
INICIATIVA COMUNITARIA LEADER 

CABILDO INS/ULAR DE GRAN C~NARIA 



©
D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

.D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

5



El mundo rural 
de Gran Canaria tiene 
en estas tierras cumbreras 
su más contundente expresión: 
una Naturaleza magnífica 
que convive con la obra 
del Hombre. 
Reside aquí toda 
una cultura rural que 
ha alcanzado hasta 
las puertos del tercer milenio. 

Es esencial que 
este ingente patrimonio 
genere recursos económicos que 
arraiguen a sus pobladores. 
Esto es la mayor garantía 
para mantenerlo en el tiempo. 

Bienvenido seas tú, 
visitante, 
que contribuyes 
a perpetuarlo. 

Pedro Lezcano 
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PRÓLOGO PRESENTACIÓN 

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER . 

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

Como presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria 
siento la satisfacción de presentar el funcionamiento efectiv~ 
de un centro claramente encaminado al desarrollo sostenible 
que tiene como escenario el incomparable marco de 1~ 
cuenca de Tejeda . 

En las páginas que siguen -una versión resumida de los 
contenidos del centro- el lector tendrá la oportunidad de 
penet:ar en los sugerentes valores que encierra la cuenca 
de Te1eda y su zona de influencia , desde la génesis de su 
formación. geológica1 a la relación histórica del Hombre con 
este med1o, pasando por su flora, fauna y paisajes, así 
como la oferta de ocio y puntos de interés para el visitante 
que ofrece la zona. 

El Centro de Interpretación de Degollada de Becerra 
plasma muy gráficamente toda la filosofía que inspiró al 
Proyecto Roque Nublo, enmarcado dentro de la iniciativa 
europea LEADER: dinamizar la economía rural de la zona 
centro-occidental de Gran Canaria , en base a sus 
singularidades y con el máximo respeto a la conservación 
de sus valores naturales y culturales. 

El Cabildo de Gran Canaria, en su constante preocupación 
por la promoción de la Isla, inició en la década de los años 
cincuent?, una política de adquisición de terrenos para 
repoblac1on forestal, que a la larga se ha convertido en una 
garantía de conservación para una importante parte de su 
patrimonio natural:, El Pr~yecto LEADER-Roque Nublo, con 
su marcada vocac1on soc1al , es el complemento ideal para 
cerrar el círculo Hombre-Naturaleza . 

Al ver la realidad del Centro de Interpretación de 
Deg_ollada ~e B~cerra, donde se resume y traduce en 
real1dad la fdosof1a del desarrollo sostenible, con un grupo 
de jóvenes del lugar ilusionados con sacarlo adelante, no 
me queda menos que desearles el más rotundo de los éxitos 
en su ~mpeño y brindarles todo el apoyo institucional para 
que as1 sea . 

José Macías Santona 
Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria 

* 
ÁREA DE PLANIFI CACIÓN ESTRATÉG ICA 

Y MEDIO AMBIENTE 
CABILDO INSULAR DE GRAN CANA RIA 

Con la apertura al público del Centro de Interpretación de 
D~gc;>llada de Becerra, se potencia una de las características 
mas Importantes de LEADER: su efecto demostrativo. Tratándose 
del centro neurálgico del Proyecto Roque Nublo donde se 
exponen las características naturales y culturales del territorio 
donde se desarrolló, es gestionado por una de las cooperativas 
de jóvenes que nació promovida por LEADER. 

u.n<? de !':ls constantes preoc~paciones para quien tiene que 
dec1d1r pol1t1cas concretas relacionadas con el Medio Ambiente 
es la de conciliar la conservación de los valores naturales co~ 
la atención de las justas demandas sociales de las personas 
asentadas en el territorio donde éstos se encuentran . 

Es sumamente gratificante poder disponer de un centro cuya 
principal misión es dar a conocer los valores naturales y culturales 
de un territorio rural tan singular como es el área cumbrera de 
Gran Canaria, con una doble finalidad: su mejor conocimiento 
p_or parte de los grancanarios -principalmente de los más 
1ovenes- y de cuantas personas visiten Gran Canaria y estén 
mteresadc;>~ en Rrofundizar en su realidad, de modo que su 
conservac1on este respaldada por una amplia base social y de 
otro, estimular la formación de pequeñas y medianas empresas 
que aprovechen el flujo de visitantes motivados por la 
información suministrada por el Centro . 

Dejando a un lado la magnífica ubicación de Degollada de 
Becerra como atalaya desde la que disfrutar de las 
extraordinarias panorámicas de la Cuenca de Tejeda , así como 
lo atractivo de su diseño expositivo, el valor de este Centro va 
mucho ~ás allá, ¡JOr cuanto q~e dada la riqueza paisa jística 
excepcional de Gran Canana, es un ejemplo que puede 
extrapolarse a otros puntos de la Isla y que su filosotía -el 
de~a.rrollo .sostenible- es un':! _realidad, que puede generar la 
suf1c1ente nqueza para perm1t1r que los habitantes de espacios 
de gran int~rés natural, puedan vivir dignamente en ellos, con 
una comod1dad comparable a la de cualquier otro ciudadano 
de la Isla . 

~ 
Carmelo Ramírez Marrero 

Consejero Insular de Planificación Estrátegica y Medio Ambiente 

S 
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-

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER 

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 

MIRADOR CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DEGOLLADA DE BECERRA 

El M irador Centro de Interpretación de Degollada 
de Becerra, se localiza a medio camino entre la Cruz 
de Tejeda, actual sede de una oferta alojativa 
orientada a un turismo rural moderno, con un entorno 
de mercado local típico( y los llanos de la Pez que 
ofrecen la más competa oferta de ocio en la 
naturaleza . Esta degollada, por donde pasaban los 
peregrinos de las medianías del noreste msular en su 
camino a Santiago de Tunte ya venía siendo zona de 
parad~ y mirador, ofreciendo un espectacular pa isaje 
al cammante. 

Este centro del Cabildo Insular de Gran Canaria 
surge dentro del Proyecto LEADER 1, que a su vez 
emana del documento de la Unión Europea 11 EI Futuro 
del Mundo Rural 11

, y forma parte de una red de centros 
etnoculturales, piezas claves para un nuevo modelo 
económico en el medio rural, basado en la filosofía 
del desarrollo sostenible en armonía con los valores 
naturales existentes. 

En este marco el Mirador Centro de Interpretación 
de Degollada de Becerra participa en la promoción 
de economías locales tomando como eje el desarrollo 
de un turismo rural alternativo, orientado sobre la 
oferta en cuanto a alojamientos rurales, gastronomía 
local, senderismo, comercio de productos artesanos y 
de la tierra, etc. 

Como Centro de Interpretación informa sobre los 
distintos aspectos de la etnografía local, enmarcado 
todo ello dentro del impresionante mundo natural (gea 
flora y fauna) que los envuelve. ' 

Equipo redactor 
Servicio de Medio Ambiente 

~:;;.~· 
;; ,:~-,. 

_W.'-i;, ... .,_~:¡ 
_,. "' - . ... _ . , ,.., .( 

'* ~4-·;.~·:_ -~( "',. ,=-~ ';;,.. 
El Roque Nublo, tallado por el tiempo y testimonio ·de una j)óténte brecha 

volcánica que se superpone a la espectacular caldera d~ Tejeda, constituye 
todo un símbolo, casi mítico, para una isla 

Testigo de los avatares de un pinar y del escenario donde se ha 
desarrollado un pueblo, se ha venido proyectando como emblema de 
valores naturales de Gran Canaria, desde la clasificación del Parque Natural 
de Cumbres hasta el actual Parque Rural del Nublo, pasando por el proyecto 
de Parque Nacional. 

Hoy entendemos como Zona Nublo la comarca o sector de la isla, que 
va desde las cumbres hasta el mar y desde Agaete hasta los macizos del 
suroeste. 

En este marco y desde el Mirador-Centro de Interpretación de Degollada 
de Becerra, se ha querido recoger los distintos aspectos de la etnografía 
local: 

- desde la artesanía en su sentido más amplio a la locería de Lugarejo. 
- o desde la agricultura tradicional al pastoreo, 

Todo ello dentro del impresionante mundo natural que los envuelve, 

- su naturaleza geológica y geomorfológica, 
- o su vegetación, su riqueza florística y su fauna, 

orientando al visitante además sobre la oferta para un turismo rural, sobre 
las áreas de esparcimiento y recreo, u otros centros de interpretación en la 
red de oferta etnocultural. 
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, 
PLANIFICACION 

El análisis del media sobre la base de los estudias geocientíficos da lugar a una serie de 
conclusiones en cuanta a capacidad de uso, grados de erosión actual y ries9a potencial , así coma 
la asignación de un valar pqra la conservación de las unidades en que se div1de un territorio. Como 
síntesis surgen los recomendaciones de uso. 

- Capacidades de uso: con valores ba¡os y muy ba¡os, en gran parte de la zona Nublo, debido 
a limitaciones impuestos par la pendiente y la erosión. 

- Grado de erosión actual: a lto o muy a lto en lo cuenca de Te¡eda , moderado en la zona de 
cumbres y macizos de la Sándara y Tamadaba e irreversible en los acanti lados: Guayedra, Andén 
Verde, Güigüí y acanti ladas altos de Te¡eda. 

- RieS!¡O de erosión potencial: previsible en toda el área, si no se corrigen las tendencias actuales: 
desapanción de bancales, sorril:>as y_ movimientos de tierras incontrolados, pérdida de cubierta 
vegetal , ralentización de las campanas de reforestación o proliferación de incendios . 

- Calidad paro lo conservación: valorada en función de la riqueza natural (gea, Aora, fauna) y 
calidad paisa¡ística. Muy alta en Tamadaba, la Sándara, acantilados de Güigüí y Andén Verde y 
el amplio entorno Roque Nublo. 

, 
ORDENACION 

TERRITORIAL 
La extraordinaria calidad para la 

conservación de una parte importante de 
la zona R\)que Nublo queda reAe¡ada, en 
parte, en la Ley de Espacios Naturales de 

Canarias: 

- Parque Natural de Tamadaba . 
- Reserva Natural de lnagua. 
- Reserva Natural Es~ial de Güigüí. 
- Parque Rural del Nublo 
- Monumento Natural del R\)que Nublo. 
- Paisa¡e Protegido de Cumbres. 

Esta normativa dentro de la política de 
planificación de (a isla, ha de constituir la 

base para una emergente alternativa 
económica en la zona: el turismo rural y 

todas las actividades asociadas, que 
incluyen la revalorización de productos 
artesanales, agrícolas, ganaderos, etc. , 

ob¡etivos que se vienen desarrollando en 
distintos programas. 

MEDIO NATURAL 

RECOMENDACIONES DE USO 
Esta información geocientífica con las 

orientaciones de uso agrario establecidas, 
llevan a las recomendaciones de uso, 

como par e¡emplo: 

- Protección de primer y/ o segundo 
orden, en los macizos antiguos 
(Tamadaba, la Sándara) y acantilados 
costeros. 

- Regeneración natural y repoblación 
forestal , que recuperen la cub1erta vegetal 
primitiva en distintas zonas de la parte 
alta del barranco de Te¡eda. 

- Explotación agrícola moderadamente 
intens1va, en los valles de Agaete, la 
Aldea, Tasarle y Tasartico y ciertas zonas 
del interior. 

EROSIÓN. DISTRIBUCIÓN INSULAR 
GRADO DE EROSIÓN ACTUAl ---------------i • MUY AlTO 

7'1. 
[] AlTO 

• MOOERAOC 

E! BAJO 
• MUYBAIO 

0 NO VALORADAS 

0 IOREVERSIBLE 

GRADO DE EROSIÓN POTENCIAl 

©
D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

.D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

5



La historia geológica de 
la zona Roque Nublo viene 
marcada por los más 
importantes eventos 
geológicos constructivos de 
fa isla de Gran Canaria. 

10 

CICLO 1 
(Mioceno Medio, 
entre 13,8 y 8,7 m.a.) 

Se inicia can las efusiones fisurales basálticas, que llegan 
a emitir unos 1.000 km cúbicos de materiales1 canlormando 
el primer edificio insular. Lo ráP.ida emisión de estos 
materiales provoca el vaciado de la cámara magmático que 
por sucesivos colapsos va generando uno caldera de 
hundimiento de unos 15 km de diámetro. 

Estos episodios provocan, junto con el cambio en la 
composición quím1co de las lavas, la emisión de un enorme 
volumen de coladas piroclásticas sálicas traquítico-riolíticas, 
que cubren buena porte de lo isla, rellenando, hasta 
desbordar en algunos puntos, la gran caldera formada. 

Posteriormente se suceden emisiones fonolíticas con 
materiales lávicos y piroclásticos (ignimbritas) donde se 
suceden periodos explosivos más v1olentos con otros más 
calmados. 

Coincidiendo con esta ép<>!:O resurge la actividad efusiva 
en el interior de lo caldera, dando lugar o intrusiones de 
tipo sienítico, con edades entre 11 ,8 y 11 ,9 m.a . A 
continuación se inicia una de las fóses más características 
Y. curiosas de la Caldera de Tejedo: la formación del sistema 
de diques concéntricos conocido como "cene sheet" . 

En este denso sistema de conos se diferencian dos foses : 
- Primera etapo con formación de gruesos diques 

!raquíticos que suponen hasta un 80% del conjunto. 
- Segunda etapa con diques fonolíticos, más delgados, y 

a la cual se asoc1on uno serie de morros sálicos que bordean 
la caldera: Altavista, la Negra, Solapos, Sándara, etc. 

PRIMER PERIODO EROSIVO 
(Mioceno Superior, 
entre 9,7 y 5 m.a.) 

Largo periodo erosivo que se prolonga durante casi 5 
m.a . en el cual tiene lugar: 

- El profundo encajomiento de la red de drenaje de la 
cuenco. 

- El fuerte retroceso de la línea de costa, con la formación 
de los potentes acantilados de Andén Verde y de Güigüí. 

- La lormación de los glacis-cono del sector SO y de los 
distintos depósitos con materiales fundamentalmente 
ign imbríticos o bosáltico-ignimbríticos. 

CICLO 1: BASALTICO 
Estrato Volcán 

-. 
/ 

CICLO 1: SÁLICO 
Conos Concéntricos 

\\ ~ták:ol 

'-':~~ 
-~~v 

o~' \ 
) 

' 

CICLO 11: ROQUE NUBLO 
Estrato Volcán 

l.tT!Ite~a.1oDCJ~~ec:t.~eiiKIJO\IOic:brl 

- &ondooe~cteiol~~ , .,.,.._ 
\. ~., . 

~ ~· 
;-> ·' 

*í" \ 

1 
(/ ' 

FUENTE: OGI, 1990. MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA 

' -~-
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CICLO 
ROQUE NUBLO 
(Plioceno, 5,3 - 3,4 m.a.) 

Después de unas primeras emisiones basálticas conocidas 
como pre-Roque Nublo (5 m.a.), el ciclo Roque Nublo 
propiamente Clicho se inicia en el Plioceno inferior y 
constituye la manifestación geológica más peculiar de Gran 
Canaria. 

En una primera fase tienen lugar una serie de emisiones 
basálticas, concentradas en el centro de la isla, que llegan 
a formar un gran estrato-volcán, con una altura próxima a 
los 3.000 m. A medida que transcurre el tiempo, los 
episodios eruptivos se tornan .más violentos, con mecanismos 
de emisión tipo "nube ardiente". 

El gran estrato-volcán, debido a su propia inestabilidad 
y a la violencia de la actividad magmática y sismica del 
momento, colapsa, al tiempo que se produce la emisión de 
los potentes paquetes de brechas volcánicas, desde la zona 
central de la isla (Ayacata, el Aserradodr el Montañónl y se 
genera una gran caldera de explosión e 4-5 km de 
diámetro en la zona de las Mesas-Llanos de la Pez. 

SEGUNDO PERIODO EROSIVO 
Periodo erosivo de aproximadamente 1 m.a. , donde 

vuelven a marcarse los potentes barrancos de la zona, y en 
el cual tiene lugar el comienzo de la formación de los 
abanicos coluvtales de ladera (Guayedra, el Risco, Peñones 
del Amo, Tocodomán etc.), la formación de la terraza 
antigua del margen derecho del valle de San Nicolás o los 
de¡:¡ositos de deslizamientos gravitacionales de Las Tabladas 
yTirma. 

CICLO RECIENTE 
O CICLO 111 
(Pleistoceno Inferior 
Holoceno) 

De escasa representación dentro de esta zona donde 
tiene efectos puntuales como el relleno de la caldera de 
explosión del Ciclo Roque Nublo en la cumbre, o la 
aparición de algunos elementos del relieve como lo meso 
de Acusa. 

GEOLOGÍA 

CORTE GEOLOGICO 

ROOUENUBLO 

0,5 

o 

• BASALTO: CICLO 1 U FORMACIÓN SÁUCA • NÚCLEO "CONE SHEET" ir2! DIQUES 0 PITÓN SÁUCO • BRECHA ROQUE NUBLO 0 BASALTOS RECIENTES 
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CUMBRES DEL NUBLO 
Meseta cumbrera que va desde los Uonos de lo Pez-Pico de los Nieves 

o los mesas de Porgono y del Nublo, hacia el suroeste, y los mesas de 
Gojoz, al norte. Se troto de un f><?lentísimo y espectacular relieve en 
plancho formado por montos de brecho volcómco del Ciclo Roque 
Nublo, o los que se superponen en porte los lavas y piroclostos del 
Ciclo 111 o reciente. Los pendientes suaves que coroctenzon estos cumbres 
se ven bruscamente interrumpidos por los escarpes que delimitan lo 
unidad . 

CALDERA DE TEJEDA 
Caldero de origen erosivo pliocuoternorio, cerrado por grandes 

escarpes, en porte asociados o desprendimientos en maso como 
consecuencia de movimientos asociados o lo "follo" o línea estructural 
Agoete-borronco de Tirojono. Constituye uno red hídrico que se articulo 
sobre tres barrancos profundamente encojados: borroneo de Tejedo, 
borroneo del Chorrillo y borroneo de Siberio. Los interfluvios se muestran 
como últimos testigos de uno antiguo geomorfologío de lomos y valles, 
quedando hoy sólo como formas singulares: "cuchillos", "rompas" (lomo 
del Marrubio), "mesas" (Junquillo, Acuso), etc . 

MACIZOS ANTIGUOS 
Constituidos pqr materiales de naturaleza sálico del Primer 

Ciclo, aparecen hoy separados pqr uno profundo red de 
barrancos. Entre estos macizos cabe destocar: 

- Tomodobo-Aitovisto. Enmarcado entre los grandes 
barrancos de Agoete y Tejedo-Lo Aldea , viene conformado 
por uno meseta de suave pendiente situado por encimo de 
1.100 m s.m. y recortado por potentes escarpes. Como 
elementos o destocar en este conjunto, cabe mencionar el 
imponente farallón de Fon'\'(1ue, lo montaña de Tirmo y los 
vertientes de Guoyedro y del Risco, con barrancos de 
pendientes vertiginosos. 

- Pojonoles-lnoguo. Se articulo en torno o uno crestería 
central , por enc1mo de los 1.400 m de coto1 desde Pojonoles 
hasta lo montaña del Horno. Este macizo aelimito por el 
norte la gran cuenco de Siberio-Lo Aldea y al sureste, el 
borroneo de Mogón. Hacia el suroeste quédo recortado por 
un amplio frente élominado por Rolentes cantiles que definen 
los cabeceros de los barrancos ae Tocodomón, Tasarle y 
Veneguero. 

- Macizo de Güigüí. Separado al oeste de lo isla por los 
barrancos de Toc0doman

1 
Tosortico y Tosorte

1 
constituye lo 

máximo expresión de los lomados macizos ael suroeste. 
Fuertemente morcado ·P?r lo acción erosivo, viene coronado 
por lo montaña del Cedro (1.006 m) desde donde se 
~recipiton cortos ~ro espectaculares b.;rroncos como Güigüí 
Grande, Güigüí Chico y Peñón Bermejo. 

VALLE DE SAN NICOLÁS 
Zona de depósitos coluvio-oluvioles entre los que cabe destocar: 

- Depósitos del Mioceno Superior, principalmente depósitos caóticos de deslizamientos y glacis-cono 
fonol íhcos-troquíticos (Artojevez, Los Quemados, El Sabino!, Lomo Combado, etc.) 

- Depósitos Pliocenos
1 

de sedimentos a luviales y sobre todo depósitos de deslizamientos grovitocionoles 
como los de los Toblaaos, Tirmo, etc. 

- Depósitos Holocenos, de borroneo o fondo de valle, de derrubios de ladero en abanico y terrazos 
antiguos de cantos y arenas adosados al borroneo en su margen izquierdo . 
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Cartografía Geocientífica 
El estudio del territorio se realizo desde distintas 

fuentes de información: geología, !leomorfologío, 
clima, vegetación, suelos, usos antróp1cos, etc., como 
factores que determinan la organización del paisaje: 
esta información se sintetiza en mapas de ambientes. 
Los ambientes vienen condicionados en función de la 
altitud (pisas bioclimáticos), que a su vez condiciona 
la edafOgénesis, la distribucion de la v~etación y la 
de recursos 't usas del suelo. Dentro de los ambientes 
se pueden distinguir distintos sistemas: vertientes, 
barrancos e interfluvios, con otras formas de menor 
importancia, coma los sustratos coluviales o las formas 
del vokanisma reciente. 

Toda esta información !lueda recogida en la 
Cartografía Geocientífica, fundamentar poro uno 
bueno planificación. 

1.0,00 

GEOMORFOLOGIA 

CLIMOGRAMA DE LOS PRINCIPALES AMBIENTES DE LA ZONA 
ESTACIÓN: SAN NICOlÁS ESTACIÓN: !NAGUA 

"'" 
= éo-:~~~~~F.li;::;;;:;;i:;!>l 

ESTACIÓN: TAMADABA 

''"" "'¡:-::oc::c. -"Nvi'-. -.:r-=;:--T--::r-..:.:r.:::;;-.::;:--=-::; ... ,. 
""" 
"'" ..... 
..... ~#~~=M 

- TIMPElATURA - PlfCW'ftAOÓN - fVAPOTlANSf'IRACIÓN • ltESUVA+4ouA • DÉAOTHioRJcO fi..IENTE: CARToc:v.FiAOELPOTENOAI.OflMftliONAJURALDEGaANCANARIA. l995 

~idrografía 
El barranco de La Aldea constituye la 

mayor cuenca hidrográfica de Gran Canaria, 
con una superficie de 177 km 2, presentando 
como princi~les barrancos sul;sidiarios los 

de TocOdomán, Pino Gordo, Siberio, el 
Chorrillo, Acusa y Tdarocal. A esta cuenca 

habría que añadir, por su importancia, la de 
Las Hoyas·Agaete, así coma otras de menar 
desarrollo como Guayedra, El Risco, Güigüí 

yTasartico. 

La zona recibe precipitaciones que van 
desde los 200 mm en las zonas bajas hasta 

los 1.000 mm en los Uanos de la Pez, con 
caudales máximos instantáneas que 

alcanzan valores de 4,0 m3/seg. en el 
barranco de Los Hornos y de 

85,3 m3/seg. a la altura del embalse del 
Caidero de la Niña. La exislencia de grandes 
presas, con una caP.Ocidad total de n, 1 Hm3 

en el barranco Cle La Aldea, y de 4,4 Hm3 

en Las HOY.CJS, hacen que esta zona presente 
un alto aprovechamiento de las aguas 

superficiales. 

Los manantiales o rezumaderos vienen 
generalmente asociados a los niveles 

impermeables de al~res, que condicionan 
su movilidad vertical, o diques, que 

condicionan su movilidad horizontal, y en 
general son de escaso significado y sálo 

alcanzan caudales de 
1 1/seg. en la parte alta de la cuenca de 

Tejeda. Por otra ~rte, el acuífero ha sido 
sobreexplotado por la ~rforación de 

numerosos pozos, es~1almente en las 
cuencas medias y bajas de los barrancos. 

13 
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PINARES 
La zona a lbergo la más im~rtante superficie de pinar de Gran Canario. En Tamodabo y 

en algunos puntos de Tirmo y del macizo de Sándoro, se manifiesto como pinar húmedo. 
Como pinar seco ocupo lo zona montano de Tirmo y todo el maciza de Sándoro (In agua, 
o ·¡edo y Pojonolesl. En los cantiles de barlovento que bordean Tomodoba, aún perviven 
re ictos del monteverde, donde intervienen especies de lo lourisilvo como brezos [frica 
arbareo), laureles [Lauros azorica¡, heberdenias [Heberdenia excelsa) o madroños [Arbutus 
canariensis), o del termoescleró ilo como el olivillo [Phillyreo angustifolia) o el acebuche. 

En su as~to ecolc?gico el pinar juega en Canarios un poP,<!I esencial, sirviendo de refugio 
o especies de animales y plantas, algunas de las cuales resultan endemismos exclusivos. 

En los cumbres, los pinares actuales son el resultado de uno acertado reforestación . 

La zona Roque Nublo1 enmarcada en la 
mitad suroccidental de la isla o 
paleotamarán, viene condicionada por el 
clima xérico imperante, acentuado hacia la 
costa. A efectos prácticos su vegetación se 
puede interpretar según: 

- Vegetación de cumbre o cacuminal, 
fundamentalmente pinar y retamar. 

- Ve~etación de la cuenca o medianías, 
frania Intermedia donde se desarrollan las 
formaciones termoesclerófilas. 

- Vegetación costera, de valles y zonas 
baias, representada por las formaciones del 
cardona( tabaibal. 

- Comunidades rupícolas, asociadas a 
suelos rocosos y cantiles. 

- Manifestaciones finícolas del 
monteverde, en lugares donde incide de 
forma suficiente er alisio húmedo. 

Pero actualmente una importante 
superficie de la zona se encuentra cubierta 
por formaciones secundarias de las 
comunidades vegetales potenciales, o por 
comunidades consecuencia de la evolución 
histórica de los cultivos y del pastoreo. 

Estas formaciones 
esclerófi las debieron ser muy 

significativos en el posado. 
Actualmente perviven 

pequeños bosquetes de 
almácigos (Pistocia atlanticol 
en los cuencos de Guoyedro, 

Lo Aldea y Tocodomán, 
mientras que los acebuches 

(Oleo europaeo subsp. 
cerasiformis) son esFJ?rádicos 

en el entorno de Tasa rle· 
Tosortico, apareciendo los 
palmerales relegados o los 

zonas lreáticos efe laderos y 
barrancos, o asociados o 

cultivos. Lo sabina (Juniperus 
lurbinalo subsp. canariensis), 

que aparece presente en 
riscos y andenes de todo el 

área, constituye un buen 
indicador de lo zona ocupada 

por este tipo de vegetación. 
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TABAIBALES Y 
CARDONALES 

Con uno amplio distribución en lo zona, 
presentan en muchos casos formaciones 

próximos a la clímax. En zonas de 
inAuencia de aerosol marino destacan los 
taboiboles de toboibo parida (Eurphorbia 

aphylla), mientras gue por e nci ma de 
estas cotas se desarrollan las formaciones 

de tabaiba dulce (Euphorbia 
balsamifera), que resultan importantes 

entre el barranco del Moro Y. Guayedra , 
Montaña Tabladas y en todo el macizo 

de Güi9üí. A resguardo ya de cua lquier 
Influencia marino se imbrican los 

cardenales, donde el cardón (Euphorbia 
conoriensis), llega a ser dominante 

caracterizando el paisaje. 

VEGETACIÓN 

COMUNIDADES 
RUPICOLAS 

En los cantiles[ escarpes y laderas abruptas de todo el área 
se de.sorrol o una _vegetación peculiar: plantas rupícolas, 

sax1colos o f1syn~_olas , con portes rastreros, tortuosos y 
generalmente con fo l1ac1on arrosetodo. Dentro de estos hábitats 
·las espec1es se d~contan según sus tolerancias ecológicos: al 

aerosol manno en los acantilados costeros o a las bajas 
temperaturas invernales en los cumbres. 

Lo presencia de distintas especies de cerrajas, cerrajones o 
lechuguillas (Re1chardla, Sonchus, Taeckholmio, Prenanthes, 

etc. ) es constante en estos ambientes, siendo relevante la 
presencio esporádica de la liperio o cimbolario canaria, 

Camptoloma conariensis. 
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CUMBRES 
DEL NUBLO 

Como zona cacuminal de la isla, su flora viene 
representada P?r una imP,Orlante muestra de endemismos 
adaptados o tolerantes a las condiciones climáticas que 
imperan en la misma. Entre estos endemismos cabe 
destocar la retama amarilla ( Teline microphyl/a), la salvia 
blanca (Siderilis dasygnaphala), el rosalito de cumbre 
(Pterocephalus dumetorum), la cresta gallo (lsoplexis 
isobelliana¡ o el góngano (Aeonium simsi1l, entre otras. La 
magarza p oteado (Tanacetum ptarmiciRorum), constituye 
un excepcional ejemplo de endemismo local. 

La larga historia ¡eológica y la fuerte incidencia 
erosiva en la zona oque Nublo, nos muestra hoy 

un paisaie especialmente abrupto, marcado P.Or 
potentes cantiles y fraccionado en ~rofunélos 

barrancos. Este marco _geomorfológico, influenciado 
por una incidencia climática diferencial de mar a 
cumbre, ha generado una riqueza de hábitats y 

microambiental con un acervo florístico 
excepcional. 

Esta gran riqueza florística, ¡unto a la espectacular 
geología y geomorfología, iustificaba rlenamente 

la P.ropuesta de un parque naciona para Gran 
Canaria. A modo de e1emplo, este parque no sólo 

sería equiparable sino que superaría, en base a 
criterios florísticos, a cualquiera de los parques 

nacionales canarios existentes. 

Como sitios de elevada riqueza florística en la 
zona Roque Nublo cabe destacar: el pinar de 

Tamadaba y su entorno (estribaciones del valle de 
Agaete, Guayedra, Andén Verde y Tirma), el macizo 

Cle lnagua--pa¡onales con los barrancos y cantiles 
· adyacentes (barrancos de Siberio y Pino Gordo Y, 
andenes del Viso y Tasarte), y el macizo de Güi9üí 

en su coniunto. Ademas la zona del mac1zo 
cumbrero con los riscos de Chapín y los cantiles del 

Lomo del Aserrador y Ayacata, recogen la meior 
muestra de endemismos asociados a las cumbres. 

MACIZO DE INAGUA 
Y ANDENES DE 
TASARlE-EL VISO 

La mayor concentración de riqueza florística de este macizo 
se localiza en los estribaciones de los barrancos adyacentes y 

en los andenes de los cantiles que lo limitan. AgUI aparecen 
endemismos locales ton significativos como el tomillo {Micromeria 
leucantha), o los jarillos (Helianthemum bystropogophyllum y 
Helianthemum inar¡uae), además de otros enderriismos insulares 
como la siemprev1vo (Limonium sventeni1l , zumaque de risco 
(Dendriopoterium pulido•l o la retama (Teline rosmarinifolia 

subsp. rosmarinifolia) . 

Más allá de estos macizos, hacia el interior de la caldero de 
Tejeda, en ambientes especiales de roques y cantiles, también se 

concentran buen numero de especies notables como el palo 
sangre (Marcetella moquiniana), la correhuela de risco 

(Convolvulus perraudierill o lo col de risco (Crambe scoporia). 
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MACIZO DE 
GÜIGÜÍ 

Potente macizo coronado par las montañas del 
Cedro y Hogarzales y fuertemente marcado par 

la eros1on, constituye una zona de impresionantes 
v_alores Aorísticos, con la presencia de especies 
sl¡¡mf1callvas como el ca bezote ( Cheirolophus 

Falosectus), el corazonci llo (Lolus callis-viridis) la 
pajonera (Descurainia artemisioides) o 

Dendriopaterium menendezü >Or. virescens. Esta 
zona recoge además la única población conocido 
del cedro, (Jumpervs cedrus), en Gran Canaria. 

Los patentes acantilados marinos de esto zona 
que se prolongan hacia el norte y más allá del 

valle de La Aldea en los de Andén Verde y 
Guayedra, a lbergan comunidades litorales y 

rupícolas de gran riqueza florística. 

RIQUEZA FLORÍSTICA 

TAMADABA Y SU ENTORNO 
Tamadabo presenta unas características 

ambientales, como pinar húmedo, que hacen 
de él un importante enclave, donde destacan 

especies endémicas como el tomillo 
(Micromeria pineolens) o Globularia ascanii 
mientras que hacia los bordes acantilados 'con 
vegetación termoescleráfila destacan (Sventenia 

bupleuroides), el zumaque de risco 

I
Dendriopolerium menendezi1l, la magarza 
Tanacetum oshanahani1l o la relama (Teline 

rosmarinifolio subsp. euroFalia). En los 
acantilados de Andén Verde, dentro de una 

serie de especies endémicos grancanarias, 
cabe destacar al corazoncillo (Lolus callis

viridis), la pajonero {Descurainia artemisioicles) 
o la magarza (Argyronthemum lidi1l . Es en los 

es~?rr.es de Tamadaba donde aparecen 
tomb1en las me¡ores muestras de la isla del 

madroño Arbutus canariensis y de Heberdenia 
excelsa. 
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ESPACIOS NATURALES 

PARQUE NATURAL DE TAMADABA 

RESERVA NATURAL INTEGRAL DE !NAGUA 

RESERVA NATURAL ESPECIAL DE GÜIGÜÍ 

~ Camino Real 

OFERTA ALOJATIVA 

HOTEl RURAl El REFUGIO, CRUZ DE TEJEDA 
HOTEL RURAL GUAYARMINA, El VAllE DE AGAETE 

CASA RURAL "LA SOLANITA", ARTENARA 
CASA RURAl "LA HOYETA", AII:TENARA 
CASA RURAL "lA CUEVITA" , ARTENARA 
CASA RURAL "El CAlDERO", ARTENARA 
CASA RURAL "LA TOSCA" , TEJED A 
CASA RURAL "HOYA DE LOS GATOS" , TEJEDA 
CASA RURAL "El VALLE", AGAETE 
CASA RURAL "LA PINTORA", El RISCO, AGAETE 
CASA RURAL "LAS LONGUERAS", AGAETE 

PARQUE RURAL DEL NUBLO 

MONUMENTO ('fATURAL DEL ROQUE NUBLO 

PAISAJE PROTEGIDO DE LAS CUMBRES 

ZONAS DE ACAMPADA 

ROQUE GARCÍA, ARTENARA 
MONTAÑA DE ARTENARA, AII:TENARA 
LOS GARAJES, ARTENARA 
llANOS DE LA PEZ, TEJEDA 
El GARAÑÓN, TEJEDA 
CORRAL DE LOS JUNCOS, TEJEDA 
LOMO DEL SALADO, TEJEDA 
TAMADABA, AGAETE 
MONTAÑA CARABALLO, AGAETE 
EMBALSE DE LAS NIÑAS, TEJEDA 
ALTO DEl POZO, TEJEOA 

ÁREAS RECREATIVAS 

LA PALMITA, AGAETE 
llANOS DE LA PEZ 
TAMAOABA 
EMBALSE DE LAS NIÑAS 
PiAYA DE LA ALDEA 

ALBERGUES 

LA PALMITA, AGAffi 
ALBERGUE MUNICIPAl, TEJEDA GCENTROS CULTURALES Y DE INTERPRETACIÓN 

LA PALMITA, AGAffi 
PARQUE ARQUEOLé>GK:O DEL BENTAYGA, TEJEDA 
CENTRO GANADERO, TEJEDA 

AULAS DE LA NATURALEZA 

INAGUA, MOGÁN 

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN, DEGOllADA DE BECERRA, TEJEDA 
CENTRO LOCERO DE LUGAREJO, ARTENARA 
CENTRO ARTESANAl, ARTENARA 
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La alta diversidad ambiental ¡unto con la riqueza 
florística de la zona Ro~ue Nublo amplían enormemente 
los hábitats f?Osibles. Como consecuencia, esto da lugar 
a una divers1dad fa~nística oatural excepcional. Esta 
riqueza faunística se puede clasificar, a erectos prácticos, 
en dos grandes grupos: la fauna invertebrada o 
microfauna y la fauna vertebrada. 

A nivel de endemismos la fauna invertebrada destaca 
de forma notoria en la zona con varios cientos de 
especies endémicas, principalmente insectos y moluscos. 
Dentro de la fauna vertebrada destacan los reP,tiles y 
las aves, mientras que las dos especies de anf1bios 
P.resentes (la ranita verde y la rana común) y la mayoría 
Cfe los mamíferos, son especies introducidas. 

La antropización del medio que genera nuevos tipos 
de hábitats, permite la llegada o introducción de otras 
especies asociadas a los ambientes alterados, hecho 
que puede venir en detrimento de las especies nativas. 

MICROFAUNA 
Incluimos oquí o toda la fauna invertebrada: 

escaraba jos, ciempiés, ara ños, babosas, 
caracoles, mariposas, etc. , y que genera lmente 
pasa desapercibida cuando no despreciada. Esta 
microfauna viene asociada a hóbitats muy 
particulares como la corteza del pino canario, 
un brazo muerto de cardón, la hoja de una jora 
o el refugio de una piedra y consti tuye un 
elemento esencial en los procesos ecológicos 
naturales . 

De especial importancia en la zona es el grupa 
de los insectos con más de 200 especies 
endémicas o el grupo de moluscos (babosas y 
caracoles) con unos 20 endemismos. 

GRUPOS TAXONÓMICOS S~GÚN N2 DE TAXONES 
Y PORCENTAJE EN RELACIONAL TOTAL INSULAR 

¡ ~i 

INSECTOS 406 

ANÉLIDOS 9 

MOLUSCOS 31 

ANFIBIOS 2 

REPTILES 3 

AVES 32 

MAMÍFEROS 10 

43,5 

63,3 

100 

100 

66 

NÚMERO DE TAXONES ENDÉMICOS 

APIIOXJMADAMENrE LA MITAD DE LOS EXISTfNrES EN LA 
ZONA 

NO EXISTfN ENDEMISMOS, YA QUE SE 7JIATA DE ESPECIES 
GENERALMENTE INTRODUCIDAS. 

19 ESPECIES ENDÉMICAS (1 5 INSULARES Y 4 CANARIAS}. 

LOS ANFIBIOS SON INTIIOOUCIDOS. 

3 (2 A NIVEL DE ESPECIE Y 1 SUBESPECIE}. 

2 ENDEMISMOS INSULARES Y 17 CANARIOS, TODOS A 
NIVEl DE SUBESPfCIE. 

2 ESPECIES, UNA DE MURCIÉLAGO Y 07JIA DE MUSARANA 
SU PRESENCIA ESTA POR CONFIRMAR AUNQUE ES MUY 
POSIBlE. 
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REPTILES 
La herpetofauna se encuentra representada en la 

zona por los tres taxones endémicos de Gran Canaria: 
el lagarto canarión ( Ga//otia stehliml¡ lo lisa ( Chalcides 
sexlmeatus) y el perenquén (Tarenlo a boettgenl. El 
lagarto canarión fundamentalmente vegetariano 
(frugívorol, es ellocértido canario de mayor tamaño, 
alcanzando mayor envergadura que el lagarto gigante 
de El Hierra. La li sa de Gran Canaria ofrece uno de 
los ejemplos más nota bles de radiación adaptativa, 
con varias formas locales y de igual forma que el 
perenquén, presenta hábitos principalmente 
tnsectívoros. 

DIVERSIDAD FAUNÍSTICA 

AVES 
Con treinta y dos especies nidificantes, la zona Roque 

Nubla se ofrece coma zona ornitológica excepcional. Las 
acanti lados costeros ofrecen refugio a las gaviotas y a muchas 
otras aves marinas pelágicas coma pordelas o paiñas, lugares 
donde podrían nidificar también el águila pescadora (Panélion 
holiaetus) o el halcón peregrino (Falca pelegrinoides). En los 
pinares naturales del mac1zo de Sándara y Tamadaba tienen 

cobijo una gran variedad de paseriformes Y. rapaces, 
destacando las dos taxanes endemicos de la isla, el rico 

picapinos (Dendrocopus ma¡or thannenl y el pinzón azu 
IFringilla teydea palatzek1} Las poblaciones de esta última 

especie se encuentran en situación crítica. 

# 

MAMIFEROS 
Las únicos mamíferos nativos de la 

isla son los tres murciélagos 
(Pipistrellus savii, P kuhli y Tarida 

teniotis) y la musaraña . Las 
murciélagos, que fueron abundantes 

hasta los años sesenta, casi han 
desaparecido como consecuencia del 

uso indiscriminado de pesticidas. La 
musaraña ( Crocidura osoriol, 

recientemente descubierta
1 

podría 
localizarse también en la zona , 

especialmente hacia el borde noreste . 

El resto de los mamíferas presentes 
han sido introducidos: ratas, ratones, 
conejas, erizas a gatas cimarrones. A 
estos pequeños mamíferos habría que 
añadir también la presencia de cabras 

cimarronas, de mayor impacto en el 
medio natural , especialmente sobre lo 

flora . 
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En la zona Roque Nublo se distinguen a 
grandes rasgos tanto desde el punto de 
vista geomorfoJógico como climático, tres 
zonas princi~ales: cumbre, cuenca y valles. 
Esta diferenciación zonal también resulta 
útil desde el punto de vista agropecuario, 
desde el cuar cabe destacar: 

- Zona de cumbres que coronan y 
flanquean la gran cuenca de Tejeda, donde 
destaca de forma especial el pastoreo. 

- Zona media o cuenca, que viene 
caracterizada por una agricultura de 
montaña de tipo marginal, incluida en lo 
que se viene conocienélo como policultivos 
de medianías. 

- Zonas bajas, con suelos más fértiles y 
laborables, donde aparece una agricultura 
de tipo subtropical con predominio de 
frutales, o de tomates y otras hortalizas en 
los distintos valles. 

-DE MONTANA 
La actividad agrícola de montaña es de tiP,a marginal , con un porcentaje de 

tierra cultivable muy pequeño, en relación al total de la superficie. La abrupto 
orografía del territorio, marcada P,Or una fortísima erosión, no permite más. 
Para la obtención de suela cultivable, el campesino se debatía en la construcción 
de paredes de piedra seca y la sorrriba del trastón , generando con este esfuerzo 
los bancales o bocaos. Como en otras zonas de Canarias estos bancales 
constituyen un elemento distintivo del paisaje rural agrícola, marcado aquí por 
su fuerte dependencia de la existencia de manantiales o chorrillos . 

Los retazos agrícolas aparecen aglutinados en torno a los P,Ueblos de Artenara 
y Tejeda o a otros caseríos dispersos por la zona; Acusa, El Chorrillo, El Carrizal, 
etc., en un entorno dominado en buena medida par las almendros, que cubren 
una parte importante de los eriales y laderas pedregosas de estas medianías 
del sur. La agricultura asociada a los pagos de Lugarejo, las Hoyas, etc. en el 
borde norte ae la zona Roque Nublo, se caracteriza más como í:le medianías 
de barlovento. 

La imposibilidad de mecanización de los cultivos en estas condiciones, su baja productividad y fundamentalmente, la aparición de otras alternativas económicas 

fuera de la zona , que han originado la mi9ración de la población en busca de condiciones de vida menos duras, ha dado lugar a un fuerte abandono de las 

tierras, que actualmente sólo se siguen cultivando con carácter residual o como actividad agrícola de "fines de semana" . 

El aspecto marginal de la agricultura de montaña , sus fuertes connotaciones de arraigo popular para muchos canarios y su especial inh¡gración en el paisaje, 

además de su papel en la ralentización de los proceso erosivos, llevan a promover y potenciar su preservación, frente a su nivel de abandono o a los intentos 

irracionales de transformación, haciendo que la misma sea compatible y paralela a un desarrollo endógeno, ante la casi única vía de futuro : la de su mantenimiento 

como patrimonio etnológico, paisajístico y natural , ante una demanda turística cultural. 

©
D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

.D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

5



DE VALLE 
En las cuencas bajas de los valles, especialmente en Agaete 

y San Nicolás, se desarrolla una agricultura de tipo subtropical. 

Asentada sobre suelos más favorables desde el punto de 
vista agrícola y bajo unas condiciones climáticas más 

adecuadas, se ve a su vez beneficiada por la extensión y 
accesibilidad de las parcelas, lo que facilita las tareas agrícolas 

y su mecanización. 

Aunque en principio conformaban excelentes y variadas 
huertas de frutales tropicales, quedando aún muestras de ello 

en distintos valles (Agaete, El Risco, San Nicolás, etc.), han ido 
poco a poco denvando a una agricultura de exportación, 

especialmente a la producción de tomates y otras hortalizas. 
Esta agricultura, todavía en auge, depende directamente de 

una importante red de embalses, que cierran los cauces medio-
bajos de los barrancos. 

AGRICULTURA 
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DE CUMBRE 
La ganadería de cumbre aprovecha pastos más húmedos, favorec idos por el ascenso o rebose 

de los alisios del NE1 y está constitu ida fundamenta lmente por ovejas. Pero esta ganadería viene 
asociada a la activiaad agropecuaria de las medianías del noreste, fuera del área Roque Nublo, 
desde Junca li llo, a ltos de Gu1a y Fontanales, hasta Valleseco y San Mateo. 

DE ZONAS BAJAS 
O DE VALLE 

En los valles bajos la ganadería , que mantiene un carácter extensivo, aprovecha pastos más 
xéricos y está constituida fundamentalmente por cabras. 

Desde estas zonas y en una especie de transhumancia local , los ganados acceden hasta la 
cornisa cumbrera a través de los caminos reales1 convirtiéndolos así, temporalmente, en pequeñas 
cañadas. Además en la zona de los Llanos de la Pez y en Juncalillo y Artenara existe también 
una ganadería algo más sedentaria. 

Temporalm~nte estos ganados comparten los pastos con los rastrojos y desechos agrícolas, 
especialmente tomates, y su presencia todavía es notable extendiéndose desde las estri5aciones 

de Agaete, Guayedra y el Risco, hasta los valles de San Nicolás de Tolentino, Tasartico, etc . 

El Queso 
y otros productos 

En otro tiempo también era 
imP.Ortante el aprovechamiento 
de la lana de oveja1 fundamental 
para las prendas Cle abrigo del 
campesino. Dentro de la zona 
Roque Nublo, en Lu~r!lio, aún 
quedan testimonios Cle las 
actividades de hilado y 
confección de ~ños, mantas y 
traperas, que elaboraban en 
telares artesanos. 
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La zona del Nublo encuentra su verdadero 
prota9onismo artesano insular en las cuencas de 

la Coruna y las Hoyas, especialmente en Lugarejo. 
En esta zona adquiere especial relevancia la locería 
tradicional, además de la P.ervivencia de los telares 

de la zona. En los poblados de la Mesa de Acusa 
fue también importante la cestería, principalmente 

de pírgano y caña, existiendo en otras zonas 
testimonios de distintas actividades artesanas, 

como la forja-hojalatería, que aún se mantiene en 
el pueblo de Tejeda. 

©
D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

.D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

5



ASPECTOS 
SOCIALES 

Los oficios rurales o actividades artesanas 
(loceria, telares, carpintería tradiciona l o cestería!, 
surgen siempre como actividades 
complementarias de las labores campesinas y 
están estrechamente vinculadas al entorno 
ambiental en que se asientan. Las materias primas 
son extraídas siempre del entorno próximo, 
llevándose a cabo las tareas artesanales en el 
propio hogar o en talleres asociados al mismo. 

Estas actividades artesanales raramente 
adquieren el carácter de oficio, quedando casi 
siempre como "actividades" a tiempo parcial. 
Sólo la lacería llega a tener dedicación completa, 
existiendo incluso Interrelaciones entre las distintas 
familias laceras, actividad por otra parte, que 
como la de las tejenderas son siempre realizadas 
par la mujer. 

El sincretismo entre la cultura aborigen canaria y los n•....., .. ,...<.;;;.'"" 
cambios y convulsion.es ogrí(olas desde la conq_uista · 
hispana, fueron generando una riqueza excepc1onal d~ 
utensilios cam¡?esinos, que constituyen hoy parte 
indisoluble de la culturo canaria. Esta cultura tradJcJortal-- 11 
canaria CJ.uedaría incluida en el horizonte "Paleotécnico 
llamado Culturo folkrural europeo-occidental". Pero el 
abondono de las actividades agrarias y la producción 
industrial de utensilios sustitutorios, han llevado a la 
artesanía tradicional o su progresiva desaparición, 
quedando relegad~ a los zonas más apartados. lo 
pervivencia de este horit"onte cultural como _patrimonio 
etnográfico vendría de la mano del desarrollo de un 

, 
CARACTERISTICAS 

La artesanía tradicional surtía de los objetas más diversas a 
las necesidades campesinas : herramientas y aperos para el 
trabajo agrícola, loza, cubertería, mobiliano, cacharrería a 

cestería para el hogar, mantas, vestidos, paños para el 
campesino, o incluso objetos para el ocio como juguetes o 

cachimbas. 

Estos ob(etos artesanos son realizados par campesinos 
"bienamañados' que han recibido un cierto aprendiza¡e en el 
contexto familiar. Entre estos oficios cabe destacar en la zona 

Roque Nublo: 

- Locería-olfarerío: loza en general, juguetes, cachimbas. 
- Cestería: de caña y P,írgano (palmera). 
- Hojalatería: faroles , lecheras útiles del hogar. 
- Telares: traperas, mantas de fono, paños para vestidos . 
-Carpintería: aperos en general, queseras, útiles de hogar. 
- Guarnicionería: collares, cintos, correajes. 
- Piqueros y labrantes. 

27 ................................................. 
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MATERIAS 
PRIMAS 

Lo primero toreo en el centro lacero es lo búsqueda y 
extracción de materias primos: barro, areno negro de 
barranco, aguo y almagro . 

El borro se extrae de los barreras, se seco, se troceo Y. 
se limp,io de piedras y raíces, se deposito en la "pilo del 
borro ', excavada en el propio risco de lo cueva-taller y se 
cubre de aguo. Posados unos días se mezcla con areno 
de borroneo y con las "raspas" de elaboraciones 
anteriores, en el proceso de "pisado". 

La maso final , mós maleable y plóstico , se guardo en 
roles o "bostas" dentro de la "pilo del borro" , hasta ser 
utilizado. 

Lo "almagro" o almagre es suelo vegetal atropado entre 
colados volcónicas, rubefoctoda y fosilizado. Se extrae, se 
seco y se muele en un molino de piedra. Mezclado con 
aguo hasta cons~uir uno ralo, se OP,Iico directamente con 
los monos sobre las piezas, dando el característico color 
rojo de lo loza tradicional canario. 

Lugarejo, poblado 
troglodita de Artenara, 
aún guarda los restos 
de la locería tradicional 
canaria, heredera 
directa del horizonte 
cultural Tamaranita, 
pobladores 
prehispánicos de Gran 
Canar1a. Su total 
integración con el 
medio natural, en la 
zona de encuentro 
entre el pinar húmedo 
y el monteverde, les 
permitía un amplio 
aprovechamiento del 
bosque, tanto de 
productos directos del 
pinar (matorral, 
pinocha y piñas), como 
residuales o fós1les 
(barro y almagra). 
También del ciclo del 
agua se obtenía el 
propio agua junto a los 
cantos rodados y a la 
arena de barranco, 
elementos 
fundamentales en la 
producción locera. 
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Teñido: Se 
realiza con la 

almagra molida y 
mezclada con 

agua y a mano; 
puede pintars 
toda la pieza o 

sólo en P.Orte 
según la utilidad 
a que se destine. 

~ 

LOCERIA DE LUGAREJO 
# 

ELABORACION DE PIEZAS 

Levantado de la loza: 
La característica 
fundamental de la loza 
canaria es que se 
elabora sin empleo del 
torno. Los piezas se 
levantan en uno 
superficie plano (laja) 
sobre un poco de arena ; 
la técnico consiste en 
hacer girar la pieza 
lentamente con una 
mano mientras la otra va 
extendiendo y 
modelando el barro. 

Raspado: Lo pieza se déio secar uno o dos días y 
luego se procede al rasP.ado de las paredes, 
eliminando el exceso de barro y las pe.queñas piedras 
de la superficie. En este caso se uso el orco de pipa y 
la cuchara. Los "raspas" de deshecho se reciclan. 

Alisado: Se J?Uede efectuar sobre 
piezas pintadas o no; se emplean 
"alisaderos 11

, pero más finas que 
las de esponjar, siemP.re de playa 

y de color negro o verde. Para que 
la piedra se deslice, se unta la 

superficie con petróleo[ obten iendo 
el característico bril o de la loza 

canaria , con sus diseños 
geométricos . 

Es~njada: 
El alisado micial de 

las ,piezas se realiza 
con ca roso de piño" 

y luego con 
"alisodera" de canto 

de barranco, en 
ambos cosos con 

aguo. Finalmente se 
pasa la mano 

húmeda por la 
superficie al1sada . 

Guisado: Tras secar 
perfectamente las piezasf 
primero al aire y luego a 
sol, se pueden ya guisar. 

Como coml:iustible se 
emplean ramas, acículas 

(pinocha) o piñas de pino, 
o también plantas X 

ramos del sotobosque del 
pinar: hogoq :os salvajes 

o joras, jarones, etc . 

29 
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PARQUE ARQUEOLOGICO 
DEL BENTAYGA 

Ecomuseo levantado junto al Roque Bentayga, con la final idad de 
servir como centro de interpretación, tanto delcomP,Iejo arqueológico 
de los Roques (Roque Bentayga, Andén de Tabacalete( Cuevas del 
Rey y el Roguete) como de su entorno. Situado en los lanas del 
Majadal, ofrece un extraordinario paisaje del sur y oeste de la isla. 

30 

AREA 
RECREATIVA 

DE LA 
PALMITA 
Complejo ecocultural 

situado a la entrada al 
Puerto de Las Nieves, con 
parque-museo escultórico, 

albergue de tipol<?gía 
prehisf!ánica ded1cado a 

aula de la naturaleza y un 
restaurante anexo. 

La zona Roque Nublo ofrece actualmente una 
imP-ortante infraestructura relacionada con el ocio 
en la naturaleza, así como centros de interés 
cultural y educativo, relativos a la naturaleza y 
etnografía de la misma: 

- Zonas de acampada, áreas recreativas o 
refugios, fundamentalmente públicos, a los que 
se puede acceder mediante la correspondiente 
sohcitud o permiso. 

- Una amplia red de senderos y caminos 9ue 
comunican los distintos núcleos rurales del area 
y ~ue _permiten el esparcimiento recreativo, la 
act1viáad deportiva y el disfrute de la naturaleza. 

- Oferta alojativa de Turismo Rural, en casas 
diseminadas por los núcleos rurales de la zona. 

- Centros de interpretación, asesoramiento e 
instalaciones de interés cultural, cuyo fin último 
es el de promocionar las economías locales, 
tomando como eje los altos valores naturales de 
gea, flora y fauna, con especial atención a la 
relación Hombre-Territorio. 
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CENTRO 
GANADERO 

Situado en la cumbre, en el Cortijo 
de Huertas, se dedica a la promoción 
de la ganadería tradicional ofreciendo 
al visitante la oportunidad de conocer 
las razas mós características de Gran 
Canaria. 

CENTRO 
LOCERO DE 
LUGAREJO 

Ecomuseo y centro de 
interpretación, que ofrece 

al visitante uno visión 
comP,Ieta del proceso 

tradicional de elabOración 
de la cerámica! en uno de 

los centros aceros por 
excelencia de la isla. En 

esta zona se pueden 
adquirir, además y de 

primera mano, estos 
productos artesanos. 

CULTURA, OCIO Y ETNOGRAFÍA 

CENTRO DE 
RECUPERACION DE ARTESANIA 

Situado en la salida de Artenara a Tamadaba, se trata de un 
centro de desarrollo, producción y comercialización de la artesanía 
de la zona. Se configura como un centro neurálgico de todas las 
actividades artesanas de la zona del Nublo: telares, cestería, 
cerámico/ etc. 

31 
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EL FRAILE 

Degollodo de lo Golelo 

32 

ROQUE NUBLO 

EL TABLÓN 

RISCO DE LA FOGALERA 

Degollado llaneo 

ROQUE BENTAYGA 

MONTAÑA DE ALSANDARA 

MONTAÑA LOS HORNOS MESA DE LOS JUNQUIUOS 

MONTAÑA HOGARZALES 

MONTAÑA LOS CEDROS 

EL HIERRO 

MONTAÑA DE ALTAVISTA 

ILUSTRACIÓN PANORÁMICA DESDE DEGOLLADA DE BECERRA 

PICO DE LA BANDERA 

MONTAÑA DE ARTENARA 

Cueva Caballero 

MONTAÑA DEL BREZO 

MONTAÑ A DE LOS MORISCOS 

ALTO DE LOS BREZOS 

Degolloclo de los Molinos 

33 
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-- -- -- -- -- -- --

ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Y MEDIO AMBIENTE 

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 
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