acostumbra a darle un poco 
de sebo con un pafio. 

Algunos pastores se escupen las manos o se las frotan con 
tierra para que se agarre mejor a la madera y evitar el deslizamiento 
exces1vo. 
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De todas formas, en la actualidad, los saltadores llevan con
sigo un poco de papel de lija para aplicarselo al palo en caso de 
necesidad. Asi se irnpiden las consecuencias fatales de las posibles 
astillas. 

REFERENCIAS HISTORICAS 

Tanto en fuentes antiguas -Antonio Sedeiio, Gaspar Fruc
tuoso, Fray Alonso de Espinosa, Abreu Galindo, Torriani, Anto
nio de Viana, Viera y Clavijo, George Glass-, corno en otras rnas 
recientes, se insiste en la practica de estos saltos con lanza entre los 
aborigenes canarios I. 

A falta de rnas informaci6n y ante la curiosidad y sorpresa 
que ha despertado la practica del "Salto del Pastor" en viajeros y en 
congresos etnograficos y deportivos cabe, por lo pronto, vincular
lo a los prirnitivos pobladores de nuestro Archipielago. 

1. En nuestro libro "Salto del Pastor" se incluyen los testimonios de estos y 
otros autores. 
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A MODO DE CONCLUSION 

Seria lastima que una costumbre ancestral como esta acaba
ra por perderse juntamente con el pastoreo y todo lo relacionado 
con el. Ante ello, parece que su supervivencia quede supeditada a 
la utilizaci6n deportiva, tal como ha ocurrido con otros ejercicios, 
en otro tiempo funcionales: carreras, saltos, luchas, lanzamien
tos ... 

La presente aportaci6n al estudio de los deportes canarios es una am
pliaci6n de Ja ponencia presentada en el I CONGRESO DE DEPORTES 
AUTOCTONOS celebrado en Zaragoza los dias 20, 21 y 22 de octubre de 
1988, asi como en el hom6nimo de Las Palmas del 28, 29, 30 de noviembre al 
1, 2 de diciembre del mismo afio, y es a su vez una refundaci6n del libro del 
autor "Salto del Pastor", publicado por el Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria y Ja Universidad de Las Palmas de Gran canaria. 
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LA PELOTAMANO EN CANARIAS 

El comienzo del juego de pelota en Canarias no aparece 
registrado en ningun archivo. Asi que haremos un poco de historia 
para situamos c6mo pudo ser su llegada, auge y decadencia. 

Si analizamos la existencia de poblaci6n en las islas Cana
rias, nos podemos remontar a tiempos muy lejanos, descartando 
que el juego de pelota no lo practicaban los habitantes de estas islas 
en epocas prehispanicas, ya que los historiadores de la epoca de la 
conquista de Canarias hablan de costumbres aborigenes, (palo, 
lucha, lanzamiento de piedras, salto con lanza, etc.) y ninguno 
hace alusi6n a las costumbres de los conquistadores ni del juego de 
pelota. 

Aunque faltan documentos que nos de con exactitud la lle
gada del juego de pelotamano a Canarias, si existen algunos docu
mentos que nos da una referencia de la antigüedad que puede tener 
el juego de pelota en Canarias, y mas concreto en la isla de Lanzarote. 
Por otro lado mencionaremos los pueblos que han pasado por estas 
islas y que ademas han dejado huellas de su paso. Viera 1 dice ... 
"que en 1393 se asociaron en Sevilla algunos andaluces y otros 
aventureros de las provincias de Vizcaya y Guipuzcoa, quienes 
con licencia del rey Enrique III, se aprestaron una escuadra de 
cinco navios, a las 6rdenes, de Gonzalo Peraza Martel, sefior de 
Almonasteer, con animo de examinar mejor las islas ... , despues de 
recorrer una parte de las costas de Africa y las de Fuerteventura, 
Canaria (nombre quese le daba a esta isla antiguamente) y Hierro. 

1. Viera: Historia de las Islas Canarias Tomo 1. pag. 279, 1982. 
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Se dejo caer sobre la isla de Lanzarote, donde ejecuto el mayor 
estrago ... " J. Hemandez -Ru bio Cisneros2 escribe "En el afio 1312 
Lancelotto o Lancelot visita y vive en ella al parecer la isla que le 
da su nombre. En 1339 figura ya un portulano mallorquin en las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura ... Finalmente en 1351 hay in
cluso cristianos indigenas que hablan mallorquin". En 1402 el 
normando Jean de Bethencourt inicia la conquista de Canarias con 
un grupo de franceses y algunos espafioles. 

Todos estos pueblos, afiadiendole el valenciano, tienenjue
gos de pelota parecidos o casi iguales a la pelotamano. No obstan
te, tanto en Francia como en Espafia por el siglo XV se jugaba a la 
pelota en casi todas sus regiones, con lo que se ve claramente la 
introduccion de la pelota una vez conquistadas las islas. 

Fuera cual fuese la cultura Europea que la introdujo ha dado 
como resultado una pelota con variantes propias de la region den
tro de la cultura Canaria aparecida de la union del pueblo aborigen 
y de la cultura Europea. 

Todo esto nos hace pensar que en epocas de la conquista no 
se introdujo la pelota sino a posteriori, pues estos aventureros solo 
venian como conquistadores y sus escribanos solo relataban sa
queos, lucha y conquistas. 

Me inclino menos por la hipotesis francesa que por la espa
fiola, puesto que los dos tuvieron su presencia en las islas, asi 
queda patente en sus apellidos; la castellana toma mayor relevancia 
en los afios venideros despues de la conquista. Otro motivo por la 
cual Ja descarto es que el normando no conquisto Gran Canaria 3, 

al igual que en otras islas donde se llego a jugar. 

2. Rubio Cisnero: Fuerteventura en la Naturaleza y la Historia de Canarias. 
pag. 279, 1983. 

3. Aunque lo intent6 recibi6 una derrota en Arguineguin. 
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No descarto que entre los franceses que se quedaron y los 
espafioles celebraran algun partido de pelota, ya que algunos de 
estos eran jugadores de pelota como dice Cioranescu4 que Gadifer 
celebra una partida en su pais contra el duque de Borgofia. Pero asi 
y todo sostengo mas la hip6tesis espafiola ya que los historiadores 
no citan las costumbres de los conquistadores sino la de los abori
genes. Ademas en una isla en que se jug6 como es Gran Canaria no 
fue conquistada por el normando, "sin embargo la ciudad de Las 
Palmas5 en el siglo XVI no era la ciudad mas antigua ni la mas 
poblada pero si fue en cambio la ciudad de mayor importancia en 
el siglo XVI por residir en ella los 6rganos mas importantes de 
gobiemo". Lo cual nos da una referencia del asentamiento de los 
espafioles en esta ciudad, por lo tanto en la convivencia con los 
aborigenes y la mezcla de razas hace que se conozca la pelota y se 
extienda. 

Refiriendonos a Lanzarote6 en 1616 aparece una venta de 
casas en Teguise (Lanzarote), pertenecientes aljuego de la pelota, 
que lindaban con el corral del pueblo y el callej6n del juego de 
pelota. Otros articulos aparecidos en prensa de Lanzarote por el 
afio 19257 hace un llamamiento para recuperar la pelota y la lucha 
canana. 

Tambien en 19348 se celebran en Las Palmas dos partidos, 
uno a beneficio de los parados de Lanzarote y el otro para una 
epidemia de tuberculosis en el pueblo de Soo9 (Lanzarote). Segun 
la cr6nica estos partidos fueron celebrados por jugadores venidos 
de Lanzarote. 

4 . Cioranescu, A: Juan de Bethencourt. 
5. Rumeu de Annas: Pirateria y Ataques Navales. Tomo, II. Pag. 266, 1948. 
6. Protocolos Notariales de Lanzarote: Legajo 2721 , fol. 192,ss. 
7. Lanzarote 4 de Enero, 1925. Pag. l. 
8. "Hoy" 10 de Abri!, 1934. 
9. La Provincia: 27 de Junio, 1934. 
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Si hay isla que se le puede atribuir la practica de la 
Pelotamano es a Lanzarote, pues en epocas remotas se jugaban en 
toda la isla, mientras que en otras solo se practicaba en parte o 
donde existia una mayor concentraci6n de conejeros. Esto no des
carta que se jugase en todas, como Fuerteventura, isla esta donde 
tambien se jug6 en la mayoria de los pueblos. En Tenerife se 
celebraron partidos cuando los habitantes de Lanzarote fueron a 
trabajar en la construcci6n del muelle. Gran Canaria tal vez fue 
otra de las islas donde arraig6 el juego de la pelota en su llegada a 
Canarias. Tanto es asi que aparece la calle de la Pelota, que segun 
Navarro Ruiz 10 cronista oficial de esta ciudad dice asi: "Llamase 
asi en virtud a unjuego quese practicaba en ella". 

A la pelota se jugaba despues de acabar las tareas agricolas, 
o las faenas de la mar y en especial los dias de fiesta. Se iba 
caminando o en burro al pueblo en el que tenian el desafio. No 
faltaba en estos partidos todos los matices del juego, destacando la 
bebida que los jugadores tomaban entre descansos, la cual llaman 
ponche, compuesto por agua, ron, azucar, canela y lim6n. Se deja
ba este ponche en "curtimiento" dos o tres dias, lo que hacia que 
estuviese mucho mejor. 

No es dificil encontrar en Lanzarote antiguos practicantes de 
pelota, cualquier persona de unos sesenta afios la jug6 o la vio 
jugar, esto no ocurre en el resto de las otras islas mencionadas, que 
al dejarse de jugar antes, casi ha desaparecido. 

Los jugadores de pelota aprendian viendo jugar a la pelota a 
otros mas viejos que ellos y practicandola cuando estaban de pas
toreo con las cabras. 

Tambien se hacian algunas "perrerias" entre ellos como ir a 
ordefiar las cabras del propio compafiero cuando este se retiraba a 
dormir. 

10. Navarro Ruiz: Nomenclator de Calles y Plazas de Las Palmas. Vol. II. 
Pag. 20, 1943. 
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La decadencia del juego en Canarias es practicamente la 
misma. En casi todas las islas tenemos desde el asfalto de las calles, 
lugares estos donde se practicaba, la confrontaci6n civil, y los 
deportes aparecidos recientemente y una cosa muy importante fue 
la emigraci6n de los habitantes a otras islas o al continente Ameri
cano. Un articulo de Antonio Maria Manrique11 en el peri6dico La 
Aurora (Fuerteventura) habla de la emigraci6n y referente a ello 
dice ... "brazos que van faltando traen seguramente nuestra doloro
sa pobreza por la despoblaci6n del pais". Manrique12 recoge: "los 
habitantes tuvieron que abandonar el esteril suelo del pais natal, 
ahuyentados por el azote del cielo, y como en ultimos afios hemos 
visto por desgracia, reunidos en cuadrillas esos infelices. Se derra
maron por las demas islas del Archipielago en busca del sustento 
necesario, otros fueron mas lejos transportandose a las carifiosas 
playas americanas". Estos sucesos los fecha Manrique en los afios 
1771 a 1772. 

Mientras todo esto ocurre, en Lanzarote lo mantienen de una 
forma esporadica en pueblos como Teguise13 Tiagua, Soo. En este 
ultimo es donde queda el mayor numero de jugadores, incluso 
muchos de ellos j6venes, respecto a la edad de los que estan practi
candola hoy en dia es fäcil localizar en cualquier pueblo de Lanzarote 
viejos jugadores de pelota, mientras que en otras islas es tarea 
dificil pero no imposible. 

Todo esto a pesar de ser las principales causas del abandono 
del juego de pelota, a su vez contribuy6 a la expansi6n por otras 
tierras. 

11. Manrique: "La Aurora" n° 3, 22 de Noviembre, 1900. 
12. Manrique: Resumen de la Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Pag.123. 
13. Municipio y primera capital de Lanzarote desde la epoca de Ja conquista, 1402. 
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LA PELOTAMANO EN SU INTENTO 
DE RECUPERACIÖN 

La pelota que no solo se jug6 en los pueblos de caracter 
agricola sino en las ciudades capitalinas y marineras; estos ultimos 
jugaban los dias en que los barcos no podian salir a la mar, obser
vando que a diferencia de las zonas no costeras lo practicaban en 
cualquier dia de la semana, no esperando que fuese domingo o 
festivo que eran en especial los dias de juego. 

Existian grandes desafios de un pueblo contra otro e incluso 
una parte del pueblo contra otra, asi como la de tener una cancha 
para jugar los del mismo lugar y otra para celebrar partidos contra 
los forasteros. 

Atras queda muchos dias de gloria y apogeo de la practica de 
la pelota que ya habia llegado a perder toda su popularidad, llegan
do a estar mas de quince afios sin celebrar ningun partido en Soo, 
Tiagua y Teguise zonas donde tuvo un gran arraigo y siendo a su 
vez donde ultimo se practic6. Por lo tanto dejariamos para otros 
pueblos que abandonaron la practica mucho antes. No obstante, es 
frecuente encontrar jugadores de edad avanzada con un entusias
mo palpable y una afioranza tal, que cuando se habla de pelotas son 
capaces de soltar lo que estan haciendo en ese momento y ponerse 
a explicar con todo detalle c6mo era el juego y las anecdotas mas 
significativas y variopintas. 
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EL AHORA Y EL DESPUES 

Tenemos que reconocer que la isla de Lanzarote gan6 la 
batalla a las otras en donde se jugaba, bien en esta modalidad o con 
las variantes propias de cada isla. F elizmente no se extingui6 y hoy 
la lamentaci6n es menor de lo que pudo ser la tragedia al perder 
otro eslab6n de identidad como pueblo. 

Seria de gran valor para la pelotamano que este interes que 
se va mostrando por el juego sea aprovechado para el lanzamiento 
definitivo. 

Los jugadores nuevos que van saliendo en esta etapa de 
recuperaci6n y los recuperados de la etapa anterior van haciendo 
que esta pelota vaya caminando con un paso firme en la isla de 
Lanzarote, donde se viene realizando en los tres ultimos afios una 
campafia intensiva, organizadas por el Excmo. Cabildo Insular, asi 
como en las dos ultimas jomadas tecnico deportivas organizadas 
por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura para los profesores 
y monitores que imparten la asignatura de Educaci6n Fisica tanto 
en las escuelas deportivas como en los colegios. Otra experiencia 
en favor de la recuperaci6n de la pelotamano son las dos experien
cias que estan llevando un colegio de EGB y otro de EEMM. 

Aunque aun estamos muy lejos de lo que seria la recupera
ci6n total y mucho mas llegar a ser lo que fue, poco a poco se va 
intentando que se conozca cada vez mas. No olvidemos que un 
deporte que antiguamente era conocido por todos los nifios hoy 
pasa a ser un gran desconocido. 

La integraci6n en las demas islas va a costar una labor ma
yor, puesto que no se descarta que se haya jugado en casi todas, si 
nos es dificil de encontrar antiguos practicantes, por lo que olvi-
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dandonos de la recuperaci6n por esta via, si se puede trabajar con 
los centros de ensefianza y en especial con el IEF. No obstante se 
vienen celebrando partidos en El Barranco de la Ballena en Las 
Palmas, por estudiantes de Lanzarote. Aqui quiero destacar la gtan 
labor del joven entusiasta "Vitito" que siempre esta dispuesto para 
jugar una partida. 

LA MUJER Y LA PELOTAMANO 

Esta ha tenido su papel en el desarrollo del juego de 
pelotamano de una manera pasiva. Aunque no practicaban el jue
go, si sufrian las consecuencias del juego. De tal forma que mas de 
una esposa esperaba pacientemente la llegada de su marido, que 
podia ser durante la noche o como algunos, solian hacer, estar 
fuera los dias que durara la fiesta. La novia tambien perdia muchas 
tardes de estar con la persona amada, debido a la detenci6n del 
novio para disputar una partida de pelota. 
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BREVE RESUMEN DEL REGLAMENTQ14 

Terreno de juego y colocaci6n de los jugadores. 

14. Para mäs referencias vease: J.M. Hernändez Auta: La Pelotamano. 
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EL ESPACIO 
El espacio de juego tiene una longitud de sesenta o setenta 

pasos (un paso aproximadamente un metro ), si bien es cerrado por 
los dos lados laterales, no lo esta por los extremos como podemos 
ver en la figura, dividida casi a la mitad por una raya de faltas. 

El botador debe hacer pasar la pelota por encima de esta. 
Despues de que la pelota ha sido sacada y mientras se halle 

en juego, la raya de faltas es como si no existiera, la pelota es 
devuelta por un bando u otro en cualquier lugar del campo. 

En la raya de faltas va colocada una piedra que hace de 
marcador y en ella se marcan los "chicos" y los "pajeros". 

EL BOTE 
El bote que es una banqueta desde donde se ejecuta el saque 

va colocada en un extremo de la cancha, a veinticinco a treinta 
pasos de la raya de faltas. Tiene un movimiento de ascenso y 
descenso dependiendo de la altura del botador, si bien a veces 
existen excepciones donde la altura del botador no va de acorde 
con la del bote, todo esto lleva a una mayor dificultad para ejecutar 
el bote pero tambien encierra una mayor ventaja para el ejecutante, 
puesto que el devolver la pelota es mas dificil que la relaci6n de 
altura "botador-bote". 

EI bote que ha tenido una evoluci6n dentro de la isla que va 
desde el pared6n de piedras hasta llegar al de cuatro patas, pasando 
por el canto vivo y el de tres patas. Su colocaci6n en la cancha va 
siempre contra el viento para evitar la mayor velocidad que ad
quiere la pelota en el momento del saque. 

LA PELOTA 
La pelota con quese juega esta compuesta por goma elasti

ca, lana y cordoban. Su diametro es de unos 45 a 4 7 mm. y tiene un 
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peso de unos 50 gr. Si es muy ligera se le pone una piedrita o un 
trozo de plomo. 

EL EQUIPO 
El equipo no tiene un numero fijo de jugadores, sino que se 

acuerda previamente por los dos equipos. El mas aconsejable es el 
de cinco contra cinco. Los jugadores tienen asignada una misi6n 
dentro del terreno de juego, asi como un nombre segun la demarca
ci6n que ocupe dentro de la cancha: tercio, vuelta ( delanteros y 
medio) y salto. Tambien existen jugadores especiales como son: el 
bote, el cabo bote y la piedra de la falta, son considerados como 
jugadores contrarios al equipo que golpea la pelota en el ultimo 
lugar. 

LA DURACIÖN 
La duraci6n no es fija. Se tiene por costurnbre jugar desde 

media tarde hasta que haya luz natural. Estas caracteristicas tam
bien se solian dar en casi todos los juegos de pelota. 

LA VESTIMENTA 
Al contrario que el resto de los juegos de pelota, la pelota 

que se juega en Lanzarote no ha tenido una vestimenta propia, solo 
se ha utilizado alpargatas y antiguamente descalzos y pantal6n 
remangado. Hay que destacar que la vestimenta de los vascos no es 
muy antigua pues en un articulo aparecido en el peri6dico "Pensa
miento Navarro" cita que debe vestirse ad hoc o suprimir los 
colores. 

LOS JUGADORES 
Los jugadores tienen asignada una misi6n dentro del terreno 

de juego, asi como un nombre segun la demarcaci6n que ocupe 
dentro de la cancha: salto, tercio, vuelta y botador. 
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El de salto corrige los fallos del de tercio. 
El de tercio corrige los fallos de los de vuelta. 
Los jugadores tienen una colocaci6n en el campo de tal 

forma que nunca quede parte de este sin ser cubierta. 
El equipo que esta de la falta para el bote coloca a los juga

dores de la forma siguiente: 
Dos junto a la raya de faltas, a ambos lados. Dos en la zona 

central, dejando un pasillo para que el botador pueda ver la parte 
contraria de la cancha y asi poder dirigir la pelota al lugar id6neo. 
Por ultimo, el botador junto al bote. El otro equipo esta dispuesto 
del modo siguiente, tres de vuelta junto a la raya de faltas: uno en el 
centro llamado medio y dos a ambos lados llamados delanteros 
que son los que "trincan la falta" y corren por las bandas. Otro en el 
centro de la cancha y se llama "tercio", por ultimo, el de "salto" va 
colocado al final del campo. 

EL TANTEO 
El tanteo es parecido al de otros tantos juegos de pelota: 

quince, treinta, cuarenta y cincuenta. Cada cincuenta es un chico y 
se anota haciendo una raya perpendicular junto a la piedra que 
hace de marcador en la raya de faltas. 

Cada cinco chicos se hace un pajero y se marca haciendo un 
circulo alrededor de la piedra marcador, borrando previamente los 
cinco chicos existentes. 

Si un equipo hace un chico lo anota en la piedra marcador. 
Posteriormente, cuando el contrario haga otro, no lo suele anotar 
sino que borra el del otro equipo. Del mismo modo, si existiera un 
pajero el contrario lo borraria cuando ellos hagan otro pajero. 

Cuando se hace un pajero y el equipo contrario hace el 
siguiente chico, no se borra el pajero, sino que el contrario marca 
su chico y asi hasta que tenga los cinco chicos que es cuando se 
puede borrar. 
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Pajero de paja quese forma haciendo ruedos. 
La forma de contar es la siguiente. En cada equipo existe un 

jugador que lleva el tanteo, suele ser el mas veterano. Tambien lo 
puede hacer otro del equipo o varios. 

Si un equipo tiene una primera falta a favor dice quince a 
nada, si tiene una segunda falta a favor dice treinta a nada y una 
tercera dira cuarenta a nada. 

Si los dos equipos estan igualados se dice a dos, o a dos 
quince, a dos treinta ... 

Si un equipo tiene tantos y el otro tambien el jugador que 
lleva el tanteo lo anuncia de este modo: quince a ... , treinta a ... 

Para hacer un chico se necesita dos tantos de diferencia. 
Si estan igualados a dos cuarenta, la siguiente falta no lo 

lleva a chico sino que se dice cuarenta libres o libres, esto es como 
si uno de los equipos pasara a treinta y el otro a cuarenta. Si la 
pr6xima falta la gana el equipo que tiene cuarenta libres, gana el 
chico, pero si es el otro, vuelven otra vez a dos cuarenta. Continuan 
asi hasta que se tengan los dos tantos de diferencia. 

EL BOTADOR 
Es el jugador que ejecuta el saque. Cada equipo tiene un 

botador, aunque lo puede hacer otro cualquiera. No es fäcil ser un 
buen botador pero con la practica se puede llegar a dominar el 
saque y mandar la pelota a la parte del campo que se desee. 

T odo botador tiene su propio estilo de botar; los dos mas 
conocidos son: por encima y por abajo. 

CAMBIO DE POSICION 
El juego seria muy mon6tono si siempre estuviese un equi

po, de la raya de faltas para el bote y el otro para el salto, por eso 
existen los cambios de posici6n. Esto lo hacen los equipos cuando 
existan dos rayas o uno de los equipos tenga cuarenta y exista una 
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raya. Si se esta a dos cuarenta no se cambia cuando se haga una 
raya, sino que se han de hacer dos rayas. El equipo que esta entre la 
raya de faltas y el bote, pasa al otro lado entre la raya de faltas y el 
salto, y el que estaba entre la raya de faltas y el salto, pasa al lado de 
la raya de faltas y el bote. 

( Fl 
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LA RAYA 
Es raya si ningun jugador consigue devolver la pelota antes 

del segundo salto. La pelota ira rodando hasta que quede quieta o 
sea detenida por un jugador. Justo en ese lugar y en paralelo con la 
raya de faltas se hace una raya pequeiia de unos cuarenta o cin
cuenta centimetros y sigue jugando normalmente hasta el carnbio 
de posici6n. 

Tarnbien es raya si la pelota bota en el carnpo y sale fuera 
directarnente o rodando por alguna de las rayas laterales que lirni
tan el carnpo. La raya se hace por donde sale, siernpre y cuando la 
pelota no haya sido tocada por un jugador. Se puede hacer tanto a 
un lado corno al otro del carnpo, y la pueden hacer los dos equipos. 

't 
() 

----~\:-· --

Sacado de/ libro la ''pelotamano "de/ mismo autor y el mismo dibujante. 
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FORMA DE GANAR LA RAYA 
Una raya termina forzosamente en tanto y no puede producir 

otra raya. 
Al cambiar de posici6n las primeras jugadas son para elimi

nar las rayas. Si hay dos se juega una tras otra. Mientras se juega la 
primera, la otra se considera inexistente. 

La jugada consiste en hacer traspasar la pelota al otro lado de 
la raya y que esta no sea devuelta de una forma valida por el otro 
equipo. Si la pelota sale fuera o queda parada a uno de los lados de 
la raya, la gana el equipo que tenga la raya entre el y la pelota. 

Al equipo que esta en el bote, le favorece que las rayas se 
hagan lo mas lejos de este y para el equipo que esta de la falta hacia 
el salto, le interesa que esten lo mas cerca del bote, puesto que la 
jugada quese va a disputar, consiste en mandar la pelota mas alla 
del lugar donde se encuentra la raya, para que el contrario tenga 
que hacer recorrer la pelota casi todo el campo si quiere ganar la 
raya. 

Existe una tecnica para ganar la raya que consiste en que 
algunas veces no interesa darle fuerte a la pelota, sino con tocarla y 
que pase de la raya es suficiente, o que pase la raya, bote en el 
campo y salga fuera sin ser jugada por el contrario. 

Cuando se va a jugar las rayas, existe una colocaci6n de los 
jugadores en el campo dependiendo donde esten marcadas aquellas. 

Si la raya esta en la parte de la falta para el bote, todos los 
jugadores de ese equipo se colocan detras de la raya. 

Si la raya esta de la falta para el salto, pr6xima a la raya de 
faltas, los jugadores que esten en esa parte se colocan detras de la 
raya quese va a jugar, pero si la raya esta en el salto o en la zona del 
tercio, la colocaci6n es la misma que si fuesen a sacar. 

Al ser la pelota muy pequefia es dificil de pararla, estos 
jugadores han desarrollado una tecnica donde se observa que la 
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pelota se puede parar de la forma que sea. Corno dicen los viejos 
hasta con los dientes. Por lo tanto es libre el estilo de parar la 
pelota, pero como en todo, tiene algun inconveniente ya que algu
na pelota se escapa. Por este motivo ellos se colocan delante de la 
direcci6n de la pelota con el cuerpo y los pies juntos. 

Secuencia de una jugada. 
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FORMA DE JUGAR 
La pelota solo puede ser golpeada con la mano, si es golpea

da con otra parte del cuerpo se considera falta. 
La pelota puede golpearse de aire o dando esta su primer 

bote: Se conocen cuatro maneras de golpearla segun la posicion en 
que se encuentre el brazo: de gaveta, costado, por abajo y por 
encrma. 

La mejor posicion que permite un correcto movimiento y 
equilibrio del cuerpo es la de una piema delante de la otra. 

Ha de mirar constantemente la pelota tanto en la ida como en 
la vuelta. Saber que lo mas importante no es solo el brazo sino todo 
el cuerpo, que <lebe estar en completa libertad. 

Al golpear la pelota se <lebe hacer con un golpe en seco. 
Primeramente los jugadores sortean la cancha, para ver quien 

saca primero. A continuacion el botador avisa al contrario que va 
pelota y estos la tienen que devolver al primer salto o antes de que 
esta de el primer salto. Si la pelota da mas de <los botes, donde es 
detenida se hace una raya y se sigue jugando normalmente hasta 
que existan <los rayas o uno de los equipos tenga cuarenta y exista 
una raya. Cuando se den estas condiciones los equipos cambian de 
posicion, pasando el que esta de la falta para el bote a la zona de la 
falta para el salto. Una vez realizado el cambio, las primeras juga
das son para eliminar las rayas. 

Para decidir las pelotas dudosas y otros incidentes que ocu
rren, se saca de nuevo y se vuelve a jugar el tanto. 

Al no existir arbitro, el jugador <lebe dar las pelotas a contar. 
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ALGUNOS VICIOS 
QUE DEBEMOS EVITAR 

* No saltar para golpear la pelota; si no eres jugador de 
"salto", detras de ti quedan mas compafieros. 

* No cruzarse a la parte del campo donde esta tu compafiero, 
el devuelve la pelota. Excepto que este haya sido desbordado. 

* Si se esta en una posici6n dificil para devolver la pelota y 
esta no es de vital necesidad no la devolvamos. Vale mas una raya 
que una falta. 

* No obstaculizar al contrario intencionadamente. 
* Si tienes una mala posici6n no le des fuerte a la pelota, 

suele salir falta. Esto es en circunstancias normales, si es para una 
raya, darla hasta que se rompa el forro. 

* Devuelve la pelota de forma natural pero con golpe ideal. 
* Si la pelota viene alta no debemos golpearla dejala saltar 

para el de detras. 
* Si se intenta devolver fuerte, pelotas que vienen altas, cabe 

la posibilidad de que salgan fuera, en estos casos lo mejor es 
dejarla caer. Todo esto en circunstancias normales, si es para ganar 
una raya y no queda otro remedio, jadelante! 

* Los jugadores de vuelta que le den por encima a una pelota 
fuerte y la cogen con la punta de los dedos, es casi seguro falta. 
Para evitar esto lo mejor es darle para el suelo. 

* Al golpear la pelota "costado" intenta no girar el cuerpo en 
el acompafiamiento del brazo, ya que la mayoria de las pelotas se 
iran fuera del campo. 
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NORMAS DEL JUEGO 

LAS FALTAS 
Las faltas son todas aquellas jugadas que no cumplan con las 

normas impuestas por el reglamento. Existen dos tipos de faltas: 

a) Faltas del botador: 
* Pelota que despues de ser sacada no llega a pasar la raya de 

faltas. 
* Cuando golpea la pelota en el bote y al mandarla para el 

otro campo no engancha la pelota, cayendo esta al suelo. 
* Si la pelota es mandada por el botador al campo contrario y 

esta golpea en la raya de faltas. 
* Pelota que golpea la piedra que hace de marcador en el 

momento del saque. 

b) Faltas de resto: 
* Pelota que es cogida con la mano al primer bote. 
* Pelota que al ser golpeada sale de una manera no muy 

limpia, incluso con un sonido diferente. A esta se la llama falta de 
la mano. 

* Pelota que es mandada fuera de los limites del campo. 
* Pelota que pasa por detras del jugador de salto, ya sea de 

buena o arrastrandose. Falta para el equipo el quese le pasa. 
* Pelota que yendo fuera, es tocada por un jugador y este la 

falla, es tanto para el contrario. En este caso, la pelota iba fuera, 
pero, al tocarla el jugador, es considerada como buena. 

* Si la pelota es golpeada con las dos manos al mismo 
tiempo. 
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VOCABULARIO 

AIRE: Pelota que es devuelta sin dejarla botar en el suelo. 
AMOROSARLA: Escupir o mojar la pelota para que el cuero este 

mas suave. 
BOTE: Banqueta donde se ejecuta el saque. 
BOT ADOR: Jugador que ejecuta el saque. 
CUENTEN: Voz que dicen algunos de los jugadores que llevan el 

tanteo para saber lo que tiene el contrario. 
CHI CO: Al llegar a cincuenta, eljugador que lleva el tanteo anun

cia que ha hecho un chico, y el jugador de su equipo que este 
mas pr6xirno lo anota en el marcador haciendo una raya per
pendicular a la raya de falta. 

CHI CO: Por analogia hace referencia al juego corto. 
CUARENTA LIBRES O LIBRES: Ventaja en el juego para po

derse anotar un chico. 
DARLA A CONT AR: Voz usada para anunciar que la pelota 

devuelta por un contrario ha sido falta. 
FALT A: Voz que indica que se ha hecho una mala jugada. 
HACERLA BUENA: Pelota que siendo falta la toca un contrario. 
JUEGO DE PELOTA: Abreviatura de pelotamano. Este lo em-

plean los jugadores al referirse que van a jugar a la pelota. 
MALA: Igual que falta. 
OTRA ENTRA: Voz de anirno que le dice un compafiero a otro 

cuando este falla una pelota. 
P AJERO: Cuando uno de los equipos hace cinco chicos, el jugador 

que este mas pr6ximo a la falta, u otro cualquiera, hace un 
circulo en la piedra marcador. 
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PAJERO: Por analogia mont6n de paja que se forma haciendo 
ruedo que semejan circulo. 

PELOTA: Un jugador pide al contrario que de la pelota a contar, 
porque el cree que ha sido falta. 

PELOTA AMAGADA: Intento de darle a una pelota de aire y 
fallarla, y que no sea devuelta por un mismo compaiiero pro
voca una falta. 

RA Y A: Marca que se hace cuando la pelota da dos botes o mas y 
sirven para cambiar de posici6n. 

TIRAME OTRA QUE ESA VA F AL TA: Voz de desanirno que le 
dice el contrario al botador cuando falla el saque. 

TRINCA LA F AL TA: Voz que le dice un compaiiero a los juga
dores de vuelta para que se coloque mas pr6xirno a la raya de 
falta. 

VA PELOTA: Voz que dice el botador para prevenir al contrario 
que va a ejecutar un saque. 

VUELT A A BOT AR: Pelota que no esta muy clara y se vuelve a 
sacar. 
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LAS TABLAS DE SAN ANDRES 

ULISES SEBASTIAN CASTRO NÜNEZ 
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Localizaci6n del municipio de lcod de los Vinos. 

En el noroeste de la isla de Tenerife se encuentra la villa de 
Icod de Los Vinos, famosa en todo el mundo por hallarse en ella un 
drago milenario y hasta el siglo XVIII por sus caldos o malvasias 
que fueron degustados en todas las cortes europeas de la epoca. El 
mismo Shakespeare alaba la calidad del malvasia del norte tinerfefio 
y era un fiel bebedor de los mismos. En su obra "El rey Enrique 
IV" nombra este licor, de gran contenido en azucar que lo preser
vaba para su transporte, mas de veinte veces 1

• 

1. Lorenzo Caceres, A. de Malvasia y Falstaff. Los vinos de Canarias. Pag. 38, 
1941. 
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En esta localidad se celebra anualmente una tradici6n que 
puede ser considerada como de las mäs caracteristicas de las que 
aun alli se conservan. Tiene lugar principalmente el dia de San 
Andres y la vispera del mismo. Consiste en tirarse por sus calles, 
que poseen una inclinaci6n considerable, sentados sobre tablas o 
tablones. Sentados sobre estos trozos de madera y sobre todo si es 
sobre los tablones, que llevan un gran numero de personas, hay 
gente que dice que se han llegado a alcanzar velocidades cercanas 
a los 50 Km./h. 

Esta manifestaci6n popular ha sido considerada por la inves
tigadora Maria Angeles Sänchez, estudiosa de las costumbres y 
manifestaciones populares espafiolas, como una de las tradiciones 
mäs violentas del pais, comparable a la "rapa das bestas" asturiana 
y los "sanfermines" pamplonicas. 

Si bien se puede considerar que la mayor parte de las tradi
ciones icodenses, estan relacionadas con los ancestrales ritos paga
nos de culto al astro rey y a la madre naturaleza, de los que son 
claros ejemplos los "hachitos" y hogueras a San Juan ( el dia mäs 
magico del afio ), los cestos y ofrendas frutales a ritrno de tajaraste, 
las enramadas o la romeria del poleo; o tambien de las representa
ciones de comedias, los diversos ceremoniales de la Pasi6n y el 
desfile del Diablo el dia de las Angustias; el "arrastre de las tablas" 
el dia de San Andres, surge de las costumbres y häbitos de las 
gentes de Icod. Esta tradici6n, nace y se desarrolla a partir de un 
trabajo cotidiano, el transporte de las maderas, que al desaparecer, 
evoluciona hacia una manifestaci6n ludico-festiva vinculada al 
vino nuevo y a San Andres. 
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SINTESIS IDSTORICA 

Sobre el origen de esta actividad fisica que se ha extendido a 
las zonas vecinas como La Guancha y San Juan de La Rambla; se 
puede decir que ya en el siglo XVI existia en la parte alta de Icod 
un aserradero de madera, construido junto al monte bajo, donde se 
elaboraban las maderas o tablones que se utilizaban para la cons
trucci6n de las viviendas y la industria del trapiche azucarero. 
Poco tiempo despues de la fundaci6n de este pueblo, era negocio 
irnportante el de la corta, labra y serreria de maderas, por la mucha 
fabricaci6n de edificios y ser el material mas necesario. El taller de 
serreria estaba situado un poco mas arriba de la ermita de S. Anto
nio y dio nombre, que aun conserva, al caserio conocido con el 
nombre de "El Aserradero" 2. "Fundose Icod en el afio 1504 y 
empezaronse las edificaciones por la parte occidental, buscando 
los pobladores la proximidad de los nacientes de las aguas y su 
curso natural" 3 

• Segun se fue desarrollando la poblaci6n dentro 
del propio siglo XVI e incluso la construcci6n de algunas naves en 
la Caleta de San Marcos, "Sus ventajosas condiciones y la proxi
midad a los ricos bosques de pinos que entonces, y en mucha 
mayor abundancia que hoy, poseia Icod, fomentaban el comercio 
de maderas y la fabricaci6n de embarcaciones, llegandose a cons-

2. Gutierrez L6pez, E. Historia de la ciudad de Icod de los Vinos en la isla de 
Tenerife. Pags. 81-82, 1941. 

3. lbidem. Pag. 155. 
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truir en sus astilleros galeones y fragatas para el servicio del Rey" 4, 
se hizo necesaria una via de transporte de estas maderas hacia la 
poblaci6n, con prolongaci6n luego hacia la playa de San Marcos. 
Esa via existe y son las actuales calles de San Antonio y de Hercules, 
que constituian el Camino Real. En estas calles, que antes de la 
construcci6n de la plaza de Lorenzo-Caceres eran una sola, es 
donde segun la documentaci6n mas antigua que se conoce e inclu
so por transmisi6n oral, se dice que se origin6 la tradici6n; "Dos 
largas y empinadas calles. La de San Antonio y la del Amparo, 
arrancando casi desde el centro de la Villa y siguiendo paralelas 
hasta el extremo sur, se unen en el, (Se puede referir al Camino 
Realo el parque de Lorenzo-Caceres. Posiblemente este segundo ). 
Poco tiempo despues de la fundaci6n de este pueblo, existian ya las 
dos principales y prolongadas vias nombradas: Amparo y San 
Antonio, siendo entonces la prirnera el arrastradero de las maderas 
que se cortaban en el frondoso y pr6ximo pinar, y la segunda el 
camino real que conducia a la parte sur y mas elevada del termi
no"5. 

Otra teoria sobre la "corrida de las tablas" es lade las corsas 
de origen portugues. La corsa esta constituida por dos troncos o 
tablas duras, muy gruesas y separadas, con un chanfle muy acusa
do, y luego unidas entre si por traviesas que permiten llevar mer
cancias sobre ella por zonas o calles empedradas. Era un medio de 
transporte de barricas, sacos de grano, etc., tirada por una bestia 
que podia ser un buey, un caballo o un burro. 

En la isla de Madeira siguen utilizandose las corsas. Las 
caracteristicas topograficas de estas islas son muy parecidas a las 
de las Canarias. Poseen calles con pendientes muy acusadas y las 
corsas son utilizadas durante todo el afio como atractivo turistico 

4. Ibidem. Pags. 55-56. 
5. Tbidem. Pags. 81-82. 
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en Funchal. Dos hombres suben tirando de la corsa, ellos mismos, 
una vez montados los turistas,controlan la bajada por medio de una 
cuerda. Cada uno lleva una cuerda con las que van controlando el 
deslizamiento. 

La colonizaci6n de Icod en los siglos posteriores a la con
quista fue eminentemente portuguesa. Gaspar Fructuoso, un escri
tor y viajero portugues que pasa por Icod en el siglo XVI, en una 
descripci6n que hace de las Islas Canarias habla de que la zona de 
Icod esta poblada en un alto porcentaje por portugueses. "Mas 
adelante esta San Juan, donde todo son viiias; es un pueblo peque
fio cerca del mar por el lado del Norte, y a dos leguas de el esta Icod 
de los Vinos, que es tambien villa de 200 vecinos, casi todos 

La corsa puede ser uno de los origenes del arrastre de las tablas por 
San Andres en Icod de los Vinos y su comarca. 
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portugueses ricos de vinos, sembraduras y gaiianias 6. En los archi
vos parroquiales del siglo XVI se encuentran muchos nombres 
lusos, hay documentos en portugues y las primeras imagenes sa
gradas quese traen al pueblo son portuguesas. Asi, las advocaciones 
como la de San Gonzalo de Amarante son de origen luso. 

Esta serie de circunstancias denotan que habia una pobla
ci6n portuguesa muy importante. "En los primeros aiios que si
guieron a la conquista de Tenerife vinieron a poblarla, atraidos por 
la fama de su fecundidad y suavidad del clima, no solamente 
deudos y parientes de los conquistadores, sino tambien naturales 
de otros reinos, movidos por el espiritu de la aventura que distin
gui6 a aquellos tiempos, y muy especialmente naturales del Reino 
de Portugal" 7; asi lo podemos comprobar en los repartimientos 
que hace el Adelantado despues de la conquista a personas de 
procedencia lusa; "Estevan Munyz, portugues 3 fanegas de riego 
en el rio de Icode, y esto se entiende encima de donde nacen las 
aguas entre los zarzales 4-IX-1501" o "Alonso Gorn;:ales, portu
gues. Desde la albarrada del xinoves hasta el malpais de Imcod 
[sie], 2 fanegas y 1/2 «que los guanches aprovechaban, y mas 
mediaque no aprovechaban los guanches» 19-XII-1506 8; luego se 
podria buscar una relaci6n entre un sitio y otro. El probarlo es 
dificil, pero por pura 16gica quizas, vivencias similares, topografia 
del terreno parecida y la cercania, pudieron dar origen a las tablas 
de San Andres. 

6. Fructuoso, G. Las Islas Canarias (de "Sadaudes da Terra"). Pag. 106, 1964. 
7. Gutierrez L6pez, E.: Op. Cit. Pag. 197. 
8. Serra Rafols, E. Las Datas de Tenerife. Pags. 68 y 175-176, 1978. 
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ANTROPOLOGIA CULTURAL 

La "corrida de las tablas" se celebra todos los afios en el dia 
30 de Noviembre (San Andres) y su vispera. Hay que destacar que 
en Icod no existe ninguna capilla o ermita dedicada a San Andres, 
luego no es 16gica la vinculaci6n existente entre el "arrastre" y el 
mencionado santo. Pero si se piensa que en Icod la tradici6n vinicola 
ha sido muy grande desde el siglo XVI, no es dificil suponer que 
segun fue desapareciendo el arrastre de la madera; quedando ya 
practicamente como una actividad ludica o diversi6n, se produjera 
la fusi6n de esta actividad ludica con el dia de la apertura de las 
bodegas, que es dia de alegria y regocijo. No se ha encontrado 
ningun documento que se asevere las conclusiones mencionadas, 
pero podemos pensar que haya sido asi. 

El deslizamiento en las tablas no se limita a un dia. La 
tradici6n adquiri6 un gran desarrollo y aunque el dia de San An
dres realmente es el dia que se considera del arrastre, el dia mas 
fuerte es su vispera, el 29 de Noviembre. El arrastre empieza casi 
un mes antes. Los chiquillos empiezan a sacar sus tablas, lo que se 
llama "desoxidar la tabla", o sea, la tabla ha estado en reposo 
durante 11 meses y entonces empiezan a "calentarla". 

Las calles en las que se centraliza la fiesta estan adomadas. 
Se suelen enramar, aunque hoy en dia lo que se hace sobre todo es 
iluminarlas con bombillas por parte del ayuntamiento. Antigua
mente en la calle de San Antonio todas las casas se enramaban con 
poleo e hierbas olorosas; se iluminaban con hachas de tea ya que 
estaba todo oscuro, realzandose asi el aspecto festivo que tenia la 
calle. 
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El arrastre en las tablas nunca se ha dejado de hacer aunque 
rnuchos alcaldes pensaron que, lo que ocurri6 con rnuchas tradi
ciones, eran reflejo de un bajo nivel cultural, cuando era todo lo 
contrario, ya que el rnantener una tradici6n habla rnucho de la 
cultura de un pueblo. Lo que prohibian los ediles no eran ni la 
vispera ni el dia, sino lo que prohibian eran los dias anteriores a la 
rnISrna. 

EI hecho de que las tablas estuvieran algo prohibidas llevaba 
a poseer dos tablas; una de inferior calidad, de pinsapo y otra de 
buena calidad, de tea. La que se utilizaba en los dias previos era la 
de pinsapo, para la que si los guardias les quitaban las tablas 
durante ese rnes, fuese la rnala. "La cornisaria que antes estaba en 
los bajos del Juzgado Cornarcal, se llenaba por fuera y por dentro 
de tablones de tea y pinsapo" 9

• 

Si bien un rnes antes de San Andres los chiquillos ya ernpie
zan a arrastrarse, los adultos s6lo se arrastran la vispera y el dia. 
Depende tarnbien de que coja un fin de sernana; si el lunes es la 
vispera, a lo rnejor ya el sabado y el dorningo se echan personas 
rnayores. Cuando cae aislado en rnedio de la sernana cogen practi
carnente s6lo el dia y la vispera, o corno rnucho la antevispera. 

Se arrastra todo tipo de gente, j6venes normalrnente. Tarn
bien lo hacen niiios en deterrninadas calles y personas rnayores. 
Los adultos que se arrastran pertenecen generalrnente a la clase 
trabajadora, que no es protagonista durante el resto del afio o por lo 
rnenos no tiene las rnisrnas posibilidades de protagonisrno que 
puede tener la clase social de posici6n rnas elevada. Al aparecer 
una actividad ludica que atrae a gran cantidad de publico a unas 
zonas concretas, aprovechan las circunstancias para ser protago
nistas por lo rnenos durante unas horas o unos dias. De la clase rnas 

9. Martin, F. Icod: San Andres, tablas, vino y fugas. EI Dia. 29 de Noviembre 
de 1987. 
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Los niiios se arrastran desde varios dias antes y normalmente por la 
tarde, antes de los adultos. 

La mujer es parte activa de la jiesta. 
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alta, se tiran menos, y normalmente cuando llegan animados con 
algunas copas. 

Al coincidir la apertura de las bodegas con la festividad de 
San Andres, mucha gente de Icod que vive o trabaja habitualmente 
fuera de la localidad, procura estar alli esos dias. Se suelen reunir 
en grupos de amigos, soliendo ser el lugar de reuni6n la bodega o 
en la casa, pero aun aqui el vino sigue jugando un papel fundamen
talen la celebraci6n. Al hablar de grupos de amigos no nos referi
mos exclusivamente a personas del sexo masculino, sino que la 
mujer tambien participa. Lo unico que la excluye de entrar en la 
bodega es si tiene la menstruaci6n, ya que existe la creencia de que 
si entra en este estado fisiol6gico en la bodega el vino se avinagrara. 

La mujer no se limita solo a participar de la comida, el vino y 
de la alegria y el jolgorio que rodea a las tablas, sino que tambien se 
arrastra, aunque no con mucha frecuencia. 

Ya en el siglo pasado hay descripciones que hablan del 
arrastre en las tablas por parte de mujeres; eran casos excepciona
les, claro esta. Despues de los afios 50 del presente siglo, con la 
utilizaci6n del pantal6n por parte de la mujer, las dificultades 
principales desaparecen y la mujer aumenta su participaci6n. Hoy 
en dia se ven grupos de chicos y chicas, incluso en tablones en los 
que intervienen 6, 8 y 10 personas. 

Todos usan ropa vieja, "la ropa de San Andres". Las mujeres 
acostumbran a arrastrarse de noche, utilizando tabla y pantalones 
del marido. 

La gente se arrastra normalmente hasta los 40-50 afios, por
que ya se va teniendo un sentido del peligro diferente. De todas 
formas como las tablas coinciden en el tiempo con el estreno del 
vino nuevo, se pueden ver personas mayores que llegan con un 
poco de alegria por venir de la bodega y se arrastran tambien. 

Las comidas quese hacen durante esas fechas son las tradi
cionales canarias, pero en especial son las castafias tostadas, los 
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chochos, las batatas, los fiames y el gofio amasado; todo ello 
acompafiado de un vinito nuevo. Corno platos fuertes estan el 
pescado salado con los dos mojos, el verde y el rojo, las sardinas 
asadas y el condumio, que es un compuesto de conejo con papas. 
Este ultimo plato es comida de cazadores ya que originariamente 
se hacia con conejo salvaje. Actualmente se suele hacer con cone
jos criados en conejeras. 

En estas fechas los estudiantes en Icod hacen su tradicional 
fuga, como San Diego en La Laguna. "Me acuerdo cuando el 
Instituto aun estaba en el convento de San Francisco, con Colegio 
Libre Adoptado, y aparecia el Neptuno con su anual disfraz y la 
palabra fuga colgado de su tridente. Tenia la fuga de San Andres 
un especial morbo, como todo lo que estaba prohibido ... " 10. Hoy 
incluso los estudiantes de EGB se suman a la fuga. 

Esta actividad ludica no es competitiva, o sea, que no hay ni 
ganador ni perdedor y por lo tanto no se da premio alguno. "Mu
chas veces lo que acaba con las tradiciones son los premios y los 
distintivos porque vienen los piques y una tradici6n que ha nacido 
del pueblo creo que debe seguir en el pueblo mientras pueda" 11

• 

Tampoco se producen apuestas en tomo a ella, como sucede en 
otras actividades ludicas, al no existir un vencedor. 

Las tablas de San Andres es una actividad ludica que no esta 
muy divulgada fuera de Icod y su comarca. Aun asi, en los ultimos 
afios la asistencia de publico, principalmente turistas que se hospe
dan en el Puerto de la Cruz, ha sido cada vez mayor. Este hecho ha 
originado que en tomo al arrastre se hayan intentado hacer fiestas y 
verbenas. 

La presencia de foraneos en gran numero, ha dado lugar al 
montaje de casetas o ventorrillos por parte de los colegios e institu-

10. lbidem. 
11. G6mez Luis-Ravelo, J. Entrevista el 8-1-89. 
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tos de la zona, con el finde recaudar dinero para el Viaje de Finde 
Curso. Este hecho potencia y refuerza el sentido festivo de que 
goza la tradici6n. 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

Al hablar de las tablas el que no haya estado en Icod piensa 
que todas son iguales, pero esto no es asi. Las hay de pequefias 
dimensiones, que son las individuales, hasta de gran tamafio, que 
son las denominadas "tablones" y que poseen un ancho y largo 
variables. En los tablones llegan a caber de 10 a 12 personas, en los 
que mas, siendo lo normal alrededor de 6-8. Los mas grandes estan 
constituidos por hojas de puertas de casas antiguas o por tablas 
muy largas que se utilizan para eso. 

Las maderas con que estan construidas las tablas y los tablo
nes son la tea negra, tea blanca o clara, pinsapo y maderas ya mas 
corrientes. Las mejores son las de tea negra; "la tea negra es mas 
curada que la tea clara y la de mas peso, y por lo tanto la de mas 
calidad". En esta actividad ludica al ser la pendiente un factor 
fundamental para el desplazamiento, el peso influye mucho en el 
deslizamiento de la tabla. 

Cada persona confecciona su tabla, cuanto mas gruesa me
jor. Hoy en dia ya no se le hace un "chanfle" muy acusado. El 
chanfle es la parte delantera de la tabla que se redondea para evitar 
que tenga arista viva y pueda chocar con cualquier peralte o eleva
ci6n del terreno. Hay que pensar que si bien esta actividad ludica se 
pudo haber iniciado justamente en el siglo XVI con las caracteris
ticas actuales, ya en el siglo siguiente, cuando se empedr6 la calle 
por primera vez, se comenz6 a realizar el deslizarniento sobre 
empedrado. Si nos imaginamos c6mo serian aquellos empedrados, 
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La tabla. individual. y el tablon, para 4-6 personas. 

Las puertas de tea son idoneos tablones para arrastrarse debido a su 
gran peso y consistencia. 

111 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



con muchos desniveles, esto obligaba a que la parte delantera de la 
tabla tuviera el chanfle lo mas acusado posible. 

Don Juan G6mez, investigador icodense, nos habla que co
noci6 tablas en las que en la parte superior delantera la traviesa que 
se coloca para apoyar los pies, para que no se salgan fuera de la 
tabla, la ponian doble o muy gruesa. Entonces, el redondamiento 
de la parte delantera no s6lo cogia la tabla sino que tambien cogia a 
estas dos traviesas, creando un chanfle muy acusado que evitaba 
chocar contra los obstaculos de la calzada. 

De todas formas para evitar los obstaculos se utilizaba hasta 
hace poco tiempo en la calle de San Antonio, dos palos de brezo o 
en su defecto de haya, conocidos como "remos", de unos 40 6 50 
cms. Los llevaban entre los muslos, cada uno en una banda. Ha
ciendo palanca sobre el empedrado por un lado o por el otro, segun 
se apalancara, se desviaba la tabla a la izquierda o a la derecha. Los 

La inclinaci6n de las calles es fundamental para alcanzar altas veloci
dades sobre la tabla. 
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remos al mismo tiempo que de control servian de freno. Cuando 
llegaban a la parte en la que les interesaba pararse, apretaban los 
remos contra los muslos al mismo tiempo que apalancaban para 
lograr frenar totalmente. Desde que las calles son de asfalto han 
desaparecido los remos, ya que estos abririan dos surcos por des
gaste en la calzada. 

En la parte trasera de la tabla se pone una traviesa para evitar 
ser montado por otra tabla en caso de choque por detras. A unos 
40-50 cms. de esta se suele colocar otra y entre ellas un trozo de 
saco o tejido similar, que sirve de asiento para la persona que se 
arrastra en la tabla. 

La que mas predomina es la tabla de 1 a 3 componentes. Hoy 
se ha ido desvirtuando al introducirse elementos nuevos como 
trillos de castafio o "ballestas" de coches con unas traviesas metali
cas en la parte superior. Estas "tablas metalicas" son de mas fäcil 
frenado y no tienen el peligro de las de tea. Tambien son mas 
espectaculares ya que durante el trayecto por razonamiento con la 
calzada se originan numerosas chispas. 

Para tirarse, las tablas se agrupan en la parte superior de la 
pendiente ya que la raz6n del arrastre es la inclinaci6n de las calles. 

Existen tres calles caracteristicas para el arrastre, que son: la 
calle de San Antonio, que es donde se inici6 la tradici6n; la calle 
del Salto, que tuvo gran relevancia en las decadas de los 40 a los 60 
y que es muy cortita pero sin embargo como tiene un pequefio 
bache en su terminaci6n, en el que saltaba la tabla, goz6 de gran 
auge durante esa epoca. Hoy ha quedado para los nifios nada mas. 
Al desarrollarse la poblaci6n por zonas tambien de mucha pen
diente como el Calvario, la calle del Plano tuvo y tiene en la 
actualidad una gran concurrencia el dia y la vispera de San Andres. 

Otro espacio significativo es la calle de Hercules. J a calle de 
Hercules y la de San Antonio eran una misma via, que unidas 
ademas a la Calzada de Alzola, tambien llamada por desfiguraci6n 
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del vulgo "Calzada del Sol" 12 atravesaban toda la poblaci6n hasta 
llegar practicamente a la costa. Al llevarse a cabo la urbanizaci6n 
de donde esta actualmente el parque de Lorenzo-Caceres la via se 
dividi6 en dos partes. La parte alta, la de San Antonio, donde se 
mantiene la tradici6n y la parte de abajo, que es la de Hercules, 
donde se mantiene tambien la tradici6n pero con caracteristicas 
distintas, sobre todo porque el frenado final se produce por la 
brusca disminuci6n que tiene la pendiente en la parte mas baja de 
la calle. 

Las calles de San Antonio, Hercules y El Plano, la vispera y 
el dia quedan para las personas mayores nada mas, principalmente 
a partir de las 8 de la noche, que es cuando hay mayor numero de 
tablones. Se ven nifios de 10 afios hacia arriba, pero con mucha 
experiencia, que "saben lo quese hacen". No existe limite de edad 
sino de experiencia. Se puede ver algun nifio pequefio, que tiene 
mucha experiencia y se lo permite su familia, arratrandose perfec
tamente. 

No existe ninguna persona que controle la cadencia de las 
tiradas pero 16gicamente se procura que salgan primero las de 
mayor peso, o sea, los tablones y detras van saliendo las de peso 
relativamente menor; todas ellas al grito de "voy, voy, voyyy ... ". 
Hace algunos afios, cuando en la parte baja de la calle del Plano se 
ponian menos neumaticos para producir el frenado final, prirnero 
se arrastraban las tablas y luego los tablones, dejando un tiempo 
prudencial entre unas y otros para evitar embestirlas. La raz6n hay 
que buscarla en que cada vez que chocaba un tabl6n habia que 
volver a colocar los neumaticos ya que el destrozo era mayor. 

Si salieran las tablas primero que los tablones, debido a que 
estos ultirnos adquieren mayor velocidad, podrian llegar a produ
cir un accidente al chocar con una tabla pues el paso es por la 
m1smazona. 

12. Gutierrez L6pez, E.: Op. Cit. Pag. 147. 
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Localizaci6n de las calles del Plano y de San Antonio, dentro del casco 
de Icod de los Vinos. 
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Antes no existia nada al final de la via que sirviera de frena
do. Era la tecnica de los "remos" lo que hacia que se guiara la tabla 
y que se frenara. Esto sucedia claro esta cuando las calles estaban 
empedradas. 

La tecnica de los "remos" fue una tecnica que tuvo que ir 
evolucionando poco a poco, pero en la que se lleg6 a adquirir tal 
pericia que en las calles en las que como en el caso de la de San 
Antonio, en donde habia una roca en medio de la calzada y otra por 
un lado, quedando entre ellas un espacio muy corto por el que tenia 
que pasar la tabla; pese a las velocidades increibles que se alcanza
ban no se producian accidentes ya que mediante los remos la tabla 
era controlada para llevarla por el sitio exacto. "Corno en el mar el 
remo, pues en la tierra ocurria lo mismo". 

Los que tienen la tabla desde hace muchos afios o los que la 
han heredado de sus padres, conocen unas caracteristicas que son 
propias de la tabla. Llegan a dominarla en el sentido de saber el 
lugar ideal en donde debe ir colocada la persona de mayor peso; 
saber quien ira de guia, que es fundamental en la direcci6n de la 
tabla; saber el momento en el que tiene que hacer pequefios giros y 
utilizar las manos fuera de la tabla para apoyarlas en la calzada. 

Algunas veces se llevaba en la tabla un trozo de saco o fardo 
que se coloca en la parte de delante de la tabla cuando interesaba 
que se produjera un frenado amortiguado. Actualmente se ha con
centrado todo el amortiguado en el choque final con un mont6n de 
gomas de autom6vil. Estas, si no estan bien colocadas atendiendo 
a su dureza, pueden provocar accidentes. 

Para llegar correctamente al final de la calle del Plano, no 
hay que tirarse pegado al pretil izquierdo, sino que hay que ir 
contra el mediante un movimiento de cintura, poco antes de llegar 
al bache que produce la calle del Durazno y de esta manera se 
terminara justo en la zona central de los neumaticos. 

A las tablas a lo largo de los siglos se les han echado diversas 
sustancias para aumentar su deslizamiento. Lo mas antiguo era que 
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Para un mejor deslizamiento las tablas se untan con distintas sustan
cias como el sebo o el aceite. 

EI "Pedete" es una de las sustancias utilizadas para disminuir el 
rozamiento. 
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cuando se producian las matanzas de cochinos, tan tradicionales en 
Canarias, se cogia el sebo; o en las matanzas para vender came en 
los puestos de camiceria, se iba a pedir el sebo que sobraba y se 
envolvia en un tejido en donde se conservaba. 

Ese sebo se iba pidiendo a principios del mes de Noviembre 
y hasta mediados del mismo. Con esto se formaba una "muiieca", 
que era un envoltorio de tela con el sebo dentro y apretado por 
encima. Cuanto mas se apretaba, mas iba escurriendo grasa por la 
parte exterior. Eso era lo que se le daba a la tabla por debajo. "La 
tabla de tea con el sebo por debajo era lo mejor que habia". Otro 
producto quese utilizaba era el "pedete", quese hacia derritiendo 
el sebo de los anirnales y una vez licuado, se dejaba enfriar hasta 
tomar una forma mas s61ida, que era como se untaba en las tablas. 

En los tiempos de escasez lo usual era echarle a la tabla 
babas de tunera porque el sebo o el aceite no se conseguian ni para 
la comida; "eran los afios de la manzanilla con gofio para desayu
nar, porque ni leche habia" 13

• Posteriormente cuando el aceite 
comenz6 a abundar, fundamentalmente se utilizaba esta. Hoy se 
sigue poniendo sebo, cera de vela, y en el mejor de los casos la 
preciada manteca de cerdo. 

Cuando en la parte inferior de la tabla se van acumulando 
restos de cera u otros materiales que entorpecen el deslizamiento, 
se suele raspar esta con un trozo de cristal. 

ANECDOTAS Y CONSIDERACIONES 

Era comun ver despues del arrastre los centros de las calles 
de San Antonio, el Salto e incluso en la del Plano, una franja de 

13. Martin, F.: Op. Cit. 
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grasa dejada por las tablas en su deslizamiento. Al principio, cuan
do empiezan a deslizarse las primeras tablas, hay que echarle bas
tante sebo. En cuanto la calzada va cogiendo el engrase ya se le 
pone menos a las tablas. 

Hoy en dia con el asfalto, hay mas rozamiento que cuando 
eran empedradas las calles y no sobresalian sino la cresta del 
cayado el rozamiento era minimo y las velocidades mayores. 

Ultimamente el hecho del choque con las gomas ha provoca
do situaciones diferentes como la de llamar la atenci6n. Muchos 
cuando llegan y chocan, saltan, dan una vuelta en el aire para luego 
caer y provocar la "pelicula". 

En los afios 60, cuando estaba en Icod el destacamento de 
milicias o soldados, se llegaron alguna vez a celebrar concursos. 
Consistian en ver cual era la tabla que mas corria, controlandose la 
velocidad con cron6metro. 

Generafmente hoy en dia ef frenado de las tabfas se hace chocando 
contra neumaticos de coches. 
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Dentro de las tablas han habido en todas las epocas unas que 
por sus caracteristicas materiales o por la habilidad de quien la 
conduce, han destacado. Valga como ejemplo "la diosa", que co
rrespondia a una hoja de una ventana que era sustraida durante esos 
dias para arrastrarse por la calle del Plano. 

No es este el unico caso de sustracci6n en la busqueda de la 
preciada tabla de tea, asi hubo quienes aprovechando un descuido 
de sus propietarios quitaron dos peldafios a una antigua escalera en 
el patio de la casa, teniendo el detalle de no coger dos peldafios 
seguidos para no inutilizarla. 

Las tablas se conservan en la casa y la cogen padres e hijos. 
Las tablas se prestan, algunos la miman tanto que s6lo se la dejan a 
los mas allegados. Hoy en dia se prestan habitualmente ya que la 
forma de pensar ha cambiado y ha hecho mas abierta la tradici6n 
que a principios de siglo. Forasteros y turistas se deslizan en tablas 
prestadas. 

Las tablas se pueden guardar en distintos sitios de la casa, 
dependiendo de las condiciones de esta. Don Juan G6mez nos 
cont6 que en su casa habia un tabl6n de 4 personas y que su madre 
lo forraba con una manta y le ponia los tipicos envoltorios para 
poder planchar sobre ella, utilizandose todo el afio como tabla de 
planchado. Los dias de San Andres se abria por un lado y se sacaba 
la tabla. Una vez pasadas estas fechas se volvia a forrar y a utilizar 
como tabla de planchar el resto del afio. 

Al final de la calle del Plano, en su intersecci6n con lade San 
Agustin, se encuentra la "casa de Ravelo", que debido a su ubica
ci6n, muchas veces durante la fiesta, las tablas han roto las puertas 
y han entrado hasta la cocina, por lo que ha tenido que soldar una 
chapa metalica en la misma. 

La unica persona de la que se tiene conocimiento que haya 
muerto un dia de San Andres por accidente con la tabla, fue en el 
siglo pasado, en la zona de la Calzada de Alzola. Se piensa que 
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debia ir subido de copas porque con la tecnica que existia de los 
remos, era muy dificil que se produjeran accidentados. En San 
Andres 1988, la cantidad de accidentes fue mucha, aproximada
mente 60. La mayor parte de los accidentes fueron espectadores. 
Es tal la cantidad de gente y la aglomeraci6n que hay en la calle del 
Plano, que practicamente dejan poco espacio para que pasen las 
tablas. Debido al jaleo y al ruido no se oyen las tablas, y si estan 
distraidos, cuando se vienen a dar cuenta la tabla ya la tienen 
encuna. 

Si bien la tradici6n se ha cobrado una vida, tambien ha 
salvado otra, la de un extranjero que al haber sufrido un accidente 
mientras se arrastraba, perdi6 el avi6n de vuelta a su pais y se libr6 
del catastr6fico accidente aereo que tuvo lugar en el aeropuerto de 
Los Rodeos. 

Hay un sector de la poblaci6n que protesta porque se desvirtue 
lo que es la tabla en si. Don Juan G6mez dice sobre el particular: 
"si pensamos que una tradici6n tiene que evolucionar y adaptarse a 
los medios modemos porque la tabla de tea va desapareciendo, 
pues no se hasta que punto se puede considerar ... , la tradici6n sigue 
porque es el arrastre, lo que cambia es el material, las dimensiones 
y las caracteristicas" . 

ACTIVIDADESLÜDICASSIMILARES 

En el sur de la isla de La Palma, en el pueblo de Fuencaliente, 
el segundo domingo de Agosto se celebra la fiesta de "El Pino la 
Virgen". La gente se reune ese dia en el pinar, en tomo al Pino, 
donde realizan un almuerzo familiar. Entre los numeros de que 
consta la fiesta se encuentra una carrera de duelas ( cada una de las 
tablas encorvadas o convexas que forman el contomo de un cubo, 
tina, barril o tonel). 
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Esta carrera consiste en tirarse por una loma montado sobre 
una o varias duelas, segun el caso. Estos "vehiculos" estan forma
dos por una a cuatro duelas, a las que se les colocan unas traviesas 
en sentido contrario para fijarlas y para apoyar los pies durante el 
descenso. Corno medio de control se utiliza, bien una cuerda colo
cada en la parte delantera de las duelas a modo de riendas, o bien el 
propio cuerpo que inclinandolo hacia un lado u otro dirige las 
duelas. 

La pendiente por la que se tiran esta cubierta de pinocha o 
pinillo, lo que produce un gran deslizamiento y da lugar a una alta 
velocidad. 

La gente que participa en la competici6n se van tirando de 
uno en uno y durante el trayecto hasta el final de la pendiente, 
tienen que ir sorteando varios pinos. Se les cronometra el tiempo 
que tardan en realizar el recorrido a todos los participantes y al 
final de la prueba el que invierta menos tiempo recibe un premio 
que puede ser una medalla o un trofeo, segun el afio. Ya fuera de la 
prueba, una vez concluida esta, la gente se sigue tirando y ya no es 
solo uno el que se monta en las duelas, sino que incluso se suben 
dos o tres en ellas. 

En la localidad de Tazacorte, al oeste de la isla de La Palma, 
hasta no hace muchos afios los nifios del pueblo jugaban a deslizar
se por una pendiente montados sobre una tabla. La pendiente que 
utilizaban para deslizarse era la Cuesta del Card6n. Lograban el 
frenado mediante un pequefio monticulo que existia en la parte 
final de la cuesta o tambien por medio de la realizaci6n de peque
fios giros laterales. 

La tabla se untaba por debajo con la parte interior de la 
cascara de los platanos para aumentar el deslizamiento. Hay que 
sefialar que Tazacorte es una de las zonas productoras de platanos 
mas importante de la Isla Bonita. 

Si nos trasladamos a la Isla de Gran Canaria, encontramos 
referencias de la existencia de descensos en tablas en la misma 
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ciudad de Las Palmas de Gran Canaria; concretamente en el Risco 
de S. Nicolas. Una vez mas la elevada pendiente del terreno y el 
adoquinado de la via, hace posible la realizaci6n de esta actividad. 
Las tablas aqui utilizadas procedian de casas abandonadas, recor
tes de carpinteria, etc., y su tamafio era variable. 

Para facilitar el deslizamiento empleaban las cascaras de 
platanos y naranjas, que frotaban en la parte inferior, o bien se 
rociaba con orines, que segun algunas opiniones era mas efectivo 
que las cascaras para lograr una mayor velocidad. 

La calle Granizo era el lugar mas utilizado para esta practica 
y alli, en su parte alta, se colocaban dos o tres muchachos, que a la 
voz de jya!, se deslizaban cuesta abajo, cada uno en su tabla, con 
los objetivos de llegar el primero y lo mas lejos posible. 

Esta actividad ludica, que tuvo su periodo de apogeo en la 
Postguerra Espafiola, en la actualidad casi no se realiza. 

En Fuencaliente (La Palma) las duelas son utilizadas como vehiculo 
para arrastrarse. 
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Aunque no nos es posible presentar otros ejemplos, casi nos 
atrevemos a afirmar que en cualquier lugar de las islas o del mundo 
( tenemos referencias de su practica por nifios brasilefios) que tenga 
unas caracteristicas orograficas id6neas para su practica. Los ni
fios, de cualquier epoca, se han dejado deslizar por las pendientes 
en busca de sensaciones de velocidad y vertigo, aunque sin el 
arraigo y tradici6n que goza el arrastre de las tablas en Icod. 
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LA BILLARDA 

Bajo esta unica denominaci6n presentamos tres juegos dife
rentes recuperados en las islas de Tenerife, Fuerteventura, Gran 
Canaria y La Gomera. Lo comun en los tres son las adaptaciones 
propias respecto a otros juegos de fuera de Canarias, el realizarse 
en medios fundamentalmente rurales, el uso semejante del mate
rial de juego, y solo algunos aspectos de su dinamica. En los tres 
existe una pequefia pieza de madera de entre 10 y 20 cm. y de 2 a 4 
cm. de grosor llamada "billarda". Ademas, una vara o paleta con la 
cual golpearla. En los tres hay un papel adoptado por uno o varios 
de los participantes, que es el de "recogedor" de la billarda, una vez 
ha sido golpeada. Perder este rol es fundamental para poder optar 
por otro mas beneficioso, que permita obtener puntos, o en su caso 
perjudicar al nuevo "recogedor". 

LA BILLARDA EN TENERIFE 

El modelo de desarrollo de este juego se resume en un 
enfrentamiento de todos contra todos, apareciendo un papel unita
rio poco prestigioso. Corno ese papel se intercambia, sucede que 
en cada momento realmente es uno de los jugadores el que queda 
enfrentado al resto. 

La esencia del juego consiste en que todos, excepto cierto 
jugador, agrandan picando con una vara, el pequefio espacio indi
vidual de ese jugador, mientras este esta recuperando una pieza 
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(billarda) que füe golpeada lejos por otro jugador, tras un lanza
miento previo. Cuanto mas grande sea el agujero, mas posibilida
des habra de perder. El papel de ese jugador-recogedor se pasa de 
uno a otro participante segun evolucione el juego. 

EL TERRENO DE JUEGO 
En el espacio de juego total, la disposici6n de los jugadores 

conforman un circulo amplio, con una separaci6n entre ellos de 
aproximadamente 2,5 m. La variabilidad de esta distancia estara 
en funci6n de la edad de los participantes, siendo mayor cuanta 
mas envergadura tienen. La amplitud del circulo tambien depende 
del numero de jugadores. Asi por ejemplo, ocho jugadores de unos 
10 afios necesitarian una extensi6n de 6-7 m. de diametro, mas 
otros tantos para alejar la billarda tras el golpeo. 

La superficie es de tierra algo dura o cesped, no preparada, 
poco pedregosa y despejada. Aunque en el suelo no se marca la 
circunferencia amplia, si queda delimitada por la consecuci6n de 
pequefias parcelas individuales circulares--<lel tamafio de la billarda
que cada uno tratara de defender. Se sefialan sobre la linea imagi
naria de la circunferencia y es equidistante entre los jugadores 
contiguos. 

EL MATERIAL DE JUEGO 
Es de madera dura y autoelaborada. Todo jugador se agencia 

un pequefio bast6n o vara lo mas homogeneo posible, y de tamafio 
proporcional a su envergadura. Corno media, para chicos de 12 
afios sera de unos 70 cm. de largo y 2 de diametro. 

Con dicho implemento se golpea la billarda. La pieza y 
proyectil que centra el desarrollo del juego, y que ademas le otorga 
su denominaci6n, suele proceder de la misma madera. Por tanto, el 
diametro y dureza es semejante al bast6n de golpeo. Su longitud 
alcanza los 20 cm. como maximo. 
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LOS PARTICIPANTES 
La composici6n del grupo de jugadores es variable. Prefe

rentemente intervienen chicos de entre 8 y 12 afios. De todas 
formas, los de 14 y 15 tambien se apuntan a alguna partida que 
otra. Las chicas apenas han tenido cabida en la billarda. En cual
quier caso, y puesto que todos se enfrentan entre si, se sigue un 
criterio de homogeneidad para la edad de los participantes (la 
pandilla del barrio, los compafieros de escuela ... ). Respecto al 
numero, un equilibrio id6neo para dar cierto dinamismo y emo
ci6n al juego, ronda los 6-8 componentes. Variando esta cifra, por 
encima son factibles 9 jugadores, y por debajo hasta 4 6 5. En 
algun momento se han observado competiciones de uno contra 
uno, pero resultan poco motivantes. 

Es rara la presencia de publico, y nunca hay un arbitro. Por 
eso suelen suceder frecuentes disputas ( casi siempre cuestionando 
la validez de lanzamiento ). 

LA DURACION 
Es muy variable, pues depende de factores tan dispares como 

la dureza del terreno, lo afilado de la punta del bast6n, la destreza 
en el golpeo y lejania alcanzada por la billarda, numero de jugado
res, distancia entre los componentes en el circulo, etc. Una media 
para 8 jugadores puede rondar los 15 6 20 minutos. Pero lo acos
tumbrado es jugar varias partidas hasta que se decida parar. 

LAS NORMAS DE JUEGO 
* El poseedor de la billarda (papel poco apetecible) se elige a 

suertes, o tambien con un tiro de precisi6n: acercarse lanzandola 
desde lejos a una parcela concreta, un jugador tras otro. 

* La parcela particular esta protegida cuando el extremo de 
la vara esta en contacto con el suelo. Siesta levantada, la parcela es 
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vulnerable: si la billarda cayese en ese espacio, se le otorga a su 
defensor el papel de nuevo poseedor de la billarda. 

* Quien esta en posesi6n de la billarda debe lanzarla hacia el 
terreno de unjugador que el elija. Solo si estä bien dirigido serä un 
lanzamiento välido. Despues del lanzamiento el jugador que reci
be la billarda debe golpearla. En ese caso el poseedor de la billarda 
irä a recogerla, e intentar que entre en el terreno desprotegido de 
cualquier jugador, ya sea lanzändola o depositändola. Ese intento 
le sirve para deshacerse del papel de poseedor de la billarda. Si no 
la consigue introducir, continua en su funci6n. 

* El golpeador de la billarda tiene hasta tres oportunidades 
para atizarla, siempre que los lanzamientos hayan sido correctos. 
Si no lo logra se convertirä en nuevo poseedor de la billarda, o 
tambien si en el intento de golpeo es introducida en su terreno 
cuando la vara esta fuera del contacto del suelo. Si logra golpearla, 
pasarä a ser como cualquiera de los otros jugadores. 

* Mientras el poseedor de la billarda va a recogerla tras el 
golpeo, todos los demäs tienen dos posibilidades no excluyentes de 
intervenci6n: proteger la parcela propia, o ir a agrandar el espacio 
del poseedor de la billarda. 

* Los jugadores que agrandan la parcela del de la billarda lo 
harän picando con la punta del bast6n sobre la tierra de aquella 
parcela. Pueden parar de picar cuando lo deseen, pero obligatoria
mente si la billarda cae dentro de cualquier otra parcela no protegi
da. Si ocurre esta circunstancia, el propietario de esa parcela se 
transforma en nuevo poseedor de la billarda. 

* La partida termina cuando el agujero de uno de los terrenos 
es lo suficientemente grande como para albergar la billarda. Cuan
do esto sucede se entierra dentro del hoyo, con la punta del bast6n 
del perdedor por debajo de ella. Su misi6n es desenterrarla, mien
tras los demäs le someten a un castigo. 
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EL DESARROLLO DEL JUEGO 
El juego comienza con la designaci6n del poseedor de la 

billarda. Es entonces cuando se forma la circunferencia, y se marca 
el terreno propio tras acomodar la distancia de unos respecto a 
otros. Todos ponen la vara en contacto con su terreno, excepto el 
que tiene la billarda. 

A partir de este instante hay que estar muy atento. La billarda 
es lanzada hacia una de las parcelas, y su duefio debe golpearla, 
evitando que le caiga dentro. En ese supuesto pasaria a poseer la 
billarda, un papel que no es nada ventajoso por el peligro que esta 
corriendo su terreno mientras va a buscarla cuando es golpeada. 

Por eso es fundamental golpearla solo cuando se esta seguro. 
No obstante, tarnpoco hay que desaprovechar las oportunidades. 
Si el poseedor de la billarda lanza mal, deberä repetir. Pero si 
completa tres lanzamientos buenos y su adversario no la ha gol
peado, pasara a poseer la billarda. 

Lo mäs normal es que antes de este tercer intento correcto se 
impacte a la billarda, y räpidamente el poseedor-lanzador vaya a 
recogerla. 

Mientras va y vuelve, todos los demäs consideran sus posi
bilidades: 

- La billarda ha caido cerca de algunas parcelas. Sus duefios 
prefieren permanecer con el bast6n en contacto con su propio 
terreno para protegerlo. Si no lo hicieran asi, la billarda podria caer 
dentro lanzada o depositada por el poseedor-recogedor, e irreme
diablemente se pasaria a un nuevo poseedor. 

- Si por el momento la billarda esta lejos, interesa arriesgar
se y picar la tierra, profundizando en el terreno del poseedor, ahora 
recogedor de la billarda. Hay que ir räpido hasta alli. De todas 
formas no debe perderse de vista la parcela de uno, ahora 
desprotegida: si la billarda ha sido recuperada, su poseedor se 
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dirigira con premura hacia esos terrenos cuyos duefios estan ausen
tes. Intentara depositarla, o, incluso, la lanzara hacia uno de tales 
terrenos, intentando desembarazarse del palito. Asi que hay que 
hacer un calculo: para picar hasta el ultimo momento, volver co
rriendo hacia la parcela propia, y tocarla con el bast6n. Entonces 
esta otra vez protegida. 

En algun momento por falta de precisi6n o por error en el 
golpeo, o por temeridad en las salidas a picar, hay cambio de 
poseedor de la billarda. Sucesivamente los agujeros de cada espa
cio individual se van haciendo mas profundos. El equilibrio es 
sorprendente: los que parecen coaligados luego resultan autenticos 
contrincantes; si se aprecia un terreno poco "trabajado", los sucesi
vos poseedores de la billarda suelen procurar lanzar hacia alli. 

La partida va llegando a su fin. Cierto agujero es demasiado 
grande, tanto como para que quepa la billarda. T odos se acercan 
hacia esa parcela y preparan el castigo para su duefio, perdedor del 
juego. Primero se coloca la vara en el suelo con la punta dentro del 
agujero; luego la billarda. Se pone tierra encima cubriendolos y a 
veces hasta piedras para hacerlo mas dificil. Los demas van a 
buscar cafutas o algo no muy duro para darle golpes. El perdedor 
intenta desenterrar la billarda con su palo, pero mientras esta "reci
biendo" por detras hasta conseguirlo. Realmente, un castigo no 
siempre agradable, segun sea la contundencia y mala intenci6n de 
los que le golpean. Tras una tregua, se decide entre todos continuar 
con otra partida o dejarlo ya. 

ASPECTOS IDSTÖRICOS Y ANTROPOLÖGICOS 
Este juego ha sido rescatado de practicantes de "La Victoria 

de Acentejo", en el Norte de Tenerife. Tuvo difusi6n por las co
marcas y nucleos rurales de esa zona. Tambien se tiene noticia de 
su difusi6n en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Se dej6 de jugar 
desde principios de los 70. El arraigo evidente se constata en 
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poblaciones agricolas, sobre todo por la procedencia del material y 
la elecci6n de los jugadores habituales de juego. 

En el Norte de Tenerife, los bastones y la billarda se fabrica
ban a partir de horquetas de maäera ( de 1 a 1,5 m.) usadas para 
levantar la viiia. Se cogian algunas de un mont6n apiladas en 
torbas tras la vendimia, y se preparaban expresamente antes de 
cadajuego. Una vez finalizadas las partidas, y a no ser que resultase 
una vara muy buena, se abandonaba. La preparaci6n consistia en 
cortar de la parte central de la horqueta, los trozos que conforman 
los bastones y la billarda, despreciandose los extremos de la punta 
y la "V" superior. Esa parte central es la mas recta y homogenea en 
cuanto a su diametro. La madera solia ser de laurisilva. El terreno 
de juego se acondicionaba en las huertas de baldio, pues aparte de 
conservar una tierra dura, eran amplias, y, ademas, apoyadas en las 
paredes se almacenaban las torbas de horquetas. 

Los hijos de los agricultores que vivian en la misma calle 
(practicamente cada calle, dada su separaci6n por huertas o 
barrancos, conforma un barrio) se agrupan para el juego. Apren
dian viendolo de sus hermanos mayores. El juego, con algunas 
partidas, finalizaba porque se hacia de noche, o incluso por dispu
tas entre los participantes. Se dej6 de practicar probablemente por 
la escasez de terrenos sin cultivos, y por la imposici6n de los 
deportes entre los chicos en edad escolar. 

La procedencia del juego es claramente castellana. En pro
vincias como en Zamora se juega a la billarda. En Segovia y Le6n 
se juega un variante similar denominada "Bigarda". Yen Santander 
otra tambien muy parecida que recibe el nombre de "Villagarde", 
o juego de "la Birla" (Garcia Serrano, pag. 189). Se trataba no solo 
de agrandar el terreno del poseedor de la billarda, sino ademas 
robarle y aburrar la tierra picada (llevarsela con la mano ). Al final, 
el denigrante castigo del perdedor consistia en transportar la tierra 
extraida y tapar los agujeros de todos. 
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* Billarda en Fuerteventura: Ma Elena Miranda Medina. 

LA BILLARDA EN GRAN CANARIA 

El modelo de este juego supone una confrontaci6n directa de 
dos equipos de dos jugadores cada uno. Los papeles son diferentes 
para ambos equipos, y en principio similares para los dos compo
nentes del mismo equipo. Estos papeles pasan de unos a otros 
adversarios a medida que el juego se desarrolla. 

El objetivo de una pareja se centraria en procurar meter la 
billarda en una u otra porteria. El objetivo de los opuestos estriba 
en defenderlas, :fundamentalmente golpeando la billarda en ese 
intento de introducci6n. Si fuese bien despejada, estos opuestos 
realizarian recorridos simultaneos entre las dos "puertas", mien
tras la pareja lanzadora va a buscarla. Un mayor numero de reco
rridos completados deciden el equipo vencedor. Cuando la billarda 
es depositada en una de las metas con falta de defensa, sucede un 
intercambio de roles. 
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EL TERRENO DE JUEGO 
El espacio nunca aparece sefialado ni delimitado excepto en 

las distancias que separan las dos metas: alrededor de los 6-8 
pasos. Tampoco esta es una separaci6n definitiva considerando la 
envergadura de los participantes. La medida indicada es id6nea 
para chicos de 12 arios, pero a mayor habilidad en lanzamientos y 
golpeos, podria ser aun mas larga. A partir de aqui habria que 
calcular un espacio despejado amplio por detras de las porterias, y 
sobre todo a los lados de la linea imaginaria que los une, equivalen
te al recorrido que alcanzaria la billarda ante un fuerte golpeo. En 
caso normal bastarian 10-12 m. a cada lado, y 5 por detras de las 
puertas. La superficie es indiferente, tradicionalmente de tierra, y 
lisa. 

Las porterias tienen forma semicircular, de cerca de 80 cm. 
de diametro y con su cara c6ncava hacia el interior. Ese pequefio 
subespacio es el que debe defenderse con un bast6n, y por tanto el 
que alberga la billarda cuando ha sido introducida. Las "paredes" 
de las porterias se construyen encajando piedras. Toman una altura 
de apenas 25-35 cm. la suficiente para impedir que la billarda se 
escape cuando sea introducida, al lanzarla desde su frente. 

EL MATERIAL DE JUEGO 
La billarda es esa pieza de madera resistente o equivalente a 

15 6 20 cm. Adopta la forma de una figura fusiforme, o sea, cilindrica 
con los extremos afilados o redondeados. Es el m6vil que centra el 
juego: se lanza y es golpeada por los adversarios, se recoge y se pasa 
entre compafieros ... 

El util de golpeo de la billarda y de defensa de las porterias, 
es una vara o una paleta tambien de madera. Las paletas son mas 
laboriosas en su construcci6n, pero tambien implican mayor su
perficie de golpeo, y por tanto mayor precisi6n. En cualquier caso 
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estos instrumentos <leben ser semejantes para una misma partida. 
Lo que si varia es su longitud, adaptada a la constituci6n fisica de 
los jugadores: entre los 70 y 80 cm. incluso hasta 1 m. 

LOS P ARTICIP ANTES 
La edad tipica de juego ronda los 9-10 afios hasta los 14-15. 

Respecto a las etapas escolares, se considera un juego de "mayo
res". Las chicas casi nunca jugaban. Los que desean intervenir 
siempre se alian con compafieros, y se enfrentan a los adversarios 
de semejantes posibilidades en el juego. Ello establece un equili
brio casi perfecto entre equipos de composici6n simetrica. 

Sin embargo, el problema esencial es precisamente la lirnita
ci6n en el numero de participantes en una partida: s6lo cuatro 
personas. La soluci6n encontrada siempre precisa de un sistema 
eliminatorio, donde el duo vencedor continua en el juego. Por 
tanto, con frecuencia se crea un publico espontaneo y anirnador, 
que son los mismos participantes que ya han actuado, o que pr6xi
mamente van a entrar en juego. No existe la figura del arbitro. 
Corno toda contienda con normas susceptibles de variaci6n, suce
den desacuerdos con cierta regularidad. 

LA DURACIÖN DEL JUEGO 
No tiene un tiempo prefijado. Las partidas se disputan a un 

numero concreto de puntos (recorridos completos entre puertas), 
normalmente a 12. Ya luego depende del numero de partidas. En 
definitiva, lo determinante es el tiempo disponible por los partici
pantes. Con pocos equipos juegan mas veces; se puede repetir. 

LAS NORMAS DEL JUEGO 
* La disposici6n de los jugadores es como sigue: uno de los 

defensores, con la vara o paleta, se coloca a la izquierda de la 
porteria ( si es diestro ), pero con su util de golpeo dentro de ella. Un 
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adversario se situa a la derecha de esa misma porteria. Los otros 
<los jugadores, tambien adversarios entre si, se disponen igual pero 
en la porteria de enfrente. Este reparto es a suertes o tambien con 
lanzamientos mas certeros desde larga distancia directamente a 
una porteria. 

- * Por tanto, dos jugadores del mismo equipo defienden las 
porterias. Estan protegidas cuando la vara o la paleta se coloca en 
contacto con el suelo que alberga esa porteria. Si no estuviese en 
contacto con el suelo, la porteria seria vulnerable: una billarda que 
cayese dentro supondria la perdida del papel de defensor de la 
misma, y la posesi6n de la billarda. 

* Los otros <los jugadores tienen una misi6n menos presti
giosa: estan en posesi6n de la billarda. Tratan de perder esa fun
ci6n mediante sucesivos lanzamientos altemativos a las porterias 
de enfrente suyo. En el caso de que sea introducida en porteria en el 
momento en que la vara del adversario que la defiende no se 
encontrase en contacto con el suelo de la porteria, ese contrincante 
y su compafiero pasarian a poseer la billarda. Otra posibilidad de 
perdida de posesi6n de la billarda es que a un numero de lanza
mientos correctos, por ejemplo tres, los adversarios no hayan gol
peado la billarda intencionadamente. 

* Los defensores de las porterias tienen varias opciones tras 
el lanzamiento: 

- Permanecer con el bate o paleta inm6vil en el suelo 
de la porteria: los poseedores de la billarda siguen lanzando hasta 
un numero concreto de buenos lanzamientos ( directos a porteria). 

- Golpear la billarda. Esta altemativa supone otras <los 
posibilidades: permanecer en la porteria, o intercambiar simulta
neamente sus posiciones entre las porterias cuantas veces puedan. 
El recorrido de intercambio es completo cuando ambos pican a la 
vez con la vara o paleta en el interior de las porterias --opuestas- a 
la que han llegado. Cada recorrido significa la ganancia de un 
punto. 
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* Los poseedores de la billarda, tras el golpeo, van a buscar
la. Mediante pases, intentan introducirla en la porteria, en estado 
vulnerable, ya sea lanzando o depositändola. Si no lo consiguen, 
continuan en posesi6n de la billarda, y se reanudan los lanzamien
tos a la porteria de enfrente. Si lo logran, pierden la posesi6n de la 
billarda: son los nuevos defensores. 

* La partida finaliza en el momento en que uno de los equi
pos alcanza el numero de puntos estipulado. 12 es la cifra de 
puntos mäs aceptada entre los participantes. Se puede hacer varias 
partidas entre dos equipos. Si son mäs de dos se establece una liga, 
o incluso un sistema de eliminatoria si todavia son muchos mäs. 

EL DESARROLLO DEL JUEGO 
El juego se inicia con la distribuci6n de los papeles de cada 

equipo: los defensores de las porterias y los poseedores de la billarda. 
Si es inicio de una partida anterior, los ganadores son los defenso
res. Tras la aplicaci6n de la förmula de comienzo, los compafieros 
se dirigen a porterias diferentes junto a cada uno de los adversarios. 
Uno de los jugadores adversarios lleva la billarda. Sera el que 
efectue el primer lanzamiento a su contrincante que defiende la 
porteria. 

El lanzador coloca la billarda en la palma de su mano, realiza 
varios gestos de engafio y por fin la hace volar. Durante el vuelo el 
defensor puede percatarse del lugar de caida de la billarda. Esta 
primera vez rebota fuera: no es lanzamiento bueno. Ahora su com
pafiero lanzador lo intenta hacia la porteria contraria, y efectiva
mente se dirige hacia el interior. Este defensor, desconfiado de sus 
posibilidades no la ha golpeado a pesar de ser un lanzamiento 
bueno. No se han de malgastar oportunidades de golpeo, puesto 
que al tercer tiro correcto se convertirän en los nuevos poseedores 
de la billarda. 

Nuevamente, el primer lanzador lo intenta. Es välido, y 
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ahora si, el defensor golpea, pero muy flojo. Rapidamente su ad
versario coge la billarda del suelo, y mira si la porteria que esta 
junto a el es vulnerable. L6gicamente su defensor ha preferido no 
arriesgarse en un intercambio y ha colocado su bate otra vez en 
contacto con el suelo de la porteria. 

Otro lanzamiento mas. EI defensor con mucha seguridad 
golpea fuertemente la billarda que sale despedida bastante lejos. 
Mira a su compafiero, y rapidamente se echan a correr hacia la 
porteria que tienen enfrente. Se cruzan por el camino, y cuando 
llegan pican en el suelo. Se dan vuelta para iniciar un nuevo reco
rrido, mientras observan a los adversarios. Les da tiempo de com
pletar otro porque apenas la billarda ha sido recogida. Y todavia 
haciendo un pase, para luego intentar introducirla, probablemente 
ellos picaran antes en la porteria de enfrente. Han conseguido dos 
puntos, y ademas siguen defendiendo. 

Vuelven a lanzar el intento de golpeo. EI lanzamiento parece 
que ha sido correcto, pero el golpeo ha sido fallido. EI defensor no 
ha calculado, y al levantar el bate para golpear, la billarda se ha 
colocado en la porteria. Irremediablemente hay cambio de pape
les, y seran los poseedores de la billarda. 

Ahora les toca lanzar. Uno de ambos lo hace, y va directa
mente a la porteria del nuevo defensor. Este golpea con habilidad y 
comienza el primer recorrido. Rapidamente, el mismo que lanz6 
va a buscarla. Cuando la recoge, se percata de sus posibilidades. 
Ellos van a comenzar el segundo recorrido. Un pase certero al 
compafiero situado al lado de una de las porterias seria ideal. Sin 
pensarlo mucho, efectua el pase, y tras la recepci6n, el compafiero 
deposita la billarda en la porteria antes de que el adversario le de 
tiempo a picar. Han recuperado el papel de defensores, y ademas 
los contrincantes solo hicieron un recorrido, puesto que el segundo 
no lo completaron. Por tanto, 2 a 1. 

Siguen sucediendose lanzamientos, golpeos, recogidas, re-
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corridos, y va incrementandose la puntuaci6n. Corno son habiles, 
cualquiera de los dos equipos no tardara en llegar a los 12. Otro 
equipo de los que animaban esta preparado para sustituir a los 
perdedores. 

Pero no todo discurre con normalidad; en ciertas ocasiones 
aparecen desacuerdos. El motivo fundamental es aquella situaci6n 
en que hay que determinar que es lo que lleg6 antes al suelo de la 
porteria: la billarda o el bast6n. Concretamente, es dificil decidir 
ante los golpeos fallidos cuando el lanzamiento es correcto: el 
defensor enseguida trata de rectificar y picar de nuevo con su bate 
antes de que la billarda acabe de caer. No siempre lo logra con 
claridad, y entonces surge la duda. 

Salvo estas interrupciones, todo sigue su cauce, hasta que 
todas las parejas han jugado. Dependiendo del tiempo se podria 
hacer otra ronda. 0, si no, dar por concluido el juego. 

ASPECTOS IDSTORICOS Y ANTROPOLOGICOS 
Este juego ha sido rescatado en su forma mas original, de 

entre practicantes del area del barranco de Guayadeque, en el sur 
de Gran Canaria. Alcanz6 amplia difusi6n en localidades del sur, 
como Vecindario y Agüimes, y perdur6 hasta finales de los afios 
60. Dado que tambien lo jugaban los estudiantes, en los alrededo
res de los mismos centros de ensefianza, trascendi6 al ambito 
netamente rural. En consecuencia se hicieron minimas variaciones 
para adaptarlo a un entomo mas urbano. Mientras lo esencial del 
juego permaneci6, las modificaciones afectaron al material y al 
terreno de practica. 

Por ejemplo, lo ideal para construir las porterias (tambien 
llamadas "hoyos" o "bombos") eran las lajas, porque se montan 
mejor las piedras planas unas sobre otras y porque eran abundan
tes. La superficie id6nea era la tierra. El asfaltado, encementado y 
enladrillado de las vias y espacios libres, junto con la imposici6n 
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de los deportes de equipo clasicos, aceleraron su perdida. En ade
lante, no se encontraran espacios adecuados; ya no habran lajas ni 
palos en las cercanias. 

El artefacto de golpeo era una simple vara (llamada "palo"), 
homogenea en su longitud o tambien una "pala". Esta superficie 
con mango podia construirse por ejemplo, de una rama de palmera, 
limpiandola de hojas; luego se cortaba el pilgano. Tambien podian 
descomponerse las cajas de los tomates; de ahi se adosaban una de 
las superficies verticales con uno de los travesafios que hara las 
veces de mango. 

Respecto al juego mismo, variara la consideraci6n de pena
lizar o no cuando no se golpea la billarda despues de tres lanza
mientos correctos. 0 la posibilidad de lanzar el bast6n hacia la 
porteria con la intenci6n de protegerla, en el caso de que la billarda 
vaya a ser colocada antes de que el defensor pueda llegar a la 
porteria misma. 

Jose Luis Concepci6n ( 1984) se refiere en su libro a un juego 
practicado en La Gomera de parecido desarrollo y denominaci6n 
(la "Verdalla"). Lo citamos textualmente: "Este juego tenia que ser 
practicado entre tres personas. Uno con un palo de unos 20 cm. y 
dos con palos de 1 m. Hacian dos hoyos del mismo diametro de 
largo que el palo pequefio, de 10 a 15 m. de distancia de uno a otro. 
En cada hoyo se ponia uno con palos grandes que llamaban basto
nes; el que tiraba el palo pequefio se situaba en el hoyo opuesto e 
intentaba meter su palo en uno u otro mientras el otro, tambien 
intentaba desviarlo. Continuaba probando suerte en ambos hoyos 
hasta que lo lograra y el que no lo parara cogia el turno de tirar". 

Es dificil conocer la procedencia de este juego. Conserva 
ciertos rasgos semejantes con la "Piroutte" francesa (V arios, 1989). 
Aqui tambien aparecen dos equipos enfrentados - aunque con mas 
de dos jugadores- . Ademas un bast6n que golpea una pieza de 
madera (la Piroutte) la cual debe recuperarse y lanzarse a una 
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"porteria" sefialada entr.e dos piedras, y defendida por el poseedor 
del bast6n. Sin embargo la peculiaridad de la billarda en Gran 
Canaria sigue siendo los recorridos (llamados "hoyos") entre las 
puertas. Una variante de la piroutte, denominada la "beulle", la 
"biye" o tambien la "biye-hote", se practica en el departamento de 
Lorena. De cualquier manera, el caso mas parecido sera el Criquet, 
cuya forma actualrnente conocida, de ascendencia anglosajona, se 
remonta al siglo XIX. 

Podria, por tanto, resultar una adaptaci6n local, en conse
cuencia a los asentamientos ingleses en la isla por motivos comer
ciales. 

DOCUMENTACION 
* Francisco Navarro Guerra 
* Fernando Amador Ramirez 
* Manuel Aleman Ramos 
* Varios "Les jeux du patrimoine ". Rev. EPS. Paris, 1989. 

Pags. 52-53. 
* Concepci6n, Jose Luis "Costumbres, tradiciones y reme

dios medicinales canarios". Ed. Jose Luis Concepci6n. 1984. Pag.47. 

LA BILLARDA EN LA GOMERA 

Este juego se conforma de acuerdo a un modelo de competi
ci6n entre dos equipos. Los roles son distintos para ambos grupos, 
e incluso diferenciados para los miembros de un mismo equipo. 

El objetivo de un equipo -aquel que mantiene papeles de 
mayor prestigier- se resumiria en golpear la billarda (trocito de 
madera) lo mas lejos posible de los adversarios, mientras que estos 
ultimos tratan de recogerla con ciertas condiciones, para asi cam-
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biar los papeles. El equipo vencedor se decide por el mayor mime
ro de golpeos sin cambio de papeles, sabiendo que cada jugada 
incluye un golpeo, y una posible "recogida" de los contrarios, o un 
calculo metrico. 

EL TERRENO DE JUEGO 
En principio es limitado en extensi6n, en un espacio abierto, 

pero con unas caracteristicas peculiares. Para el inicio de la jugada 
se necesitan paredes, en su defecto unas pequefias deformaciones 
verticales del suelo, o incluso piedras grandes. En ellas se apoya la 
paleta: el extremo en el suelo y el mango en una de esas superficies 
verticales. Puesto que no hay metas fisicas centralizadas, y puesto 
que el desarrollo del juego no supone el volver al lugar de origen, 
pueden recorrerse varios km. de terreno. De ahi la necesidad de 
disponer continuamente de superficies verticales para apoyar la 
paleta, ya que la jugada se iniciara en un lugar posiblemente distin
to a la anterior. 

Dadas esas exigencias, se ha optado como lugares id6neos 
para el juego los caminos entre comarcas: los mas anchos, pero 
exigiendo unidireccionalidad en los golpeos, y con pared lateral. 
No quiere decir esto que no se utilizasen otros lugares abiertos: 
patios, plazas. De cualquier modo, los grandes descampados lisos 
son precisamente los menos aconsejables. 

EL MATERIAL DE JUEGO 
La billarda, tambien con forma fusiforme ( cilindrica, afilada 

obligatoriamente por los dos extremos ), mide 10 cm. Es de madera 
dura para que en el golpeo no se parta. En otros casos se llegaba a 
utilizar las tarosas (pifia sin millo ). La billarda es el m6vil que 
centra eljuego: es lanzada, golpeada, e interceptada en el aire para 
las recogidas. 

La paleta tiene una superficie algo mas grande a la de una 
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raqueta de tenis de mesa. Esa superficie es rectangular, y se le 
adosa un mango cilindrico. Se construye con una madera dura, 
pero liviana. El artefacto tiene <los misiones: golpear y ser golpea
da, y servir como medida de longitud. Todo el material es 
autoconstruido. 

LOS PARTICIPANTES 
Los chicos de 11-12 afi.os son los mas entusiastas deljuego. 

Sin embargo no era raro verlos desde 8-9 afi.os, o por el contrario 
de hasta 20. Corno la mayoria de estas actividades, las chicas no 
solian intervenir sino como expectadoras. 

El m'.unero de jugadores por equipo es variable, entre 3 y 5. 
A mayor edad y fortaleza esta cifra suele disminuir. De todas 
formas, dada la dinamica del juego, se podria jugar 2 contra 2, 
incluso 1 contra 1 si se exige estrictamente un unico sentido en el 
golpeo de la billarda, jugando en los caminos. En el desarrollo del 
juego pueden recorrerse enormes distancias. He ahi el problema de 
los espectadores: se encuentran de repente con el juego, lo persi
guen algunas decenas de metros, y continuan su trayectoria por 
otro lado. 

Disponiendo de mas tiempo, algunos pocos son capaces de 
seguir de cerca las evoluciones. Sobre todo, si jugandose a puntos, 
estos pocos son del equipo que sustituye a los perdedores. No hay 
arbitros. 

LA DURACIÖN DEL JUEGO 
No es determinante, aunque si necesaria la disponibilidad de 

mucho tiempo. Facilmente se puede completar media jomada ju
gando a lo mismo. No obstante, aparecen otras limitaciones: reco
rrer un espacio determinado (se suman los puntos al llegar a tal 
sitio, si se realiza el juego en un camino ), o simplemente llegar 
primero a cierto numero de puntos (24 por ejemplo ). Estos acuer-
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dos sufren variaciones en funci6n de si hay rnas de un equipo para 
intervenir, del nurnero de cornponentes de cada equipo, etc. Aproxi
rnadarnente, un desarrollo de duraci6n rnedia se acerca a las dos 
horas, tiernpo rnas que suficiente para que se realicen varias parti
das a 24 puntos. 

LAS NORMAS DEL JUEGO 
* El juego cornienza con la designaci6n del equipo poseedor 

de la billarda. Corno en otros juegos, puede decidirse a suertes, o 
tarnbien con precisi6n: lanzar desde lejos la billarda a dar a la 
paleta que esta apoyada en la pared, o acercarse lo rnas posible. 

* Cada una de las jugadas se inicia de la rnisrna forma. Se 
apoya la paleta invertida en el suelo con el rnango a la vez apoyado 
en una superficie vertical, de rnodo que el plano de la paleta queda 
inclinado. Los poseedores de la billarda tienen corno prirnera rnisi6n 
el lanzarla contra la paleta para que la golpee, rebote y recuperarla. 
El equipo adversario sirnplernente trata de interceptarla despues 
del rebote, al igual que sus contrincantes. El equipo que la consiga, 
obtendra el papel de poseedor de la paleta, con posibilidades de 
obtener puntos. 

* Uno de ese equipo coge la paleta, deposita la billarda en su 
superficie y con irnpulso de la pala eleva la billarda, y estando esta 
en el aire la golpea. Los opuestos tratan de interceptarla antes de 
que caiga al suelo. 

* Las posibilidades ahora son varias: 
- Que algunos de estos opuestos efectivarnente la in

tercepte: no hay puntos y hay carnbio de papeles. Tienen posesi6n 
de la billarda para cornenzar otra jugada. 

- Que caiga al suelo sin que ningun opuesto la haya 
recuperado en vuelo. Para determinar si siguen en sus papeles los 
del equipo golpeador tratan de averiguar el nurnero de "paletas" 
que hay entre el lugar del golpeo y donde ha caido la billarda. 
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- Los otros pueden aceptar este calculo sin mas. Las 
cosas continuan como estaban y ademas consiguen un punto. Se 
prosigue la jugada depositando la billarda en la paleta y realizando 
un nuevo golpeo. 

- En el caso de que los adversarios no lo acepten, se 
procede a la comprobaci6n del calculo emitido por los golpeadores. 
Considerando los extremos (punta de mango, filo de la pala) como 
medida de implemento, <leben de haber tantas "paletas" entre el 
sitio que pisa el golpeador y el sitio en que cay6 la billarda en 
primer lugar ( despues del golpeo y antes del rebote ), como los que 
dijeron los golpeadores. Si el calculo es exacto, se continua la 
jugada y los golpeadores-poseedores de la paleta consiguen un 
punto. Pueden golpear la billarda otra vez. 

- Si el calculo es err6neo, hay cambio de papeles 
comenzando otra jugada. La ultima posibilidad de cambio es des
pues de completar 3 puntos consecutivos como maximo. 

- Tras el cambio, el inicio de una nueva jugada es 
siempre igual: se coloca la paleta invertida en el suelo, con el 
mango en una pared. Alguno de los nuevos poseedores de la billarda 
la lanzan contra la paleta ... 

- El equipo que complete primero la puntuaci6n acor
dada (24 es lo normal) sera el vencedor del partido. 

EL DESARROLLO DEL JlJEGO 
Y a se ha designado que equipo va a tomar la billarda y 

lanzarla contra la paleta apoyada en la pared. Los componentes se 
situan alrededor de la paleta. Los opuestos dan por sentado que el 
rebote va a ser para los otros porque tiraran convenientemente para 
recuperarla sin riesgo. De todas formas, y ante un posible error del 
lanzador, siempre es interesante colocar algun opuesto cerca para 
intentar interceptar el rebote. El resto se distribuye lejos de la 
paleta casi en fila. Esta disposici6n es tambien una decisi6n estra-
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tegica, en consecuencia al rapido desarrollo del juego, una vez 
recuperada la billarda tras el rebote. 

Aquel participante que la consiga otorga al equipo el rol de 
posesi6n de la paleta, rol muy interesante en aras de lograr puntos. 
Normalmente suele ser el mismo jugador que la lanz6 contra la 
paleta, pero nunca se sabe con certeza, pues el acabado en punta de 
la billarda puede dar mas de una sorpresa en su rebote. Este partici
pante, billarda en mano, se dirige con celeridad hacia la paleta, la 
deposita en su superficie, levanta la paleta haciendo volar la billarda, 
y en su descenso la golpea con fuerza lo mas lejos posible de los 
adversarios (puede alcanzarse los 100 m. ). Es tos corren para inten
tar cogerla antes de que caiga al suelo, aunque ello no es tarea fäcil. 

A partir de este momento pueden suceder dos circunstancias: 
1 °) Los adversarios realmente la cogen en el aire. Se han 

apoderado de la billarda, y eso les da el derecho de comenzar una 
nueva jugada ( se coloca la paleta en la pared, se tira la billarda 
contra ella, rebota y alguien la recupera ... ) 

2°) Lo mas frecuente es que ninguno de los adversarios 
puedan interceptarla a pesar de su distribuci6n en el terreno y las 
carreras despues del golpeo. La billarda cae al suelo, y antes de que 
vuelva a rebotar se establece una distancia entre ese punto y aquel 
que el golpeador pisaba durante el impacto. Ahora el problema 
geometrico es del equipo que posee la paleta: l cuantas medidas ( de 
paleta) hay entre esos dos sitios? Ellos se ponen de acuerdo y 
emiten una cifra. La decisi6n esta en esos momentos en manos de 
los adversarios. Si aceptan la cifra otorgan un punto a los 
golpeadores, y ademas les estan regalando la oportunidad de con
seguir otros dos mas. A veces el calculo parece tan exacto que no 
vale la pena comprobarlo: en cualquier caso, estas mediciones 
resultan un engorro. Pero en situaciones limite (gran competitividad, 
acercarse a los puntos finales del partido, etc.) ningun equipo 
golpeador se salva de una estricta verificaci6n. Se localizan los dos 
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lugares, se mide la paleta y se comprueba el numero de paletas 
entre ambos. 

Las cifras que se indican son sorprendentemente aproxima
das, aunque lo mas normal es que a distancias largas el nivel de 
exactitud se reduzca. Si la cuenta es correcta los golpeadores se
guirian en posesi6n de la paleta y continuan la jugada sumandose 
un punto. Pero si no la aciertan, nos encontramos en el mismo caso 
en que los adversarios hubiesen interceptado la billarda despues 
del golpeo. 0 sea, habria inversi6n de roles. 

Corno se observa, este juego es tremendamente compensador 
para los jugadores en desventaja: no solo les ofrece dos oportuni
dades de cambiar de papeles (interceptandola o midiendo las "pa
letas"), sino ademas otra tercera si los golpeadores completan tres 
puntos. Lo que si esta asegurada es la carninata durante el desarrollo 
del juego. Cuando tiene lugar en un camino pueden ser perfecta
mente superados los dos km. A pesar de que el alcance del impacto 
es mayor con el incremento de la edad y envergadura de los juga
dores, tambien su habilidad aumenta. En ciertos momentos no 
conviene golpear fuerte cuando se observa una mala disposici6n 
espacial de los adversarios; simplemente interesa e~viar la billarda 
fuera de su alcance, y esto puede ser cerca, mejorando de paso la 
probabilidad de acertar el numero de "paletas". 

ASPECTOS IDSTORICOS Y ANTROPOLOGICOS 
Este juego se ha rescatado en Hermigua, segun la versi6n 

que se jugaba en la zona de Cueva Parejo, Cafiadas. Ladenomina
ci6n comun era lade "Verdalla", al igual que otros juegos gomeros 
de la billarda. Hay una canci6n que habla sobre ella, a la cual se le 
agreg6 un baile. Probablemente en Agulo tambien se practicaba. 
Aqui se conocia otro juego, el "Palitoque", en el quese empleaba 
el mismo material, y con una dinamica parecida a aquella "Piroutte" 
francesa (varios, 1989; ver billarda en Gran Canaria). 
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La madera para la billarda solia ser de haya o tea, muy duras 
y resistentes a los golpes; la madera de la pala era de igual proce
dencia. Lo peculiar de este juego reside en el terreno elegido. Hay 
que considerar la orografia de la isla, y la poca disponibilidad de 
espacios llanos y muy amplios. Puesto que habia de recorrerse 
grandes distancias, se elegian caminos de cierta anchura, y se 
golpeaba en un unico sentido. La terminaci6n del juego era decidida 
cuando los participantes se cansaban. 

La billarda o "Verdalla" empez6 a extinguirse a principios 
de los afios 70. Su procedencia es tambien castellana, aunque con 
diversas variantes introducidas en la isla. En gran parte de la 
Peninsula se practica la "Billarda", "Chirumba", "Mocho", 
"Pita", "Tala", etc. (Deportes aut6ctonos de Castilla-Le6n, 1985; 
Herrero Jimenez, 1986; Andres Martin, 1987; Sanz, 1983) con 
pequefias modificaciones, pero en esencia muy parecidos al que se 
ha descrito. La practica de este juego, aparte de Castilla y Cantabria 
se ha encontrado en ciertos nucleos de Andalucia, Galicia, Arag6n, 
Portugal, Francia, y hasta en EEUU. 
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CONCLUSIONES 

Segun el diccionario de la Real Academia Espafiola, 
"billarda" proviene del frances "billard" a partir de "bille", tra
ducido como palo o taco. Quizas sea dicho termino el elemento 
que reune tal diversidad de juegos con apenas aspectos comunes, 
uno de los cuales, por ejemplo, lo seria el material. "Bille" a su vez 
procede de "bilion", vocablo celta con identico significado. 

En la mayoria de los diccionarios, "billarda" es sin6nimo de 
"Tala" Guego de muchachos, en el que golpeando sobre uno de 
los extremos afilados de un taco, mediante un palo o paleta, y tras 
el vuelo del taco, se golpea para alejarlo lo mas posible ). El del 
billar tiene un origen comun con la billarda, tanto en el artefacto 
como en su denominaci6n. 

Con todo lo anterior, podriamos pensar que en gran parte de 
Europa occidental se difunde una expresi6n aplicable a multitud 
de juegos que emplean un m6vil (trozo de madera) y un irnple
mento (vara, paleta) para golpearlo. Las variaciones terminol6gicas 
han sido multiples: "bilarda", "billalda", "bilharda", "bigarda", 
"villagarda", "verdalla", etc. Algunos autores relacionan el con
cepto con "Vilorto" y "Vilorta", que es otro juego diferente. 

Los distintos asentamientos castellanos, portugueses, fran
ceses o ingleses en diferentes epocas y con motivos diversos, hacen 
suponer un seguimiento confuso respecto a la busqueda de su 
procedencia. Con ventaja, el juego de billarda mas extendido es el 
que se jugaba en La Gomera, y asi, tambien se conoce en otras 
islas. La forma de Tenerife si es basicamente castellana, y ademas 
practicada en Fuerteventura. Pero la conocida en el sur de Gran 
Canaria tiene vias de mestizaje con alguna variante sajona que 
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incluye carreras entre metas (seguramente anterior al Criquet). Por 
ultimo, resefiar que la perdida de estos juegos es reciente -afios 
70- coincidiendo con la desruralizaci6n de los pueblos, la urbani
zaci6n de espacios abiertos, y el asentamiento de los deportes 
estandarizados mas conocidos en la actualidad, a partir de su difu
si6n masiva en centros de ensefianza y medios de comunicaci6n. 

Parad6gicamente, su recuperaci6n pasa por la continuidad 
de un proceso identico al que motiv6 su perdida: unificaci6n, 
adaptaci6n y reglamentaci6n, y luego difusi6n y puesta en compe
tici6n. 
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INTRODUCCION 

Una de las caracteristicas destacadas del aborigen de las 
Islas Canarias que ha sido ampliamente tratada y por muchas fuentes 
confirrnada es la de su predisposici6n para la ejercitaci6n fisica, 
hoy conocida por deporte, la cual era una actividad inherente a su 
vida, reflejada luego en distintas facetas. 

Cuando una referencia de este tipo se confirrna por distintas 
fuentes sabiendose la carencia de datos que existe sobre la etnografia 
aborigen debido a que no fue debidamente observada, estudiada y 
reflejada por los relatores de los hechos hist6ricos antes y durante 
la conquista, es fäcil deducir que esas ludicas actividades ocupa
ban una sefialada parte de su vida. Tanto es asi que, pensamos, de 
haberse profundizado en el comportamiento de aquel pueblo, se 
hubiera fijado las practicas que ya conocian pudiendoseles calificar 
entonces de genuinos o vemaculos y a los que muy bien pudieron 
unirse otras practicas o ejercicios fruto de las relaciones con otros 
pueblos representados por los visitantes que arribaron a Canarias 
antes del siglo XV. 

Estudios mas recientes sobre aquellas razas prehispanas 
aluden no solo a su destreza fisica sino a su capacidad cultural, a 
sus conocimientos que iban de la Astronomia a diversos juegos, 
permitiendoles su nivel intelectual el entenderse con extranjeros 
llegados en son de paz, por lo que les seria fäcil el intercambio, 
tanto de productos como esta confirrnado, que el de experiencias 
como estas de tipo ludico. Despues del s. XV, sometidos los habi
tantes de las Islas o manteniendose en estado libre alejados de los 
nucleos mas poblados, ese poder de adaptaci6n pudo incorporar 
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otros entretenimientos fisicos hasta adquirir una personalidad pro
pia que les distinguia de sus origenes manteniendose esa t6nica 
hasta nuestros dias, como se evidencia en facetas o modalidades 
que han adquirido la condici6n de Deporte Reglamentado, la Vela 
Latina Canaria por ejemplo, o, como es el motivo de esta publicaci6n, 
el Levantamiento del Arado, convertido en un ejercicio meramente 
islefio, surgido de forma espontanea hasta llegar a integrarse en las 
tradicionales actividades deportivas canarias. 

ANTECEDENTES 

En cualquier actividad de esta indole, sea vemacula o tradicio
nal, esto es, provenga de los aborigenes como ejercitaci6n existente 
antes de la conquista o se haya convertido por sus singularidades en un 
deporte tradicional, se h~ de tratar de averiguar, en cualquier caso, 
aquellas dedicaciones o formas de comportamiento y trabajo que, de 
alguna manera, se puedan estimar como antecedentes de lo que ha 
prevalecido. 

Con esa finalidad se ofrecen unas breves referencias hist6ri
cas que intentan crear la imagen de un pueblo pacifico dedicado a 
sus quehaceres supervivenciales basados en la ganaderia, una inci
piente agricultura, en la confecci6n de aperos y otros exponentes 
culturales entre los que sienten especial predilecci6n por los 
ejercicios fisicos, la danza y el canto. 

Es muy amplia la lista de autores que han tratado estos 
temas, antes y aun despues de la conquista, por lo que se resumiran 
las alusiones mas sefialadas de algunos relatores antiguos y mas 
modemos historiadores, 16gicamente foraneos los primeros por 
cuanto Canarias no tuvo la suerte de que, ya en el tiempo de 
Shakespeare y Cervantes, aparte los invasores y sus tareas propia-
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mente militaristas, no les acompafiaran verdaderos historiadores, 
expertos o aficionados al estudio de costumbres para reflejarlas en 
escritos, dibujos o pinturas. 

Tambien ha de sefialarse el principal impedimento para los 
nativos por la perdida de su lengua, de su particular forma de 
expresi6n que arrastr6 la perdida de signos, palabras, expresiones 
usadas en esas practicas, perdiendose en la traducci6n a la lengua 
impuesta matices o terminos que no ha permitido concretarlos en 
los relatos, de ahi que estas especificas practicas figuren como 
juegos, exhibiciones, regocijos, ejercicios, etc. 

En "Le Canarien" (1) entre otras referencias de pueblos 
aborigenes, cita a los de Tenerife, " ... que son los mas atrevidos de 
todos los demas que viven en las islas, y nunca fueron asaltados ni 
conducidos en cautiverio ... " 

G6mez Escudero y A. Sedefio (2) aluden a esas caracteristi
cas y el segundo afirma sobre los de Gran Canaria que " ... eran 
gente muy ligera y diestra en la guerra con las armas que tenian, 
que eran unos palos tan largos como una espada ... " 

Leonardo Torriani aporta en su obra (3) interesantes datos y 
referencias porque, ademas, afiade dibujos que han permitido observar 
detalles de la fisonomia, atuendo, aperos, etc., de los pobladores de 
las Islas. Dice Torriani que " ... los canarios tenian por ejercicio el 
correr y tirar piedras, no solamente para acostumbrarse a acertar 
el tiro ... " y, mas adelante, concreta que "tambien jugaban a subir 
en las cumbres mas dificiles de los mas altos riscos de toda la isla. 
Sobre aquellas ,cumbres, fijaban un madero muy grande, que lle
vaban a cuestas con gran trabajo, demostrando con ello su fuerza, 
pues se trataba nada menos de un arbol grueso, segun la verdade
ra relaci6n de los antiguos islenos ... " 

Abreu Galindo ( 4) es otra de las escasas fuentes importantes 
de datos relacionados con este tema. De las descripciones que hace 
de los habitantes de cada Isla y de sus aficiones, entresacamos las 
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siguientes: " ... eran amigos de ponerse en Zugares peligrosos ... 
Tenian por gentileza hacer apuestas de hincar y poner palos y 
vigas en partes de riscos, que da admiraci6n y temor ver el Zugar, 
asi por la altura como por la fragosidad ... ", refiriendose a Gran 
Canaria. 

Son algunas citas relacionadas o afmes al tema central pues 
las hay de esa epoca y por los mismos autores sobre actividades 
distintas que han prevalecido o son el origen de las que actualmen
te se practican, Lucha Canaria, Juego del Palo, Salto del Pastor, 
etc. Autores extranjeros y canarios siglos despues de la conquista 
ofrecen otras interesantes referencias: 

Tomas Arias Marin de Cubas, 1687, habla de los moradores 
de cada Isla (5) refiriendo que tanto los de Tenerife como los de 
Gran Canaria, hacian sus fiestas y celebraban el Befiasmer, que en 
autores citados cambia ligeramente, Befiesmet, Befiesmen, etc. 

El ingles George Glas ( 6) habla de los pobladores en epoca 
postconquista, por ejemplo, de los gomeros escribi6 que " ... tienen 
el arte de saltar de roca en roca cuando viajan ... el nombre lleva 
un largo palo o lanza ... " 

Sera el poligrafo nacido en Realejo de Arriba, Jose Viera y 
Clavijo, 1772/1783, el que en sus dos obras (7) y (8) ofrezca mayor 
riqueza de datos dedicando un capitulo a los juegos de los aborigenes: 
" ... Par genio o por educaci6n, eran extremadamente inclinados a 
los juegos y regocijos publicos ... ", afirmando, "eran tambien los 
islenos grandes atletas y luchadores consumados ... , aficionados 
a ... levantar pesos monstruosos ... " 

El frances Adolphe Coquet, en 1884, indica: " ... los indige
nas son sobrios, honrados y de una gran probidad. Sienten pasi6n 
por el juego, los deportes y los espectaculos violentos ... " (9). 

Atinada e importante descripci6n de usos y costumbres es la 
de Victor Grau-Bassas, 1885-1888, detallando aspectos de estas 
actividades ludicas o deportivas y al que nos referiremos mas 
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adelante porque asimismo confeccion6 dibujos de aperos, entre 
ellos del arado (10). 

El Dr. Rene Vemeau, 1872-1935, recoge vivencias actuali
zadas, segun fue observando a su paso por las Islas, aludiendo 
tambien a las deportivas: " ... en todo el Archipielago todavia la 
lucha esta de moda como lo estaba antes de la conquista ... " (11). 

Otra de las personalidades cientificas de Canarias que realiz6 
valiosos trabajos sobre los aborigenes ha sido Luis Diego Cuscoy, 
del que ofrecemos el resumen que hace del Beiiesmen (12): "Eran 
fiestas que senalaban una tregua entre los distintos bandos si 
coincidiendo con aquellas habia desavenencia o lucha. Sin em
bargo, la fecha de verdadera significaci6n agricola era el benesmen 
o benesmet. Espinosa (L.I.Cap. VII) dice que "cuando hacian su 
agosto y recogian los panes hacian juntas y fiestas en cada reino". 
Torriani afirma que al mes de agosto lo llamaban beiiesmet; para 
Abreu Galindo tambien era el mes de agosto, mientras que para 
Viera y Clavijo beiiesmen es "la saz6n de Julia y Agosto ... que era 
la estaci6n de! estio en que hacian recolecci6n de sus granos". 
Berthelot situa la misma fiesta en el mes de julio. Para Alvarez 
Delgado (1945) "el benesmen comprenderia el periodo que va de! 
22 de Julia al 21 de Agosto ... ". Este compendio de alusiones 
centra la importancia del beiiesmen como una especie de O limpiada 
en la que habia, al final de la recolecci6n, exhibici6n de juegos y 
danzas, con lo que queda bien patente el espiritu deportivo de los 
aborigenes que ha perdurado y se manifiesta en nuestros dias refle
jado en la alta clasificaci6n nacional en diversas modalidades en 
muchas de las cuales se ha conseguido exitos intemacionales. 

Corno curiosidad se ofrece distintas interpretaciones del vo
cablo aborigen que tiene un claro significado olimpico: Beiiesmer, 
Abreu Galindo; Begnesmet, Torriani; Beiiasmer, Marin de Cubas; 
Beiiesmen, Viera y Clavijo y Beiiesmen o Benesmet, Diego Cuscoy. 

El investigador austriaco D. J. Wölfel, (13) alude a los ''pe-
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riodos de misi6n pacifica y de piraterias ... " concretando mas ade
lante sobre las visitas no solo de invasores o de conquistadores, el 
que "alternaron episodios de pacifico comercio y de piraterias, 
pero las relaciones jamas se interrumpieron completamente ... " 

Todo lo cual viene a colaci6n de la posible adaptaci6n o 
practica de juegos o ejercicios realizados por los visitantes en esas 
pacificas etapas de la vida aborigen en contacto con el exterior, por 
lo que tampoco se puede descartar que a su vez les hicieran demos
traciones de sus habilidades. 

Hay mas autores que han divulgado temas de la vida aborigen 
y, segun se van hallando nuevos vestigios de aquellos pueblos, sea 
en aperos, utiles, petroglifos, etc., aumentan las descripciones de 
sus actividades aunque, repetimos, aun queda mucho por descubrir 
o interpretar y mas, precisamente, en este campo de las actividades 
ludicas o deportivas. 

EL ARADO 
EN LOS TIEMPOS ABORIGENES 

Entrando en detalles concretos de lo que hoy es una modali
dad deportiva mas, se ha de referir que los pobladores prehispanos 
conocian el arado o la forma de arar las tierras aunque el que 
utilizara fuera muy rudimentario. 

Viera y Clavijo hace un relato realmente poetico de la activi
dad agricola (7): " .. . Si no me engafia mi pasi6n hacia nuestros 
islefios, creo que su sistema de vida rustica es un cuadro digno de 
haber enriquecido las obras de los escritores de estos asuntos. 
Como no tenian bueyes, asnos ni otras bestias de carga y la labor 
que les sirviesen en las diferentes operaciones de la labranza, 
sucedia que todas las hacian por si mismo. iQue espectaculo no 
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seria ver una partida de veinte o treinta canarios arando una 
fanegada de tierra, cada cual manejando un garrote de seis pal
mos, armado de una asta de cabra por el extremo, a modo de reja, 
y por detras las mujeres sembrando la cebada por los surcos!". 
Corno se aprecia no es solo un canto poetico sino una abierta critica 
a esos escritores que no enriquecieron su obra con descripciones de 
escenas, hechos o acciones similares a las que imagin6 el poligrafo 
tinerfefio. 

G6mez Escudero (2), describe que: "Araban la tierra cuando 
estaba bien llovida y mojada, con palos puntiagudos como 
horquetas, juntabanse muchos y apretaban arrancando grandes 
cespedes ... ". A. Sedefio afiade: "Cababan la tierra con unos gara
batos de palo puesto en la punta cuernos. Juntabanse a ayendar 
(ayudar?) unos a otros. Lo mas qe. sembraban era de riego pa. lo 
cual tenian grandes acequias qe llevaban el agua muy lejos y 
tenian sus albercones pa. recoger las noches". 

Parecido es el relato de Abreu Galindo ( 4) pues alude al 
garabato y yuntas para arar. Berthelot y Barker Webb ( 14) dicen de 
los habitantes de Tenerife que: "las tierras que cultivaban les 
suministraba el grano necesario para su gojio "y posteriormente 
describen: "Los habitantes de la Gran Canaria, como los demas 
de las otras partes de! Archipielago, sacaban grandes recursos de 
sus ganados; mas tambien se dedicaban con ardor a la agricultu
ra ... ". Concreta esta descripci6n y sus aperos Joaquin Blanco (15): 
"Este trigo y esta cebada eran consecuencia de una rudimentaria 
agricultura que utilizaban como elementos de trabajo unos 
primitivisimos arados construidos de madera y cuernos de cabra; 
se guardaban comunmente en los silos o agadires excavados en la 
roca ... " 

Esta actividad agricola en la que aplican el arado y el riego es 
igualmente reflejada en distintas obras modemas, desde la del 
presbitero Juan Francisco Gonzalez (16), lade Maria del Carmen 
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del Arco y J. F. Navarro (17) que resumen las citas de autores de 
siglos pasados, a las de Tejera Gaspar y Gonzalez Anton (18 y 19) 
en las quese concreta, " ... el trigo y la cebada son los cereales que 
sembraban en la tierra ... Con unos cuernos de cabra o unas como 
palos de tea ... cavaban o escarvaban la tierra" (Espinosa) ... " 

Despues de estas exposiciones se llega al punto en el que se 
pueden sacar dos firmes conclusiones: 

- Predisposici6n natural de los aborigenes para la practica 
de juegos o ejercicios fisicos que requerian no solo fuerza sino 
destreza y habilidad. 

- Cultivaban la tierra usando un rudimentario arado o senci
llos aperos, a base de palos con una particular especie de reja 
obtenida de la comamenta de ganado cabrio. 

Con estos dos puntos de confluencia se puede mejor enten
der c6mo, despues de la conquista, les es fäcil adaptarse a otros 
aperos, maxime cuando se ayudan de animales de tiro que no 
tenian en las Islas y, como finalmente, tambien de esa dedicaci6n, 
en parte nueva por sus hasta entonces desconocidos elementos, 
llegado el tiempo las aprovecha para convertirla en una habilidad 
mas, en una muestra de su poderio mas alla de lo fisico . 

Es asi que, en cierto modo, el Levantamiento del Arado, 
tambien tuvo unos antecedentes en los tiempos prehispanos. 

LA INTRODUCCION 
DE NUEVOS ANIMALES Y APEROS 

Con la presencia de los conquistadores y la llegada de nuevos 
pobladores se introducen asimismo nuevas especies de animales, 
plantas de cultivo, aperos, armas y, por supuesto, costumbres. 

De ahi que, unas veces de forma espontanea y otras con 
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plena intenci6n, a partir del siglo XV se suma cantidad y variedad 
de animales a los que hasta entonces figuraban como acompaiiantes 
y controlados por los aborigenes, cabra, cerdo, perro y oveja. En 
los introducidos, llamara la atenci6n y se le dara especial trato a los 
bovinos y equinos, conocidos estos solo por la utilizaci6n de los 
conquistadores en las guerras. 

Aqui se presenta otra laguna: la detallada introducci6n y 
procedencias de los animales domesticos tratandose ya de una 
acci6n posterior a la conquista. Telesforo Bravo, (20), despues de 
relacionar los animales que habia cuando llegaron los espaiioles 
afirma que "el resto de los animales domesticos fue introducido 
por los espaiioles ... " y Grau-Bassas, (10), refiere sobre las vacas 
que "sea la que quiera su procedencia, es lo cierto que ha venido a 
constituir una raza especial utilisima en el pais, pues sirven para 
el trabajo y para dar Zeche ... " 

Cierto que existen referencias de especies de flora y fauna 
traidas de la Peninsula, y de otras Islas, pero el detalle falta y con 
ello el poder concretar procedencia y luego mezclas producidas 
que terminan por dar unos animales de distintas caracteristicas a 
los importados, por su adaptaci6n al medio. 

En efecto, esa res de distinta procedencia quese introduce en 
el S. XV con el paso del tiempo se transforma en una raza o 
subespecie, con tipos definidos como son: el "ganado del pais", en 
Gran Canaria o "ganado basto" en Tenerife y "palmera" en La 
Palma, de las que si se tienen algunas pistas de su procedencia, 
pero que, "hoy, transcurridos cinco siglos de cruces y adaptacio
nes, puede considerarse con todo derecho una raza aut6ctona ... " 
(21 ). Mucha ha sido la importancia del ganado vacuno en Canarias 
llegandose a las 63.000 cabezas en 1962, siendo sus usos muy 
variados: trabajo, leche, came, cuero ... El inicial seria el labrar la 
tierra y la producci6n lechera -quizas no tan fundamental contando 
con el ganado cabrio-- por lo que con los animales llegaron los 
aperos necesarios: arados, aguijada, yugo, etc. 

167 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



Llegamos asi al pie de ese instrumento que ha sido impres
cindible para la creaci6n de una nueva actividad o ejercitaci6n 
deportiva: el arado y demas aperos. 

EL ARADO ROMANO 

Y a era conocido el arado por las civilizaciones mesopotamicas 
y por el antiguo Egipto (22) pero tambien por los coetaneos abori
genes canarios aunque fuera muy rudimentario. Surgi6 el arado 
denominado romano (aratrum) "adaptado a las caracteristicas de 
la agricultura mediterranea y a los suelos de escasa profundidad de 
la Europa meridional... En linea general, puede decirse que Espa
fia pertenecia al dominio del arado romano ... " (22), pues habia 
asimismo otros tipos como "el arado timonero espafiol, ligerisima 
modificaci6n del arado comun romano" (23). 

Lo cierto es que se trata de "un instrumento muy antiguo 
usado ya en el neolitico europeo ... " (24) y el que, al introducirse en 
Canarias se adapta o escoge el mas sencillo, pues, " ... en estas 
Islas, por la disposici6n del terreno y su calidad, son inutiles todos 
los inventados hasta el presente ... " siendo esta su descripci6n: 
"Consiste en dos palancas ... que tienen un punto de apoyo comun 
y obran a un tiempo mismo para vencer la resistencia que la reja 
opone a su acci6n, de suerte que su direcci6n depende de entrambas. 
La primera es la mancera o esteva, unida al dental; su punto de 
apoyo esta en la coz del dental y su resistencia principal en la punta 
de la reja. El tim6n es la segunda palanca, su punto de apoyo se 
halla en la coz del dental con el cual esta unida, si no lo esta con la 
mancera ... El dental y la reja, que abren el surco, <leben considerar
se como una cufia sostenida por estas dos palancas ... " (25). 

Aparte de estas descripciones hechas como aporte hist6rico, 

168 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



existen otras ya relacionadas intimamente con el arado en las Islas 
Canarias, como son las de Grau Bassas (10) o las que nos hizo don 
Tadeo Casaiias Reboso (26) en El Hierro, que se incluiran en el 
capitulo, "Componentes del ejercicio". 

SURGE UNA NUEVA 
MODALIDAD DEPORTIVA 

Vistas las distintas facetas y aspectos que conforman lo que 
podria llamarse medio fundamental: actitud ludica del aborigen, 
conocimiento de una agricultura rudimentaria, introducci6n de 
nuevos cultivos y aperos con animales que realizan trabajos de 
labranza, llega el momento de entrar en el proceso que determina 
la aparici6n de un nuevo ejercicio, juego o modalidad deportiva. 

Se ha de imaginar, entonces, la observaci6n que hacia un 
muchachito, espigado, fuerte y bastante alto ya para sus aiios, de 
c6mo su padre usaba ese arado pasando asimismo a la acci6n, 
segun normalmente hacian entonces los niiios del medio rural, 
"echandole una mano" y, luego, la sensaci6n que sinti6 al contem
plar a otro campesino que al terminar las faenas y sobre el mismo 
terreno, cogia el tim6n y levantaba el arado. 

Aquella demostraci6n, realizada espontaneamente, le pro
duj o una doble sensaci6n: primero admiraci6n plena y luego una 
especie de desaz6n, como un "pique" interior, personal. 

En esos momentos estaba germinando ya lo que seria un 
nuevo ejercicio de la mano, fuerza y habilidad de un joven, secarr6n 
pero fuerte como una tea, que se haria famoso en todo el Archipie
lago donde destel16 como un rival o puntal en Lucha Canaria, 
atleta y campe6n casi invencible e incomparable y sin que nadie 
"le hiciera sombra" en lo que fue su creaci6n, el Levantamiento 
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del Arado. Fue, lose, (maestro Pepe ), don lose Rodriguez Franco, 
mas conocido, primero como "Fortaleza del Sur" y finalmente, 
como "Faro de Maspalomas". 

Con el naci6 esta nueva versi6n de juego tradicional que si 
bien tuvo antecedentes, no llegaron a convertirse en una practica 
habitual creando escuela y cantera de la que han salido otros j6ve
nes levantadores. 

APUNTES BIOGRAFICOS DE "EL FARO 
DE MASPALOMAS" 

Se hace imprescindible, por tanto, el ofrecer algunos datos 
biograficos de quien ha sido el creador del nuevo ejercicio, de don 
lose o Maestro Pepe, quien por su afabilidad se ha convertido en 
"amigo de todos". 

Bastante se ha divulgado sobre su vida y sus hechos y de lo 
cual algo tambien Je hemos escuchado directamente en mas de una 
ocasi6n, "ya de mayores" porque sera irnborrable el recuerdo de 
verle, siendo nifios, sobre los terreros. Sea pues solo un breviario 
de su vida y actividad deportiva de un hombre cuya biografia ha de 
estar cargada de ricos matices ante la serie de situaciones en que 
personalmente se vio metido min de forma involuntaria. 

Jose Rodriguez Franco naci6 en la comarca del sur de Gran 
Canaria de la que tomaria su nombre deportivo, San Fernando de 
Maspalomas, el 19 de marzo de 1912. Cuando tenia unos seis afios 
sus padres tuvieron que cambiar de residencia pasando a Telde, 
donde naci6 su afici6n a la Lucha Canaria y nacirniento tambien 
del Levantamiento del Arado. Despues de entrenar la lucha en 
varios terreros se present6 en el Campo Canario, con 19 arios, en 
1932, momento desde el quese comenz6 a hablar del joven lose 
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"EI Faro de Maspalomas" en plena ejecuci6n de/ levantamiento de/ 
arado. (Foto: Juan Santana DLP). 
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Rodriguez al tumbar a tres contrarios y mas al repetirlo en la 
segunda actuaci6n. Despues de hacer el servicio militar reanud6 
los entrenamientos y pas6 al Adargoma, el club grancanario "de
cano" verdadero impulsor y escuela del vemaculo deporte. Utiliz6 
ya el apelativo de "El Faro de Maspalomas", "puesto - segun la 
obra de Santiago Henriquez, (27}-por el gran aficionado don Juan 
Torres, empresario del "Torrecine". Tarnbien se le conoci6 por 
"La Fortaleza del Sur", por la proeza que hacia con el arado, lo 
mismo que jugar con dos bolas de 50 kilos en los entrenamientos, 
matar un toro con un codazo y levantar una mesa de billar de 500 
kilos con la espalda. 

Su paso por la Lucha Canaria es un rosario de exitos segun lo 
recogen los autores sobre temas de este deporte, entre los que 
figuran detalladas explicaciones de sus mas importantes desafios y 
agarradas. Fue Carnpe6n de Gran Canaria y de la provincia de Las 
Palmas al vencer el 8 de noviembre de 1942 a Domingo Mederos, 
"Pollo de Galdar" -naci6 en 1906 y en 1932 arrebat6 el titulo de 
Carnpe6n de Canarias al "Pollo de las Canteras" en la Plaza de 
Toros de Santa Cruz de Tenerife- al que le dio las tres luchadas 
seguidas, que Salvador Sanchez, "Borito", describe en su obra 
(28). Tarnbien se proclam6 Campe6n de Canarias al vencer al 
"Pollo de San Andres", el 15 de mayo de 1943, en el mismo 
terrero de Santa Cruz y en el que, "despues de ir perdiendo por 2 a 
0 le gana por 3 a 2; se proclama carnpe6n de las siete Islas Cana
rias, titulo que conserv6 y defendi6 muy dignarnente hasta el afio 
1952" (27). 

El popular periodista especializado en Lucha Canaria, Anto
nio Ayala, tambien conocido por A. Palmada, escribi6 en su obra 
(29): "Fue insuperable de poder. Fue una fortaleza. Pero no logr6 
la condici6n de invencible. Mas constituy6 todo un espectaculo 
verlo salir al terrero con casi dos metros de altura y sobre los 120 
kilos de peso ... "El Faro" fue y quedara con justicia en la historia 
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de la Lucha Canaria como el mas potente e irresistible de todos los 
luchadores grandes de talla". 

Santiago Henriquez Pefiate concreta: "Estuvo mas tiempo 
en el arado que en la practica de la Lucha. Lleg6 a luchar hasta los 
48 afios y con el arado hasta los 70 ... Fue considerado el 
superhombre del siglo XX y el ultimo guanche, por su incomparable 
poder y por las proezas que realizaba con el arado que levantaba 
con todos los aperos de labranza al completo ... " (27). 

Es de suponer que aquella fortaleza, y su natural predisposi
ci6n a ponerla a prueba, motivara experiencias en otras modalidades, 
haciendo sus peninos en el boxeo. Servando Vera (30) relata que 
"el combate entre El Faro y el aldeano Guanche tuvo lugar el 20 de 
octubre de 1934". Su rival media 1,92 metros y pesaba 95 kilos y 
segun el citado contrincante, "el combate con El Faro se lo habian 
preparado para enfrentarles, pero no tuvo casi historia, ya que 
Pepito abandon6 en el primer asalto". Corno practicaba con pesas 
tambien hizo algo de halterofilia. 

De estas actividades le hablamos preguntandole por las de 
pulso de manos y de dedos, respondiendonos: "Mejor es no hablar 
de esas cosas ... ", restandole importancia a lo que, sin duda, hacia 
sin rivales que le doblegaran, hasta el "codazo a un toro", realmente 
una pifia que lo tumb6 y de lo que nos dijo textualmente: ''No 
ponga eso, mejor es dejarlo ... ". Fue lo que mas nos agradaba al 
oirle, no daba mayor importancia a sus proezas aunque en verdad, 
sus pequefios y para nosotros, hasta picaros ojillos, brillaban mas 
sacando a relucir estos hechos nada fäciles de igualar. 

DESDE NINO, CON EL ARADO EN LA MANO 
Una de las distintas puntualizaciones que nos hizo fue la de 

tener una altura de 1,98, "no, dos metros no" y si el estar y pasar de 
los 90 kilos. Por el trabajo de su padre conoci6 las faenas del 
campo desde nifio y, debido a su altura y poder que ya tenia, 
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tambien empufi6 la mancera en alguna ocasi6n. El arado, como 
cualquier otro apern agricola le era familiar. No el levantarlo, hasta 
queun dia: 

- Tenia unos 10 612 aiios yyame fijabaenlos que luchaban 
o levantaban el arado al terminar las faenas de la jomada. Me 
admiraba que, despues de bregar todo el dia, aun pudieran fajarse 
con el arado o lucharan al caer la tarde. Entre aquellos hombres, 
uno solo levantaba el arado, Matias Hemandez, era secarr6n y de 
gran poder que tambien luchaba. Pero me atrajo mucho mas en una 
exhibici6n que hizo en El Homillo, fijandome bien c6mo agarraba 
y levantaba el arado. Entonces comence a ensayar con el arado de 
mi padre ... " 

Reproducimos el relato de Jose Barrera Artiles (31) de lo 
acontecido el dia que se atrevi6 a meterse con los hombres a 
levantar el arado y que nos diria directamente, pero suavizando los 
terminos y echandose a reir, eso si, al sacar palabras aplicadas en 
esos casos, chirguete, chiquillaje, etc. "Aquel dia habia muchos 
hombres alli y "pegaron" todos a levantar, entonces yo me acer
que a cogerlo y uno me dijo: "iD6nde vas tu, pendejo?". Y era 
verdad que lo era, pero al pendejo se le grab6 aquello de tal manera 
que a los 21 afios ya hacia lo que le daba la gana con el arado. 
Entonces un dia fui a ver al que me lo habia dicho (Matias 
Hemandez, nos aclar6 "El Faro") y le dije: "iUsted se acuerda 
una vez que fui a levantar el arado cuando chico, y usted me dijo 
pendejo?, pues el pendejo (32) hace ahora lo que no hacia Matias 
Hemandez". Total que fuimos donde el tenia los arados, y yo 
empece a "tentar", a ver cual tenia mas peso, y dice el: "Ese es el 
que yo levanto", y yo le conteste: "j.Ese, si es p'a chiquillos!", le 
amarre el yugo y todo lo demas y lo levante ... ". Don Jose nos 
concret6 estos detalles: "Teniendo 21 aiios pegue con el arado, 
tim6n, yugo, "aguija", frontiles y lo levante, pues ya estaba seguro 
de que hacia lo que queria con el arado y los demas aperos. Recuer-
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do que Matias Hemandez entonces cogi6 mi acci6n con satisfac
ci6n, saludandome ... " "El Faro" no dej6 de reconocer su admira
ci6n por Matias Hemandez, nos lo cit6 poniendo afabilidad y 
cariiio en sus palabras, al fin, fue Matias Hemandez quien con sus 
acciones del levantamiento del arado promovi6 las nuevas mafias 
que aplicaria el joven levantador hasta convertir este ejercicio en lo 
que hoy es: una modalidad deportiva tradicional canaria. Una de
dicaci6n que llegaria al punto de continuo reto o desafio, en su 
unico rival, que no tenia en la Lucha Canaria, tanto que "eran 
muchas las veces o domingos que los pasaba en el banquillo sin 
salir al terrero por ser el Adargoma muy potente y no tener contrin
cantes que a el se enfrentaran (27). El Faro convirti6 al arado en su 
mayor oponente y comenzaron sus habituales exhibiciones hasta 
que tuvo que abandonar por una afecci6n de garganta de la que fue 
operado en 1973 con exito en Madrid aunque si la grave enferme-
dad no pudo con Maestro Pepe si quebr6 su voz. , 

Casado con dofia Dolores Valido, fallecida el 6 de agosto de 
1990, tuvo tres hijos, dos hembras y un var6n, que falleci6 siendo 
muy joven. Se puede decir de "El Faro" que fue un hombre 
grande en talla fisica y en coraz6n que super6 graves adversidades, 
desde joven, cuando vio un tanto cortada su carrera en la Lucha 
Canaria por el servicio militar, la muerte de su joven hijo que le 
afect6 hondamente, el encarcelamiento por el caso de su amigo 
Juan Garcia, "El Corredera" (33). Y finalmente la incurable do
lencia que pudo paliar pero no vencer definitivamente. Un gran 
hombre, sin duda. 
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OTROS LEVANTADORES DEL ARADO 

Corno antecesores y en la forma que lo hizo "El Faro" no 
hay concretas referencias. Recien nos han dado un nombre, Eusebito 
Navarro, de Camaretas, que segun viejos ganaderos y seguidores 
de "La Trilla" en San Mateo, nos indicaron que de pequefios 
habian oido hacia el levantamiento en publico. Tambien cabe ad
mitir esta demostraci6n de fuerza fisica como acciones esporadicas, 
tal nos relataron en La Gomera sobre un joven, Antonio Concep
ci6n, tambien de altura y fuerza descomunal, luchador, que muri6 
poco antes de ir al servicio militar, del cual se afirma que estando 
arando al preguntarle unos visitantes, que fueron a desafiarle a 
luchar, por ese mismo nombre, creyendo era el de su padre, cogi6 
el arado por la cabeza y con el tim6n sefial6 la casa (34). Tambien 
parece existir un caso similar en La Palma. Son detalles que que
dan abiertos, como tantos otros del deporte tradicional y juegos 
vemaculos, a la investigaci6n que esta marcando una pauta de alta 
y pertinaz progresi6n en Canarias. 

Respecto a otros luchadores con referencias mas concretas 
estan los que registra Miguel Angel Betancor (35): "En los afios 
60, se vivira una etapa de descentralizaci6n en su practica, pues 
algunos luchadores como Hermenegildo Ramirez, "El Brazo de 
Hierro", lo ejercitara de forma continua, siendo fundamentalen la 
creaci6n de futuros discipulos". Salvador Sanchez, al respecto, 
apunta (36): "En alguna oportunidad vimos realizar dicho ejerci
cio al luchador Hermenegildo Ramirez que, segun los entendidos, 
no pudo igualar al "Faro" en cuanto a peso del arado y lentitud en 
la bajada que es el momento mas comprometido. Precisamente, 
maestro Pepe no pudo finalizar con exito el descenso en su ultima 
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exhibici6n publica ("L6pez Socas". Betancor prosigue con la re
laci6n de otros levantadores: "Tambien en 1963, es de destacar el 
sueco H. Janesson, quien al conocer esta actividad fisica retani al 
Faro en la zona del Malpais (Telde ), levantando el arado pero con 
una tecnica depurada, la de la halterofilia. Posteriormente, en los 
aiios 70 su acepci6n y conocimiento es generalizado, viviendose 
una etapa de metodizaci6n, practicada por un variadisimo numero 
de luchadores (Paco Luis Santana, Santiago Santana Rodriguez, 
Juan Ramirez "Pollo Castillo" Castor "Pollp Balos"" ... ), ilusio
nados en poder continuar con la tradici6n". 

Citamos en la lista actual de levantadores a Santiago Santana 
Rodriguez, 28 aiios, nieto de "El Faro", con el que vivi6 de peque
fio, comenzando a los 12 aiios a practicar el levantamiento reali
zandolo por primera vez a los 16 aiios. Castor Castro Morales es 
otro habitual levantador, a los que se suman, Francisco Santana, 
Juan Ramirez "Pollo del Castillo" y, en La Palma, lo levant6 
Guillermo Rocha, "Pollo de los Olivos". 

LA TECNICA DEL LEVANTAMIENTO 
DELARADO 

Se estima conveniente, antes de transcribir detalles oidos o 
divulgados de la tecnica de este ejercicio, el insistir en un punto 
que, como otros, pudiera ser objeto de posteriores ampliaciones y 
es el de que no se trata de una simple demostraci6n de fuerza, sino 
que conlleva bastante de habilidad, "geito" o "maiia". La deduc
ci6n es sencilla: de ser solo levantado el arado a base de fuerza, 
gente de poder existe para realizarlo a poco se le invite y, enesto, es 
cierto que muchos han pegado y no han podido de no cogerle el 
"geitillo", como nos indic6 Maestro Pepe, con quien iniciamos los 
relatos de la forma de levantar el arado. 
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"LA TECNICA SEGÜN "EL F ARO" 
"Es importante la colocaci6n de las manos en el tim6n: una 

en la punta o mancera puesta la mano izquierda encima, esto es, 
con la palma y los dedos de arriba abajo; la derecha se pone mas 
adelantada y al reves, con la palma y dedos hacia arriba, para 
entonces, aplicar las fuerzas en el sentido de las palmas, izquierda 
hacia abajo y derecha hacia arriba, permitiendo realizar el "tir6n" 
o "fecho" que posibilita elevar el arado. El secreto, sigui6 expli
candonos "El Faro", esta en usar justo la fuerza y el impulso, para 
lo que se ha de contar con: "mucha mufieca - recalc6 este detalle- , 
fuertes brazos, cintura y buenas piemas tambien porque en ese 
instante el tim6n se apoya en el muslo izquierdo, bien colocado 
pues es mucho el vareo que origina al tener el mayor peso, yugo y 
aperos, en la otra punta. Y a con el arado en alto, Maestro Pepe 
escribi6 lo que solia hacer: "Una vez puesto en la vertical, me lo 
pasaba de la mano al dedo y dedos o a la palma de la mano abierta, 
quedando libre el tim6n. Despues iniciaba el descenso que es lo 
mas dificil y hay que hacerlo poquito a poco, a pulso y suavemen
te. Esto se debe a varios motivos, primero: porque lo requiere el 
ejercicio como demostraci6n de dominio del mismo; segundo, 
porque no se puede dejar caer bruscamente pues se podria romper 
cualquiera de las piezas y, finalmente y muy importante tambien, 
porque al rebotar de sopet6n puede darle a uno un buen golpe". 
Despues del descenso, "El Faro" lo sostenia y daba una vuelta, 
"para que lo viera todo el publico", concret6". 

CASTOR CASTRO MORALES 
3 7 afios, y afamado levantador actual, basa su tecnica en la 

de "El Faro", del que asirnismo le viene la afici6n al ver una de sus 
exhibiciones siendo chiquillo: "Lo intente y comprobe que no era 
tan fäcil y que habia que entrenarlo bastante". Asi nos describe su 
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EI terrero de! "Lopez Socas" fue el escenario de su ultima exhibici6n, 
llenandose el graderio. (Foto: Juan Santana- DLP). 
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manera de hacerlo: "Si, el levantar el arado no es solo tirar para 
arriba con el, tiene su "maiia". La posici6n de las manos es lo 
primero, la de atras con la palma hacia abajo y la delantera hacia 
arriba". Maestro Pepe, al ser zurdo, ponia la izquierda atras, los 
derechos ponen esta mano atras, como lo hace Castor, siendo la 
descripci6n del resto de los movimientos similar a la ya relatada, 
tomando el muslo derecho como punto de apoyo. Castor Castro 
tambien practica algunas variantes: tenerlo arriba con la espalda en 
el suelo, colocar la punta del tim6n en la barbilla y en la boca, etc., 
y el giro final del que aclara: "Sin duda, lo mas dificil esta en la 
bajada siendo lo peor luego el giro con el arado en fase de descenso 
y a media altura mostrandolo a los espectadores, en redondo, para 
al final, dejarlo en el terreno con la mayor suavidad, para lo cual es 
imprescindible agarrarlo bien desde el principio y afirmar fuerte
mente las piemas en el terreno que sea, prefiriendo para esto el 
propio de la Lucha Canaria". 

SANTIAGO SANTANA RODRIGUEZ 
Descendiente directo del creador de esta modalidad deportiva, 

ha referido (37): "Comence con 12 arios aprendiendo de mi abue
lo. La bajada lenta es lo mas dificil, ya que se debe compensar el 
peso del arado con el del cuerpo del levantador", el entrevistador 
an.ade: "Su nieto aport6 la innovaci6n de la vuelta de 180 grados 
con el arado levantado a un metro escaso del suelo. Tambien el 
equilibrio vertical con el arado en la boca, acci6n realmente espec
tacular". 

Corno conclusi6n de las citadas explicaciones se puede sacar 
las siguientes: 

- Colocaci6n de las manos contrapuestas las palmas, segun 
se levante por la derecha o la izquierda, reposando en el mismo 
muslo. 

- El "juego de muiiecas" es fundamental como el poder y 
elasticidad de las piemas y el contar con una "buena cintura". 
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Castor Castro levantando el arado. "III Encuentro Vasco-Canario ". 
Mayo, 1991. Tegueste, Tenerife (Foto: A.C.S.). 

Con estilo, potencia y habilidad. Santiago Santana Rodriguez, man
tiene la tradici6n de! ejercicio que cre6 su abuelo. Mayo, 1991. Tegueste. 
Tenerife (Foto:A.C.S.). 
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- Corno ayuda para el impulso dado y mantenimiento del 
arado se echa la espalda hacia atras, dejandola casi en paralelo con 
el terreno. 

- Esta posici6n es basica en el descenso y mas en el giro. 

Castor Castro manteniendo el arado en la vertical tendido de espa/da 
en el "tata mi ". "Beiiesmen Pino 91 ". Septiembre, 1991. Teror (Foto: 
A.C.S). 
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COMPONENTES DEL EJERCICIO 

En el capitulo hist6rico se ha hecho alusi6n a la existencia 
del arado, del quese arnplia detalles junto a los de otros componen
tes de este ejercicio que, para comenzar, se indica lo realizan los 
levantadores normalmente con ropa de brega de la Lucha Canaria. 

Los aperos utilizados son: tim6n, cabeza, yugo, frontiles, 
"aguija" y, en ocasiones, el mismo Faro le ponia otros pesos, 
sacos de arena o tierra, etc. 

Interesante es la descripci6n realizada por Grau Bassas (10): 
"El arado se compone del tim6n y la cabeza. El tim6n es una 
pertiga redonda de cuatro metros de largo por 0, 10 de diametro, 
ingerida por uno de sus extremos a la cabeza, que es un madero 
grueso de figura especial, con el cual se surca la tierra. Este, a su 
vez, se compone de diferentes partes: la mancela o empuiiadura ... , 
el extremo opuesto es la reja, pieza de hierro asegurada en el 
madero; completan la reja las orejeras ... La telera es una pieza de 
madera que afirma la cabeza al tim6n". 

Del yugo, tambien extractarnos: "pieza de madera larga de 
1,25 y ancho de 0,25, destinada a colocarse en las nucas de dos 
vacas a la vez. Para eso tiene <los excavaciones por su canto que se 
llama camellones (a) y en las desigualdades del opuesto canto, 
picachos (b ). Los dos agujeros ( c ) ... sirven para atar el yugo a los 
cuemos de la res con las correas o coyundas. El balson ( d) es un 
argoll6n de suela muy fuertemente trenzada y cosida, por donde 
pasa el tim6n del arado. Mediana es una correa larga, de un metro, 
con un agujero en su cabeza y que se arrolla sujetando la mediana 
al yugo". 

El yugo tiene las hombreras, canga, brocha, cancil y barz6n. 
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En El Hierro, don Tadeo Casaiias Reboso, de San Andres 
nos ofreci6 el detalle de los componentes y procedencia de la 
madera acompaiiandolas de un curioso dibujo: "El arado lo for
man el tim6n que tiene delante el clavijero y al final la espiga; la 
cabeza tiene la rabisa para agarrarla con la mano, el diente y la reja; 
la uni6n del tim6n se hace por la espiga contando con una especie 
de cuiia vertical llamada telera; a los lados del diente estan las 
orejeras. La madera suele ser: el tim6n de pino canario o acebiiio 
( carrisco ), el clavijero de escob6n, la orejera de retama blanca, 
brezo o higuera y, el resto, telera, diente, espiga, etc., de faya. 
Tambien es de faya la "aguija" (26). 

Los arados varian la forma de la cabeza y reja segun las 
tierras en las que se utilicen, cambiando bastante de las propias del 
Norte y sus medianias a las del Sur, mas duras y pedregosas. En La 
Laguna vimos uno con cabeza y tim6n diferente, que es llamado 
"arado caballero" segun nos dijo Lalo Bausson, en cuya gaiiania 
estaba. 

MEDIDAS 
Las medidas de las principales partes del arado segun los 

indicados levantadores, son: 
"EI Faro": "Usaba normalmente tres arados, con yugo, "ija" 

y otros complementos, a veces, distintos pesos. La vara o tim6n 
estaba entre los 4,5 y 5,0 metros de la punta a la mancera; el peso 
entre los 30 y 60 kilos, mas el yugo, frontiles, "aguija" y unos tres 
sacos de arena que le solia poner para hacer mas dificil el ejerci
cio". 
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EI momento mas duro: girando con el arado a media altura, Castro. 
Semana Cultural Vecindario. Junio, 1989. Gran Canaria. (Foto: A.C.S.). 
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Castor Castro: "El tim6n tiene unos 4,0 metros y el peso es 
de mas de 30 kilos". 

Santiago Santana: "El arado <lebe tener, como minimo 4,0 
metros de largo, de lo contrario lo levantaria cualquiera. Tambien 
existe otro de 6,0 metros y 56 kilos de peso. En las exhibiciones 
utilizo el de cuatro metros que pesa 26 kilos" (37). 

MODALIDADES SIMILARES 

No se duda que exista este ejercicio en alguna regi6n donde 
se utilice el arado. Es curioso que, dentro de la gran variedad de 
facetas de juegos vemaculos existentes en el Pais Vasco, sobre 
todo con levantadores de distintos pesos y barras, no esta la del 
arado (38). 

En septiembre de 1990 hubo una muestra de juegos tradicio
nales en Lovaina, Belgica, facilitandonos Rafael Reyes, conocido 
nadador y profesor de nataci6n, una pelicula en la que figuraba una 
foto y explicaci6n al pie del llamado: "Lever de la perche. Bretagne. 
Les poids place 'sau bout de la perche sont gradualmente alourdi". 
No es un arado, es un palo o pertiga con unos pesos que se pueden 
variar y que se levanta poniendo la punta entre y sobre los muslos 
unidos, o sea frontalmente, con tlexi6n de rodillas solo. 

Es otro aspecto mas a afiadir a los muchos que estan por 
investigar detenidamente en relaci6n a nuestros juegos vemaculos 
que, se ha de repetir, los hay solamente aqui usados o con variantes 
y adaptaciones que le dan carta de identidad canaria. 
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FUTURO ESPERANZADOR 

La continuidad de este ejercicio esta asegurada, al menos en 
Gran Canaria, por los diversos levantadores que existen y que 
permiten celebrar continuas exhibiciones como viene siendo usual 
ultimamente en las distintas Fiestas Populares, junto a otras expre
siones de esta misma indole deportiva mas folcl6ricas, artesanales, 
etc., destacando los encuentros "Vasco-Canarios" que en tres edi
ciones se han celebrado en Tenerife. 

De todas formas, podrian ser muchos mas los que se suma
sen a estas practicas de contar con mayor respaldo oficial, para 
facilitar los entrenos con monitores experimentados, programar 
exhibiciones, en definitiva promocionar esta y todas las facetas 
vemaculas pues la base de su expansi6n entendemos esta en pro
mover mas su conocimiento y en facilitar esos medios en todas las 
Islas Canarias pues no solo serviria para que mas j6venes se dedi
caran a sanas actividades sino tambien para potenciar los encuen
tros o exhibiciones en el Archipielago sirviendo asimismo para 
facilitar el conocimiento del pueblo canario, cooperar en potenciar 
su identidad y, consecuentemente, su fratemal uni6n. 

Es una faceta mas que se suma a los deportes tradicionales y 
que surge en tiempos modemos creada, en esta nueva dinarnica 
deportiva, por un verdadero atleta y sobresaliente luchador que 
aun6 fuerza y destreza usando un apero que, asimismo, tiene un 
especial simbolismo al tratarse de una herramienta de trabajo del 
campesino, del hombre del campo, de nuestro "mago" c "mauro", 
pueblo y medio natural mas apartado o mas adicto a las tradiciones 
que ha conservado celosamente las esencias de una forma de ser 
cual era la de los aborigenes, sacandolas a relucir cuando ha esti-
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mado era el momento oportuno o que ha seguido, de alguna mane
ra, practicando pese a los obstaculos que se le han puesto con 
impedimentos de tipo legal incluso, y que hoy presenta ya una 
esplendida realidad en forma de Deportes Reglamentados - Lucha 
Canaria, Vela Latina Canaria, Pelotamano, etc.- o Juegos Vemaculos 
-Juego del Palo, Salto del Pastor, Levantamiento de la Piedra, del 
Arado, etc.- que han llegado a situarse, aunque ese no fuera su 
principal objetivo, en sobresaliente lugar, estando la Region Canaria 
entre las mas importantes por recursos vivos y practicos de esta 
indole ludica o deportiva, ganando en respeto y admiraci6n como 
ha sido patente en eventos deportivos y en foros de investigaci6n 
hist6rica, deportiva o etnografica, nacionales y universales. 

Quede como apunte final el que mucho mas se tendra que 
realizar en organizaci6n, expansi6n, fomento, confrontaciones 
interinsulares, nacionales e intemacionales sirviendo, fundamen
talmente, de nexo y medio de intensificar el conocirniento entre 
todos los habitantes de las Islas Canarias extendiendose en esa 
misi6n a Paises o Regiones habitadas por cantidad de hijos o 
descendientes de nuestro Archipielago. 

DOLOROSO EPILOGO 

Terminado el borrador del presente texto nos hemos visto 
obligados a afiadir un capitulo no deseado, aunque siempre con 
ello haya de contarse: el fallecirniento del Gran Campe6n (Foro de 
Maspalomas) ocurrido a las 06,30 horas del lunes 2 de septiembre 
de 1991, en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, 
despues de estar unos veinte dias en estado de coma. 

La capilla se instal6 en el polideportivo que lleva su nombre, 
en Telde, colocandose el feretro en el centro del terrero. EI sepelio 
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fue a las 11,00 horas del martes, dia 3, con misa en la iglesia de San 
Gregorio y desde alli, hasta su ultima morada en el Cementerio 
teldense (39). 

Su popularidad fue ratificada de distintos modos, telegramas, 
articulos y el respeto del publico durante el sepelio acompafiandole 
en buena cantidad en la calurosa mafiana septembrina. 

En vida, "El Faro" vio recompensado el fruto de una bien 
cimentada simpatia popular materializada en los homenajes que se 
le brindaron, en 1984 por el Ayuntamiento de Telde y en 1986 en 
la concentraci6n de levantadores de arado en las fiestas de San 
Fernando de Maspalomas. 

Mucho se podria escribir en su epitafio. Nuestro deseo fue 
entregarle libros y fotos en correspondencia a la atenci6n que nos 
dispens6. Sirvan solo las palabras finales para hacer patente admi
raci6n y agradecimiento. 

A don Jose Rodriguez Franco, "Faro de Maspalomas", Gran
de en humanidad y sentimientos. Exponente de la raza y el 
canarismo. Descanse en paz. 
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ORIGENES HISTÖRICOS 

;,DÖNDE SE REALIZA? 
Es en una de las siete islas Canarias, concretamente en la de 

San Miguel de La Palma donde encontramos el "Calabazo" como 
forma o modalidad de riego; y concretamente en el Valle de Aridane, 
compuesto por los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y 
Tazacorte. Este V alle supera los treinta mil habitantes y las dos mil 
hectareas de cultivo platanero. 

;,POR QUE SU EMPLEO? 
Es de resaltar que desde los primeros momentos post-his

panicos el gran problema y la riqueza estaba y sigue estando en el 
agua. 

Los Reyes 1 Cat6licos confieren a Alonso F emandez de Lugo 
las tierras ocupadas para que en su nombre las repartiera, habitara 
y cultivara. Este, haciendo uso del poder que tenia, cedi6 a su 
sobrino y lugar-teniente Juan de Lugo todas las tierras y aguas de 
La Caldera, paraje que se denominaba "Rio de Tazacorte", asi 
como de varios ingenios existentes en los contomos llamados de 
Argual y de Tazacorte. Convirtiendose de esta manera en el primer 
propietario del agua de La Caldera de Taburiente. 

Abreu y Galindo2 en su obra publicada en 1632 nos dice de 
los palmeros: "La necesidad les hizo inventar tanques de madera 

1. Abreu y Galindo, Fray Juan de, "Historia de las Islas Canarias. Su conquis
ta, 1632". Reimpresa en S/C. de Tenerife. Imprenta Valentin Sanz, 1940. 

2. Ibid. 
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de tea, los cuales calfateaban y breaban y al tiempo del invierno 
recogen en ellos de los tejados o de las quebradas el agua que han 
de menester para el servicio de su casa y sus ganados". 

La historia de la humanidad es un avance constante llena de 
soluciones hacia la mejor utilizaci6n de la naturaleza, surgiendo 
respuestas a necesidades. 

"El Calabazo" es una respuesta a la necesidad que el agri
cultor tenia de agua. La fertilidad estaba en el margen inferior del 
canal, y por el contrario la margen superior del mismo era yerma. 
A traves de su uso se salvaban estos desniveles o terrazas existentes. 

El "Calabazo" surge con respuesta valiente para enfrentarse 
a la naturaleza y a sus leyes, procurando asi una utilizaci6n y 
rendimiento de esas tierras situadas en el margen superior del 
canal. 

Los materiales que constituian el antiguo Calabazo, hoy ya 
desechados, eran: una gran Calabaza curtida al sol y un largo, 
fuerte y ligero palo. De este Calabazo vegetal solo queda la deno
minaci6n. El que se utiliza en la actualidad es de lata de galletas o 
de aceite y el palo, generalmente, de riga. 

La primera persona que realiz6 el modelo de calabazo que se 
utiliza, fue Antonio Hernandez 3. El contaba que Pepe "el indio" 
le llev6 para arreglar un calabazo vegetal con el fin de que le 
hiciera unos remiendos con alambre, y ante lo que el consideraba 
pocas garantias de duraci6n le ofreci6 confeccionarle uno total
mente de lata y, asi, por medio de esa sencilla conversaci6n tene
mos este util agricola. 

Despues del fallecimiento de Antonio Hernandez parecia 
que no habia continuidad en la confecci6n de este artilugio, pero 

3. Hernandez, Antonio "EI Ojetero" primer ojetero que confeccion6 un 
calabazo de lata. Residia en el Municipio de Los Llanos de Aridane, lugar 
conocido como el Llano de Argual. 
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consultando y sugiriendo a viejos ojeteros ya hay uno de ellos que 
con paciente labor artesana logra que las doce piezas que lo com
ponen esten en equilibrio preciso para que al ser utilizado por los 
"Calabaceros" ( denominaci6n que reciben los que riegan a 
calabazo) sea ligero y no los desequilibre. 

DIBUJO EXPLICATIVO "RIEGO DEL CALABAZO" 4 

1. SEMBRADO 
2. SIEQUE (ACEQUIA) 
3. REGADERA 
4. TARJEA 
5. POSETA 
6. REGADERA (A 1,5 m.) 
7. CALABAZO 

4. Hemandez Alvarez, Alejandro. Arquitecto. 
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1. SEMBRADO: Tierra apta para producir cultivos. 
2. SIEQUE. ACEQUIA: Zanja o canal por donde se condu

cen las aguas para regar. 
3.6. REGADERA: Vasija o recipiente que se utiliza para 

regar. En este caso, lugar donde se acurnula el agua antes de 
distribuirse por las diferentes tarjeas o conductos que la llevarän al 
sembrado. 

La regadera tiene a ambos lados: en su base, soportes donde 
apoyar los pies y un hueco donde sentarse de 25 a 50 centimetros 
de profundidad y de altura variable con respecto al canal. 

Las regaderas reunen las siguientes caracteristicas generales: 
*La altura desde el nivel del canal al borde superior oscila 

entre los ciento diez y los doscientos treinta centimetros. 
*El grosor de la parte alta de la regadera varia entre los cinco 

y quince centimetros. 
4. T ARJEA: Canal por el que discurre el agua. En el caso del 

dibujo, canal que conduce el agua de la regadera al sembrado. 
5. POCET A: Lugar donde se concentra el agua, similar a un 

pequefio dep6sito. 
7. CALABAZO: Masculino de calabaza, el cual encierra el 

mismo significado, fruto de la calabacera, muy variado en su for
ma, tamafio y color; por lo comun es grande, redondo y con multi
tud de pipas y semillas. Siendo en este caso "un largo palo de riga 
unido a doce piezas de lata en forma de recipiente, con una capaci
dad entre los doce y catorce mil centimetros cubicos". 

;,POR QUE SE EMPLEA ESTE SISTEMA Y NO OTROS? 
Es de sefialar que en el mismo canal se encuentren molinos 

de agua5 para la molienda del gofio·. Tenemos que pensar que el 
impulso agricola lleg6 al Valle de Aridane en este siglo con el 

5. La mayoria de ellos en deshuso. 
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platano, siendo los cultivos anteriores de mediania y pequefias 
huertas sembradas en el margen superior del canal, fundamental
mente para el consumo farniliar. Debe de ser aqui, en las pequefias 
huertas, donde nace el "Calabazo"; ya que no era rentable otro 
medio. 

Ademas de no ser rentables otros medios, la extracci6n del 
agua del "canal" solo era y es posible por este sistema a partir del 
"Acto de Conciliaci6n de rnil novecientos treinta y nueve", el cual 
analizaremos en el apartado siguiente. 

ACTO DE CONCILIACION DE 1939 
Hay que resefiar que las aguas en Canarias eran privadas, asi 

como en la actualidad, que de forma transitoria lo contempla la 
legislaci6n de Canarias. Partiendo de este hecho los agricultores 
podian tener tres posibilidades para hacerse con este derecho de 
riego: 1) Comprar las fincas con derecho a riego de "calabazo". 2) 
Dejar pasar el canal por su terreno, a cambio de permitirles coger 
agua. 3) Tener el permiso verbal o por escrito de los duefios de las 
aguas. 

Con el transcurso de los afios las aguas y las tierras cambian 
de duefios, adquiriendo al paso de los afios una servidumbre de 
agua desarrollandose nuevos cultivos y los calabaceros se multi
plican. El problema surge de inmediato: por una parte los Hacen
dados de los Heredamientos de Aguas de Argual y Tazacorte veian 
menguarse sus derechos sobre el agua; y por el otro lado los 
"Calabaceros" no querian renunciar al derecho de su uso gratuito 
de agua, adquirido en el transcurso del tiempo. 

Es el diecinueve de agosto de mil novecientos treinta y nue
ve cuando surge el Litigio6-7_ En el Acto de Conciliaci6n, en acuer-

6. Actas de Ja fecha de! Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
7. Archivo de Ja fecha, de los Heredamientos de Argual y Tazacorte. 
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do tomado por la Junta Local a veintitres de julio de 1939: "Se 
avienen a respetar y ejecutar en lo que a cada cual concieme". 

En el acuerdo se establece que cada finca con "derecho a 
regar con el calabazo" podra "echar" agua de la acequia a su 
poceta en dulas de cada diez dias al mismo tiempo quese fija un 
maximo de cuatro pocetas o regaderas de riego cada dia. Es de 
destacar que en el dia que les correspondia o corresponde podian o 
pueden estar regando incluso las veinticuatro horas sin que les 
costase dinero alguno, pero siempre con el "Calabazo" y la destre
za o geito. Ademas, hay que resefiar que en cada regadera podian 
estar dos calabaceros. 

Con este acuerdo se establece un numero determinado de 
"Calabazos", o mejor expresado, derechos para regar y un tumo a 
respetar, que es la dula. Resaltando que este derecho podia incluso 
sobrepasar el tiempo de regar su huerto y hasta un tiempo maximo 
de veinticuatro horas. 

ORIGEN Y POSIBLES SIMILITUDES 
Si partimos de la premisa de que el hombre en su trayectoria 

ha respondido de iguales formas o maneras a una misma exigencia 
y en lugares dispares y alejados; es asi mismo valida la que sostiene 
el que el influjo de culturas mas avanzadas con respecto a otras ha 
sido manifiesta. Destacar de la mayoria de los utiles o instrumen
tos de trabajo la capacidad del hombre para realizar tareas o accio
nes motoras de gran esfuerzo y complejidad, adoptando formas 
id6neas para realizarlas con el menor desgaste fisico. 

La posibilidad de que su uso fuera traido desde el exterior es 
la hip6tesis que cobra mas consistencia, debido a la influencia que 
el puerto de la isla tuvo, merced a ser el mas occidental y ultimo a 
la hora de efectuar el trayecto desde Europa a America. 

Hay que resefiar la similitud en Portugal de esta modalidad 

203 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



de riego y, Perez Vidal8 despues de la conquista de La Palrna, 
sefiala las influencias etnograficas, en la agricultura ( concretamente 
en el arado radial) en la arquitectura, el telar, en el habla y en la 
literatura tradicional. 

Se hace hincapie en que despues de que los estudios 
etnol6gicos que se han hecho en La Palrna muestran un elevado 
porcentaje de influencia portuguesa, se centr6 en encontrar seme
janzas en Portugal donde las encontr6. El Museo Etnol6gico de 
Lisboa le cedi6 unas fotografias que muestran una gran similitud 
con el "Calabazo Palrnero". 

En el diccionario de Candido de Figueredi 9, encontr6 
CALABACO. CABACO: "Regador feito de lata ou de cabaca 
seca, com quese extrai agua de por;os o regresas lancanda-o para 
el sulco, que a lena ao terreno quese desije regar". 

La Enciclopedia Luso-Brasilefia nos dice que el "Calabaco" 
es un vaso hecho de lata, de corteza o de calabaza seca, que provis
to de un palo se emplea para extraer agua de represas o pozos, para 
lanzarla a los cultivos que se desean regar o elevarla a un terreno 
supenor. 

Este aparejo movido por el hombre se encuentra espora
dicamente en algunas regiones portuguesas, aunque con otro nom
bre. En Vila de Conde se le conoce como "cabaca o agadorro o 
agadouro". En Tras-os-monte como "grabano, garabano y 
garabanho". En Bragarn;a se le conoce como regador. Los aguado
res de Castelo Blanco presentan una forma diferente, construido 
con un tronco cilindrico. 

Corno con un solo caba90 no tienen agua suficiente para 
alimentar los cultivos que se quieren regar, en algunas de estas 

8. Perez Vidal, "Esbozo de un estudio de influencia portuguesa en Ja Cultura 
Tradicional Canaria". Universidad de La Laguna. 

9. Figueredi, Candido de, "diccionario". 14 Edic. Livario Benstroal (Portugal) 
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poblaciones dos hombres son los que tiran el agua. En los campos 
de Mondego es muy utilizado este sistema de riego, y se suele ver 
con mucha frecuencia a los hombres de regreso a su casa con el 
calabazo al hombro. En el Povo~ de Varzin se acostumbra a regar 
los cultivos con el calabazo, pero con un movimiento brusco de los 
dos brazos, que obliga a caer el agua como lluvia. 

Aunque la influencia portuguesa en los aspectos anteriormente 
citados este completamente comprobada, es de destacar que el "Calabazo 
palmero" es un aparejo agricola sencillo y sin ninguna complicaci6n 
especial por lo que no tiene que proceder obligatoriamente de la in
fluencia citada. Aunque tiene, ademas, una denominaci6n similar y la 
misma evoluci6n de vegetal a lata. 

En el mismo manejo del "Calabazo palrnero" hay dos dife
rencias notables para la extracci6n del agua 10: mientras que en 
Argual se riega sentados, para luego erguirse a modo de palanca 
para echar el agua en la regadera y haciendo palanca en el muslo. 
En Tazacorte lo hacen de pie y sin apoyos de ningun tipo, utili
zando unicamente el agarre de las manos. Es de resaltar que ambas 
poblaciones se encuentran distantes, a apenas, unos nueve 
kil6metros. 

PRIMERAS NOTICIAS DEL CALABAZO PALMERO Y 
ANTIGÜEDAD 

Se lleg6 a acceder a documentos que por su valor testimo
nial nos permiten conocer cuando se mencionan por primera vez; y 
asi, de forma concreta establecer una antigüedad basada en testi
monios escritos. Destaca, tambien, que con la calificaci6n y puesta 
a punto del Archivo de Legajos Notariales del Cabildo de La 
Palrna se precisara con mas exactitud su antigüedad. 

Es en el afio 1555 cuando comenz6 la construcci6n, por 

10. Existiendo disputas entre sus ejecutantes, respecto a Ja eficacia de ambas. 
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encargo de Juan de Monteverde, del primer canal de piedras, barro 
y maderas que conduciria al agua de La Caldera de Taburiente a 
los ingenios de Argual y Tazacorte. Lesmes de Miranda fue el 
ingeniero que dirigi6 la obra por "lugares tan peligrosos y rom
piendo grandes pefias, que al principio parecia imposible sacarla 
de la madre y traerla a dicho lugar de Argual". Dicha obra cost6 
mil doscientos cruzados. 

El que lo mencionemos a este comienzo se debe a que es en 
el donde encontramos y sigue utilizandose el "Calabazo pal
mero", canal que desde su construcci6n ha estado relacionado con 
Portugal. 

Con los documentos encontrados se demuestra que ya exis
tia en el siglo XVIII. 

Con fecha 27 de Febrero de 186811 las cartas del Ayun
tamiento de Los Llanos de Aridane recogen la solicitud de Felipe 
Sosa Capote para que se le certifique: "que es duefio y poseedor de 
una huerta de riego al calabazo en el pago de Argual, donde dicen 
La Vera o Cancela del Cabo, y del cual paga contribuci6n". 

Existe otro documenta fechado el 10 de Abril de 1889. Una 
carta privada dirigida a Sebastian Carballo por su primo Eugenio 
Carballo, en la que le comunicaba que su madre estaba dispuesta a 
vender sus tierras y entre ellas: "una huertita de riego al calabazo 
en Jeduy, que la tiene Manuel Lorenzo G6mez y debe de atrasos 
diez duros y medio". 

Este ultimo documenta deja entrever: Si la huerta era de la 
madre, puede ser que esta a su vez la hered6, con lo que se descarta 
la posibilidad de que fuera un bien ganancial (matrimonial). Con 
esta hip6tesis tenemos tres generaciones, lo que nos remontaria 
hasta el afio 1789. A falta de documentos que asi lo confirmen el 

11. Solicitud fechada el veintisiete de febrero de 1868 eo el Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane. 
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calabazo puede remontar su antigüedad en la isla a doscientos aiios 
atras. 

BREVE ESTUDIO DE SU RENTABILIDAD 
Hoy en dia este sistema ya no lo es tanto, ya que los agricul

tores llevan el agua hasta sus huertas por otros sistemas de eleva
ci6n mas descansados o nuevas canalizaciones que bajan por la 
suave pendiente del Valle de Aridane. Y, en el caso de que tengan 
que pagar a un calabacero, su costo es similar e incluso mayor. 

Las medidas cubicas de los "calabazos" no son fijas, siendo 
normalmente de 12, 14 y 16 mil centimetros cubicos. En una 
regadera o poceta de <los metros de altura, que es la parte superior 
en que se echa el agua del canal, se hacen una media de mil 
doscientos calabazos a la hora; cifra que suele duplicarse porque la 
mayoria de las veces la regadera esta ocupada por una parej a. Esos 
mil doscientos calabazos dados en una hora, multiplicados por 14 
litros, nos dan 16.800 litros a la hora. 

En una hora regando al calabazo, normalmente, se puede 
regar un celemin; que son cuatrocientos cuarenta metros 
cuadrados 12. 

Los calabaceros tienen tal practica que sahen el numero 
exacto que lleva cada finca. No llevan reloj y el llegar a los mil 
doscientos calabazos sahen que ha transcurrido una hora. 

En la actualidad el sistema de riego a Calabazo no es tan 
rentable debido a las siguientes causas: 1 a) Por la posibilidad de 
traer agua, al disponer de otras combinaciones: canales existentes 
en cotas superiores, existencia de trazados de tuberias, ... 2a) Por 
poseer derechos o acciones de pozos y galerias y, posibilidades de 
llevar ese agua hasta su huerta. Y, 3a) y principal, por la prolifera
ci6n de nuevas tecnicas de riego mucho mas econ6micas por el 

12. Testimonios orales de los calabaceros. 
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ahorro que suponen en mano de obra y en el consumo por mata de 
platano o por extensiones de cultivo. 

Hoy en dia se sigue haciendo, pero de forma particular para 
regar una pequefia huerta o cantero de platanos propia. 

Algunas13 veces, hace muchisimos afios y en tiempos difici
les se trabajaba solo por la comida. Las ultimas veces quese hacia 
esta labor remunerada, hace aproximadamente unos quince afios, 
los calabaceros percibian unas 3 50 pesetas la hora ( dos calabaceros ). 

13. Hemändez Alvarez, Adelto, "EI Calabazo: Evoluci6n de modalidad de 
Riego-Rural a Juego". INEF, Madrid. Febrero, 1982. Trabajo sin publicar. 
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MEDIOS A EMPLEAR 

El mediol4 quese emplea para regar es el "Calabazo". Pero 
antes de hacer un breve anälisis de los materiales que lo forman, su 
peso, sus caracteristicas, ... ; haremos menci6n a los elementos pre
cisos que constituyen el entomo en que se ·utiliza el "Calabazo", 
comoson: 

A. "EL CANAL". Que 
es el conducto por el que trans
curre un cauce de agua, del que 
se extraerä con el "calabazo". 
Se encuentra al pie de la regade
ra, teniendo un ancho que oscila 
entre los 40 y 75 centimetros. •· 
Siendo su profundidad variable -~ 
al igual que el volumen de agua /-~ 
que lleva (variando asi la pro- :'. 
fundidad del agua que circula). ,. 
Fotografia: I (A). 

B. "LA REGADERA". 
Que constituye el lugar a donde 
se va a echar el agua extraida 
con el calabazo. La cual reune 
las siguientes caracteristicas: de 
altura variable, tiene a sus lados 
huecos donde poder sentarse el 
calabacero. Fotografia: I (B). 

14. lbid. 
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C. EL CALABACERO: Que es la persona que riega a 
calabazo. 

D. "EL CALABAZO": Corno se indic6 con anterioridad, 
antiguamente, el recipiente era de calabaza seca, estando en la 
actualidad configurado por un cono hueco de material metalico 
(latas de aceite) y estructurado por doce piezas unidas en forma 
equilibrada a traves de soldadura. Este cono hueco se encuentra 
unido a un palo circular y completamente liso de madera de riga, 
cuya longitud se establece en funci6n de la altura de la regadera 
donde sera utilizado. Este palo atraviesa de lado a lado el calabazo, 
tiene una longitud minima de ciento ochenta centimetros, un radio 
de, aproximadamente, cinco centimetros y suele estar pintado en 
colores mates. 

El peso total del calabazo, oscila entre los dos mil quinientos 
y los cuatro mil quinientos gramos. Siendo su capacidad mas habi
tual de catorce mil centimetros cubicos y oscilando entre los doce y 
dieciseis mil. Fotografia I (C). 

TECNICA 

FASES 
Las fases en que hemos dividido la tecnica de la utilizaci6n 

del calabazo, o descripci6n de los movimientos que conlleva, son 
las siguientes: 

I. COLOCACIÖN INICIAL: El calabacero se encuentra 
a un lado de la regadera y el cuerpo casi de frente al canal. El 
agarre sera con las dos manos al palo: - Si es en lado derecho: 
la mano derecha casi en el extremo distal al calabazo y la otra 
a unos 45 centimetros. El calabacero se encontrara en posici6n 
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erecta y mirando al canal. EI calabazo se encontrara en contacto 
con el agua. 
-En el lado izquierdo igual, pero el agarre de manos cambiado. 

l. Colocaci6n lnicial. 
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2. LLENADO: Se realizara a traves de un giro de ambas 
mufiecas y con un leve apoyo del palo en la rodilla del lado que 
proceda. Por el lado izquierdo la dificultad es mucho mayor, al 
realizarse de forma mas rapida debido al sentido contrario con que 
circula el agua. 

2. Llenado. 
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3. RECORRIDO A LA REGADERA: Se produce me
diante dos acciones fundamentales: Apoyo del palo en el muslo a 
modo de palanca a la vez que se pasa de posici6n erecta a sentado. 
Es un movimiento coordinado, a la vez que se ejerce una gran 
fuerza hacia el suelo con la mano del extremo, para aprovechar la 
palanca; cuyo punto de apoyo es el muslo. 

Esta acci6n se aprecia en la fotografia adjunta, en la que se 
aprecia que el palo se dobla ligeramente por el peso del calabazo. 

3. Recorrido. 
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4. DESCARGUE: El cual se produce mediante un giro de 
mufieca y con los brazos semi-flexionados. Son ambas mufiecas la 
que realizan movimientos de flexi6n e hiperextensi6n, respectiva
mente. 

El calabacero se encuentra sentado y es la mano mas pr6xi
ma al calabazo o vasija la quese encuentra mas extendida. 

4. Descargue. 
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5. RETROCESO: Este se produce con la abertura del cala
bazo mirando ya hacia el agua, presto a llenarse de nuevo. Este 
retroceso es importante para llenar de nuevo con celeridad el 
calabazo y repetir de nuevo todas las fases. 

Es de sefialar que los calabaceros los realizan con una gran 
rapidez y sin apenas derramar agua en el recorrido. Ademas, es tal 

5. Retroceso. 
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Ja pericia en su manejo que realizan mas de "mil doscientos 
calabazazos a Ja hora", lo que equivale a un movimiento completo 
cada tres segundos. 

Corno final de este apartado, destacar que la capacidad del 
hombre para realizar una acci6n motora le hace llevar a adoptar las 
formas mas id6neas para que asi exista un menor des gaste fisico en 
esa labor. Asi, el manejo del calabazo se basa en una continua 
variaci6n postural, o alteme de posici6n erecta a sentado, para asi 
aprovechar ese impulso; amen de utilizar el muslo a modo de 
palanca. 

PASO DE ACTIVIDAD 
DE RIEGO AGRICOLA A JUEGO 

Esta actividad de riego es muy antigua como ya se cit6 en 
capitulos anteriores, existiendo cartas fechadas en 1868 que men
cionan el riego a calabazo, actividad conocida por los autores de 
este trabajo desde muy j6venes. Es en los ultimos afios de estudios 
universitarios cuando por un novel celo profesional de dos carreras 
tan dispares como el Derecho y la Educaci6n Fisica, acrecentada 
por la morrifia por encontrarse en Madrid, lejos de las islas, cuando 
surge Ja idea de profundizar en esta modalidad de riego desde las 
dos perspectivas anteriormente mencionadas. 

Desde el punto de vista juridico las huertas con derecho a 
calabazo presentan unas peculiaridades atrayentes respecto a ser
vidumbres de agua y el derecho a su posesi6n; y desde Ja otra 
perspectiva el nivel de exigencia fisica que requiere, la exquisita 
tecnica utilizada y el componente ludico que surge en las ocasiones 
que se producen disputas o "piques" entre los calabaceros, consti
tuye motivo de estudio e investigaci6n altamente cautivador. 

216 
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2017



Es a traves de profundizar en la actividad del riego a cala
bazo y el mantener continuas conversaciones con sus ejecutantes 
cuando surge la idea de realizar exhibiciones de cara a procurar su 
maxima divulgaci6n. Se trataba de que llegase al conocimiento del 
mayor m'.unero de personas, utilizando para ello: -Publicaciones 
de articulos en peri6dicos. -Divulgaciones como actividad de la 
cultura popular canaria en el programa de Television Espafiola: 
"Raices". -Quese utilice como simbolo de la asociaci6n de vecinos 
de Argual. -Exhibiciones anuales en las fiestas de Argual, munici
pio de Los Llanos de Aridane. - Y, en la actualidad se mantienen 
contactos 15 para su inclusi6n en las exhibiciones de juegos 
aut6ctonos quese celebran en las islas de Tenerife y Gran Canaria. 

El paso de actividad de riego agricola-rural a juego se pro
duce en el mismo entomo, al efectuarse por parejas y producirse 
disputas, apuestas y "piques" para ver quien consigue efectuar el 
mayor m:Unero de repeticiones en un tiempo determinado, llenar 
antes un recipiente asi como al efectuarse en exhibiciones durante 
las fiestas de Argual en una de las regaderas pr6ximas. 

Tres son los elementos considerados desde siempre como 
basicos para definir un juego: 1 °) "Agonismo": al existir disputa, 
pugna o competici6n entre los dos calabaceros al objeto de constatar 
quien consigue en un tiempo determinado realizar el mayor m:Unero 
de recorridos completos desde el canal a la regadera con el calabazo 
lleno y a la inversa vacio. 2°) "PRAXIS": ya que requiere una 
practica o exigencia fisica. Y 3°) Al "ser portador de valor, serie
dad, practicado con entrega; ademas de precisar una tecnica, unas 
instalaciones y organizaciones primarias". 

La precisa definici6n de juego de Vicente Navarra Adelan
tado16. "Actividad recreativa natural de incertidumbre, sometida a 

15. A traves de Pedro Molina Ramos, Presidente de Ja Asociaci6n Canaria de 
Arrastre. 

16. Navarro Adelantado, Vicente. Recogido en este mismo libro. 
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un contexto socio-cultural" engloba la actividad del riego a calabazo, 
la cual comienza a realizarse como actividad de tipo econ6mico 
agricola y que evoluciona por los condicionantes de su entomo. 

Existe un reglamento elaborado como esbozo para su po
sible aplicaci6n, que define los principios basicos del juego, esta
bleciendo las reglas o normas respecto a las instalaciones precisas, 
a la estructura, tamafio, capacidad y formas de mover el calabazo y 
a las disputas, competiciones o "piques". 

ASPECTOS DE INTER.ES 

* Perico "El Sordo", Satumino "El Calleja", Celso "el 
Dorrnido", Jorge "el Chopo", Ram6n "Papachola", Pedro "el 
Colorado", Pepe "el Indio", Aridane y Francisco Acosta en el 
barrio de Argual, perteneciente al municipio de Los Llanos de 
Aridane y "Barrebarre y Grimani" en el de Tazacorte, eran y son 
algunos de los calabaceros mas conocidos en el Valle de Aridane. 

* A principios de los afios ochenta el afän de procurar el 
maximo reconocimiento y difusi6n de la actividad del riego a 
calabazo y de sus practicantes, hizo acudir a los autores del pre
sente trabajo al Ministerio de Agricultura en Madrid. Despues de 
solicitar audiencia se mantuvo una larga reuni6n con el Subsecretario 
de Agricultura, en aquella epoca el tinerfefio Luis Mardones Sevi
lla, el cual prometi6 que se otorgaria a Pedro Hemandez, mas 
conocido como "Perico el Sordo" la distinci6n de "Caballero al 
Merito Agricola" en el afio 1981 haciendose su entrega en el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane afios despues. 

* Los Calabaceros cuando llevan muchas horas seguidas 
realizando el riego a calabazo, frotan sus musculos endurecidos 
por el permanente contacto con el agua con aguardiente de "cafia" 
y asi evitar "pasmos" musculares. 
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INTRODUCCIÖN 

El presente trabajo persigue divulgar las caracteristicas del 
JUEGO DE LA PINA de la isla de La Palma y, mas concretamente 
del Municipio de El Paso donde se practicaba. 

Si bien La Pina presenta similitudes con otros j uegos practica
dos antiguamente, e incluso con deportes actuales, las peculiaridades 
respecto a los materiales utilizados, terreno y reglas de juego, asi 
como su arraigo en el termino municipal de El Paso en el siglo 
pasado, lo hacen altamente atrayente de cara a su difusi6n. 

ORIGENES HISTÖRICOS 

Juegos afines a La Pina, que con posterioridad describire
mos, se remontan a tiempos tan remotos como 1611 en los que el 
diccionario de Sebastian de Covarrubias1 la define como "un mo
j6n redondo y levantado que se remata en punta. Cerca de los 
labradores cuando juegan a la chueca en el exido2, son como 
puertas para salir y entrar entre las dos pinas". 

En el mismo diccionario se define la CHUECA como "una 

1. Covarrubias, Sebastian de, "Tesoro de la Lengua Castellana o Espafiola". 
Segun la impresi6n de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Roydens 
publicadas en 1674. S. A. Horta I. E. Barcelona, 1943, Fol. 58 gr. 

2. lbid. Fol. 392. 
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bolita pequena con que los labradores suelen jugar en los exidos3, 
el juego que llaman de la chueca, poniendose tantos a tantos; y 
tienen sus metas o pinas, y guardan que los contrarios no les pasen 
la chueca por ellas, y sobre todo se dan muy buenas caydas y 
golpes. Dixoxe chueca de choque, que es el sonido que hace el 
golpe". 

Corno se puede apreciar el curriculum de juegos similares a 
la Pina se remonta a mucho tiempo atras, pero es en Canarias en el 
afio 1887 y mas concretamente en Fuerteventura donde hay cons
tancia de que existia y se practicaba con anterioridad. Concreta
mente en el archivo hist6rico de Fuerteventura de ese afio, Ram6n 
Femandez Castafieira menciona dicho juego4 : "en la plaza los 
dias de jiesta, luchas y juegos de pelota y pina". 

Por datos recopilados en el termino municipal de El Paso, en 
la isla de La Palma, y testimonios orales y documentales se puede 
precisar que en esa misma epoca se practicaba igualmente en dicha 
isla. 

EI testimonio5 de don Vicente Pino Mata6, vecino de la 
localidad, realizado en el afio 1981 ha permitido llegar al conoci
miento de que dicho juego existi6, que era muy conocido, practicado 
y que incluso atraia espectadores. Don Vicente, ya fallecido y que 
a la fecha de la publicaci6n de este libro tendria mas de cien afios, 
con una gran memoria y seguridad, concret6 que "habia dejado de 
practicarse sobre el ano 1915, que en su juventud habia sido 

3. Exido significa: "Campo que esta a la salida del lugar, el cual no se planta 
ni se labra, porque es de comun para adomo de lugar y desenfado de los 
vecinos". Segun el diccionario nota 1. 

4. Femandez Castafieira, R. Manuscrito, Archivo Hist6rico de Fuerteventura, 
1887. Sin publicar. 

5. Realizado en 1981 ante Ma Victoria Hemandez Perez y Adelto Hemandez 
Alvarez. 

6. Natural y vecino de EI Paso, ya fallecido. 
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practicante, que recordaba ver jugar a su padre y que incluso su 
padre le coment6 en alguna ocasi6n que su bisabuelo tambien 
jugaba de pequeiio". 

Por testimonio de la misma persona; entre los afios 1905 y 
1910 se pusieron denuncias ante el juzgado por deterioros en las 
plantaciones, producidas por los practicantes del juego de "La 
Pina ", dando el "nombre del juez: don Vicente Simon F ernandez". 

En la actualidad se sigue profundizando de cara a constatar 
con documentos escritos su antigüedad, para mantener o invertir la 
s6lida hip6tesis de Vicente Navarro Adelantado7 y que puede ser 
extensiva del juego de Pelotamano a La Pina; al menos a partir de 
las fechas anteriores de que8 "el origen del juego de la pelota en la 
isla de La Palma debe centrarse en sus relaciones laborales y 
comerciales con las islas orientales, sobre todo con Fuerteventura 
donde la necesidad de mano de obra para la recogida de las 
cosechas de cereales llev6 a muchos palmeros a la emigraci6n 
temporal e incluso a matrimonios interinsulares". 

DESCRIPCION DEL JUEGO 

EL TERRENO DE JUEGO 
Era un juego rural y se practicaba, fundamentalmente, en las 

veredas; si bien en domingos y dias de fiesta sus practicantes iban a 
un llano o descampado denominado La Pina. 

En las sendas y veredas sus practicantes mas regulares eran 
los niiios y en el lugar conocido como La Pina los adultos. 

7. Licenciado en Educaci6n Fisica, gran estudioso de los juegos en toda Ja amplia 
gama de sus perspectivas; reside en La Laguna. 

8. Navarro Adelantado, Vicente. "EI mantenimiento de unjuego: La Pelotamano de 
Lanzarote". Revista STADION 1989, XV, 1 pp. 111-138. 
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La forma del terreno de juego podia ser cuadrada o rectan
gular, dependiendo su tamafio, fundamentalmente del m'.unero de 
participantes. 

La estructura de la vereda condicionaba las dimensiones del 
terreno en medida similar a lo anterior. 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS 
Los instrumentos que utilizaban para jugar eran: un palo a 

forma de bast6n o stick, llamado PINERO y otro de dimensiones 
muchisimo mas reducidas, redondeado y que hacia las funciones 
de bola y, que se denominaba PINA. 

El PINERO tenia unas dimensiones, aproximadas, de unos 
cincuenta centimetros, en forma de bast6n y de madera de almendrero 
o pmo. 

El trozo de madera o PINA tenia entre unos seis y diez 
centimetros de diametro, siendo ambos de lo mas rudimentarios. 

REGLAS DEL JUEGO 
A. EQUIPOS: El juego consistia en el enfrentamiento de dos 

equipos, realizandose la elecci6n de ambos componentes de la 
siguiente manera: a dos se les tapaban los ojos y tenian que recoger 
el mismo numero de monteras que interesados en participar habian 
depositado previamente en el suelo. En otras ocasiones era uno el 
que decidia, colocando las monteras a uno u otro lado. 

El numero de componentes se encontraba siempre supeditado 
a la cantidad de nifios o adultos que deseabanjugar, estando siem
pre abierto a nuevas incorporaciones. 

B. AGARRE DEL PINERO: El agarre se realizaba siempre 
por el extremo distal a donde tenia la curvatura y su manejo con
dicionado a tratar de llevar golpeando, en colaboraci6n con los demas 
componentes del equipo y oposici6n por parte de los contrarios, la 
Pina al fondo o extremo del campo contrario. 
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C. INICIO DEL JUEGO: EI inicio se producia con posterio
ridad a determinar el lado de cada equipo, que se encontraba deli
mitado en el centro por un hueco denominado "aturridero". EI 
saque inicial lo realizaba eljugador del equipo que habian acorda
do previamente, sacando la Pina del aturridero. 

D. EL ACULADO: Se producia infracci6n o falta, cam
biando la posesi6n de la pina del equipo infractor a otro, cuando 
estando en posesi6n de la pina se daba la espalda al adversario. Se 
tenia que golpear siempre de frente a la pina. 

E. CONSECUCION DE UN TANTO: Un equipo obtenia un 
tanto al sobrepasar La Pina la linea de fondo del equipo contrario, 
obteniendo la victoria el equipo que obtuviese mayor numero de 
tantos y teniendo que sacar el equipo que recibi6 el tanto siempre 
desde el aturridero. 

CONCLUSIONES 

Si bien la exposici6n de la antigüedad y caracteristicas del 
juego de La Pina en EI Paso y su posible arraigo en este y otros 
municipios de la isla de La Palma presentan algunas lagunas, el 
objetivo de este trabajo no es otro que sentar unas bases para 
continuar investigando al respecto. 
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