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Jesús Pérez Morera 

IleSaf de las importantes aportaciones 

que se han hecho sobre el tema!, Gran 

Canaria atesora aún espléndidas piezas 

inéditas de platería americana. Entre las que hemos 

ido inven tariando desde 2000 , sobresalen la monu

mental pareja de arañas donadas por don Domingo 

Nanmjo y Nieto a la Virgen del Pino de Teror, 

labradas en Puebla de los Ángeles (México) por el 

platero Latios ; el cáliz de la iglesia de San Barto[omé 

de Fontanales, rea lizado en [a misma ciud<ld hacia 

1735- 1740; las lámparas de las parroquias de Moya 

y San Lorenzo, ambas fabricadas en La Habana, la 

primera enviada en 1649 por el licenciado Álva ro 

Pérez de Gamboa y la segunda dedicada en 1714 

por Juan Rodríguez de Alpisar; los cálices seicentistas 

peruanos en pla ta blanca de San Juan de Telde y 

] inámar, este último enviado de Lima por Tiburcio 

de Rosa ; el juego de sacras regalado por el obispo 

Urquinaona a la basílica del Pino , marcado por el 

ensayador Diego Conzá lez de la Cueva antes de 

1778 ; el cáliz y la campanilla de altar -muy seme

jante a la de las clarisas de Tude la- de la parroqu ia 

de Santa Brígida, obra novohispana de hacia 1690-

1700; la fuente de aguamanil del monasterio de El 

Císler de Teror; y el copón qu e perte neció a la 

Escuela de Cristo , hoy en la iglesia de Santo Do

mingo de Las Palmas (J\iléxico, ca. 1725-1750). 

Son también piezas dignas de recordar aquí el 

cáliz de la parroquia de Santiago de Cáldar, marcado 

etalle Ile 1ll ltí lJ/¡mm 

II /a)vr desl1 ll és de su 

restau ración . 

en Ciudad de JVléxico por el ensa yador M iguel 

Torres Ena "el mozo"; la jarra de aguamanil de plata 

sohredorada y esmaltes de la catedral de Santa Ana 

(México , ca. 1606-1620), que perteneció al ponti

fical del obispo Carda Ximénez; el cáliz de esme

raldas, diamantes y topacios de la misma iglesia, 

donado en su testamento (1 769) , por el canónigo 

don Francisco Vizcaíno, vicario de La Laguna y su 

partido, consultor de la Nunciatura y Académico 

de lo Historia; la campana de viático y el crucifijo 

de ailar de la parroquia de Telde, labradas en México 

por el plat ero Baltasar Joseph Leturiondo ( 1732); 

el cáliz de filigrana de la parroquia de San Lorenzo, 

posible ohra guatemalteca donada en 1694 por el 

licenciado don Pedro Fernández de Ocampo, canó

n igo, natural del lugarejo y vecino de Cádiz; y el 

arca del monumento del mismo templo (Caracas 

o Puebla de los Ángeles, ca. 1760); la custod ia de 

Santo Domingo de L<,s Palmas (ca. 1710), posible-

l.-Camrla León . S. " Pam el 4rc!J¡.·u m ll,licu: Cu~lu diu d~ plata de S.1mo Dmni nl',o y otms cosas (Ohrns mncricanns)"". Bolelíll oficial ,le 1" 
))ióce\il de Ca" aria" ail" c/X. 4. abril 1974. pág. 231 ·233 : Ilc rn iindcl. Pereré. , J Orfeb,e,it, de C",,,,,i,,s. II¡"driA: C .S. I.e.. 1955 : L6peL Gardu. 
J.s. "Olra cu,tod., al1l~ri c"na t:n C¡m,lri"s: 1" de Sallla /liaría d~ Gu¡~ ". r\méri~,,) los cGll lm, dc e.<l"dios loc"le.l. Ll Laguna: Inst illllll de ES:lId io., 
Cun;¡ri ()~. 1987 ~ Arlc IJi.</mll" n"'cricauQ C>l I"s C«""r¡"s OricIl¡"les: siglo, XVI· XIX. (MHriH de lo, H~y~ s H~rná t1 de¡ Socorro. word. ). LIS I'ulmas 
de G rHn C~ n~ ri a: Cas" de Colón. 2000 ~ Hcrn{¡ndn Socorro. ,\t. B. y COllcepc ión Hodríguez. J. "Pla tería americana cn las islas C ww r ins 
Oriellla le'". ¡\el«,. ,Id Xl1 l Co"g rcso dd CCI/t\ . G ran~d" . 2000. To",,, 11. I'¿g. 787-793 . ) P0,t:¡. J\lu,c'd. J. "PldlC lÓd CII edil '" ¡"" s ¡~lu> XV I· 
XJX". Afie e" CaN"'"'' (5i1:los ,\Y·XIX ): """ ",ir",l" relr"'l'ecri,." . Cobiernu ,I,- Cana ri~, . 2001 . ·Jumo l. poíg. 24 1-292 . 
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mente la más antigua obra conoc ida con soporte 

escu ltórico de figura salida de los ta lle res guatemal

tecos; y e l cáliz de la basílica del Pi no (Santiago de 

Guatemala, segundo tercio del siglo .x.'V1Il) . 

Pero ent re todas e ll as hay que dejar un puesto 

de honor a la lámpara obsequiada por el mercader 

Franci sco López Z.,mbrana a la parroqu ia de Telde, 

realizada e n la c iudad de Lima después de 1687. 

La desaparición de ejempl ares sim il ares tanto en 

Perú como en España le confiere un valor excep

ciona l, tanto por su vo lum en y ca lidad como por 

tratarse de una pieza realmente única. Deshechada 

co mo cosa inservible y arrinconada a la intem perie 

en un solar de [a igles ia, sólo la interve nción a tiem

po de don Juan iVlanuel López González ha podido 

salvar esta esplénd ida pieza de su segura destrucción . 

La pericia de sus man os ta mbién le ha devuelto 

toda su belleza origina l. 

Labrada en plata lisa bat ida nI ma rtillo, de las 

diferen tes relaciones e inventarios existentes consta 

q ue su peso era de 869 onzas cuando fue colocada 

en su emplazamiento; y más de medio quinlal según 

el inventario de 17642• El plato ll eva seis "eses" de 

fu erte proyecc ión lat eral , d e la s qu e parten las 

cadenas compues tas por seis bellos eslabones de 

plata fu ndida que cuelgan del manípulo superior. 

Tanto su estruc tura como su decoración presenta 

marcadas Hnalogías con otras dos lámparas-arañas 

conservadas en Gran Canaria: la de Santa María 

de Guía , enviada de Panamá por el ca pitán J uan 

Gómez Castrillo antes de 1662 \ y la de la antigua 

ermita de San Tclmo en las Palmas de Gran Canaria 

(¿Limar, 1660-1690); . 

Como hemos dicho, la lám para mayor de Telde' 

cons titu ye un rega lo dispuesto por el cap itán 

Francisco López Zambrana según una memoria tes-

lamentar ia que firmó en lima el 12 de octubre de 

1687. medÍ<mte la que desti nó 14.000 pesos para 

diferent es obras pía s e n Indi as , en la ciudad de 

Telde y en la de Las Pa lmas de Gran Canaria, entre 

e llos mil pesos ¡U/m que se pusiese ell Seuil/a y se 

lahrase mw lámpara a Nuestra Seiiora del Rosario 

de su ciudad natal. Tal voluntad testamentaria fue 

cumpl ida por su sobrino y he redero , el capit<Ín 

Pedro Pérez de Z.mbrana Calderín , natural también 

de Telde, q uien la mandó labrar eH die/m ciudad de 

los Reyes de Lima. 

Conocemos las vicisitudes de su en vío a través 

de una delallada relación consignada en el libro de 

la coFradía. Después de remontar el Pacífico, Fue 

desembarcada en Panamá y conducida, a t ravés del 

istmo, hasta Portobelo, en la orilla A1tl<Íntica, puerto 

donde espemban las me rcaderías del Perú los ga

leones de Tierra Firme que , aparejados, zarpaban 

en dirección a La Habana con la intención de 

regresar desde all í a la metrópoli. En Portohelo, la 

lámpara fue en t regada , el 5 de febrero de 1697 , a 

don Juan Tapia}' Fajardo, vecino de Sevilla y .IItW8tre 

de plata ele la Almiranta de lo.~ gale01lC8; y pesó I (J7 

1I1arcos )' 6 Ol1zas, de que dio rezillo ¡JOr ante Alol1so 

tie Alarcól1, escriha/lo p,¡¡'lico de dicha ciudad de 

PI/erlo Belo. Una vez a bordo, Iwciemlo lIiaje pam 

E.~paii{/ , la mwe se abrió y la lámpara fue a parar al 

fondo de l m[lr, aunque pudo ser rescalada por los 

bu zos , quien es cobraron 30 pesos y 7 rea les po r 

sacarla del lIJar. 

Recib id [l e n e l puerto de Cád iz, fu e rem it ida 

desde allí por el capitán J uan Pinquet en un navío 

que llegó al Puerto de la Orotava por fi/1. de julio 

de este mzo, de donde fue conducida a la ciudad de 

Las Palmas. Finalmente, después de ser limpiada 

por el maestro platero Ju an Felipe, se colocó en la 

2.-t\reh in, Parroqu ial de San Juan Ilau ti,ta, Tclde. VI. E. 1 l. Lihro de in"entarios (1 759-1960). 16- 1\'-1764. fol. 24\ , 
3. -Gorwl lel. Sosa. P. F,,,,tlació,, de ¡", e",'¡w" c"1úll", }' "l¡are, de ¡" ,,,,rrlx/ui,, de G,, ~ .. L,s Palmas de Gran Can",i", Cilhi ldo InSldar de Gran 
Canaria. 1994. pág, H -45; / 1.1'1<, ¡,i,I""'o/""l'rÍ<''''w ell (as CUIlarias Ori~,,',,¡e~ . Las I'a lma~ de eran CanJria; C asa de Colón . 2000. P ~f\. 250-25 1. 
4.-En eSle caso. pudiera l ral3 rsc de la ¡'ltn ln"a dc la capilla ",ayor d ~ 1 ecrca no eonvcnlo de SRn F" tl ei,co de u.s Pal m",. De"' pareeida deSjl lLés 
d ~ b dcsamorti~ación, hahí;¡ sido en\i"J " de Lima por lm r.'ligio", q"~ se flt~ U ln di~, d ~ S" lIbgeslud (¡\ Izolu. j.lI 1. La iglesia de San Francisco 
de A<ís d ~ La> Palmos. Las Palmas de Gran Ca nnria: Real Sociedad Económica de A", ig<ls ,Id Pais, 1986, p';g. 67). TH mhién cahe la posibi
li d,,,1 d~ ot ra don:lción dd eapi tú" Francisco Lóp('~ Z,nnhr"m,. Otyu, I"g"dos leslu menl.orios tuvieron por objeto no só lu a Id ciudad de Te/de 
sino tamhién a 1" de Las Palma, 
5.·¡\unquc en su origcn pertcn<'e ió a la capilla dd Ro",ri". l'''SÓ m(" tnrdc a lo n .pilb mayor. ,cglm COnStu en <·1 inwntdrio de 1829, Por entonces 
Se lud iaba tO/I" destru:ad". de modo que en su comp,,,ie ión , ~ im'i rtió la plata de dos I ~mpams peqltc '\as. como atestiguan los in\'Ct1l arios de 
1829 \' 1835, 
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a lámpara lIIa}'or 

e.1 ellaller del 
resl{lllrad()f Jurlll 

MUlwel Lópe: , 

capilla dd Rosario de la ciudad de Telde el 21 de 

septi embre de 1699, a cuidado del doctor don 

An drés Romero Suárcz y Caldcrín , inquisidor y ca

nónigo de la catedral de Las Palmas , a quien villa 

remitida. 

Su donante dejó también 200 pesos para la 

dotación de su aceite, de los que se descontaron el 

coslo del IJUzeo de dicha cantidad y los 30 pesos )' 

siete reales de plata del huzeo de die/la ¡(¡/IIpara COIl 

lo.~ costos y fletes hasta ponerla6 ; y otros 500 pesos 

para b imposici ón de la fiesta )' ele .1egollasión del 

.~~i1nr SaH jUaJl RaJlI.ista en la misma parroquia. De 

esta última cantidad - según el libro de relaciones-, 

sólo quedaron líquidos qua/ro mil/. quatrosiclllO;; y 

se/ellta)' sil/ca reales segú/I el raleo que se i1iso del 

vuseo y cOJldusión por (¡llerSe perdido el Hauío eH 

l/lIe velll'UIl con otra8 lIIá8 C{IIlJidade8 y el maiordolllo 

defábrica de es/a lJarrochiallos exilliú y lIeuó letra 

para Espaii(l para linos siriales de plata ... 7 _ Parte de 

ese dinero -1775 reales- se hallaba todavía e n 

1730 en poder del capitán Juan Pinquet y Compa

ilía, vecino de la ciudad de Cádiz, pam cuya cobranza 

mmuló sacar las co rrespondientes certificac iones 

el visi tador doctor Báez y Llarena al mayordomo 

de la cofradía!. 

La lámpara de Tel de se haya estrechamente 

relacionada con otras dos desaparecidas lá mparas 

limeñas qu e llegaron a Canarias poco tiempo antes . 

Como nota ca racterística, se trata de piezas tanto 

votivas corno de iluminación , corno den otan los 

seis recep táculos para velas dispuestos alrededor 

del plato qu e aún conserva la de Telde. Todas ellas 

fueron enviadas por mercade res isleños -oriundos 

de La Palma y Gran Canaria- que mantuvieron 

e n tre sí estrech as relaciones comerciales y de 

paisanaje: e l ca pitán Franc isco González Cortés, 

que con anterioridad a [ 667 remi ti ó una lámpara 

a la Virgen del Rosario de Puntagorda de 53 marcos 

de peso; su paisano, el cap itán Luis Ferná ndez de 

Lugo, que mandó a l santuario de Nuestra Señora 

de las Nieves otra lámpara de caracter ísticas muy 

s im ilares y de la mi.mm Ilec/mm, seglln escribía el 

licenciado Pinto de Guisla en [679, con peso de 

67 marcos y 7 onzas ; y el citado capi l:í n Francisco 

López Zambrana , dona nte de la lá mpa ra de Tclde. 

Sabemos que estos dos últimos comerciantes 

viajaron juntos a la famosa fe ri a de Po rtobe lo e n 

1669. Allí le sorpre ndió la mu erte al cap itán Lui s 

Fernández de Lu go, qui en, an tes de morir, otorgó 

poder para testar a su socio Francisco López Zam

IHana , a qui en nombró a lbacea y tenedor de sus 

hiencs por aber ytlo de cmHamda )' vivido jUJ/ttos en 

VI/(! misma cass(l y estar /05 dos IlJallcolllllnadQs en 

algllJUls escri~lIras de f(¡!toraje. Segú n la memo ria 

de fardos y mercaderías , el monto de la cargazón 

de ropas y lienzos se esti mó en más de 60.000 

pesos, después de haber llevado a Lima a saibmnelllo 

ttoda.~ las IHeJ"ctullll'ías eH que ocupó /a platta que 

alJia llebado . . Cilio ellpleo fue la mayor parlle e H 

cm/lillad ele ffiUlJ/CS, eH que eOllssiguió mayor asienllo 

!jite los demás empieallte.<>, COlI IIIlI y aviHtajosas 

ga/lallssias y lIlIglllelltto de ss/! COl/pra , cOlno es 

público y 110torio ell el comerssjo~ . 

Ffl l flgmjít/'<>: jlIUI/ Mm/llel Ló"e:. GOJ/:úle: 

b.-Arch ivo Parro,!uial de San JLJ a n Balll is la. Te lde. 11 , Corrnd i~s , 5.1. libro de C \l elll~S e iIlH' n wrio~ de IJ cofrJd f~ delllo5nri" (\ (>36- (89 ). 
2 1-JX- l 699. s.f. 
7.-Juem. IV. C LJ adra l1 le)' Coleeluría. 1,1 " libro I de Helneio-nes , fol. 50\'.: y IX. J'r"tocolos. li bro 12". fol. 35. 
8.-lut'Jll . 11. Cufrndbs, 5.2,. libro u~ elle nt:" e im'e"IJrio, de la cofrad ía uel R"sori" ( 1661-11l00). 1',, 1. 28. 
9.-Arc hi \'0 de l'rotccolos Now.ria le5. S~n l~ Cru7 de L~ Pal ma. Juan Alarc6n. eajl 20. 2 1-\'11/ -1673 . 
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