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Resumen: Los estudios genéticos en Azores muestran una mezcla de población del norte y del sur de Europa, pero 
con predominio mediterráneo. Además, se ha encontrado un número significativo de genes chinos. Asimismo, las 
monedas cartaginesas acuñadas en España encontradas en la isla de Corvo, Azores, hacen improbable la versión 
oficial de que las Azores pre-portuguesas eran vírgenes y desiertas. La presencia de Cart-ruts en Azores nos indica 
una cultura prehistórica común con Canarias y el Mediterraneo. Los estudios genéticos de Canarias muestran que 
tienen caracteres ibéricos, europeos y africanos-bereberes. La prehistoria de Canarias es rica con la presencia de un 
calendario megalítico prehistórico (Quesera de Lanzarote), observatorios astronómicos, pirámides o «montones» 
y Cart-ruts. Se han encontrado inscripciones «latinas» o ibero-guanches que podrían ser el origen del signario 
ibérico, también encontrado en Tim-Missaw (Sahara argelino). Las migraciones saharianas hacia el norte y oeste 
por la desecación acelerada después de 5000 años AC podrían ser origen de las características comunes con 
Canarias (por ejemplo pirámides, escritura ibero-guanche y líbica). Por tanto, hemos definido el Circulo Canario-
Sahariano como radiación de genética, antropología y cultura prehistórica.

Palabras clave: Azores, Canarias, podolyn, Ibero-Guanche, latín, HLA, Vascoiberismo/Irulegui.

Abstract: Genetic studies in Azores show that modern population is composed of both a northern and southern 
Europe people. However, a significant Chinese input of HLA characteristic genes has occurred. In addition, 
carthaginian coins were found in Corvo Is (Azores). This is contradictory to the official version that pre-Portuguese 
Azores had been virgin and inhabited. Cart–ruts in Azores indicate a (Atlantic) common culture with Canary Is 
and Mediterranean. On the other hand, genetic studies on Canarians show that they present european, iberian and 
berber characteristics. A prehistoric lunisolar megalithic calendar: Quesera of Zonzamas, pyramids similar to those 
found in nearby Western Sahara (90km far). Also, latin or ibero guanche rock scripts which can be transcripted 
with iberian-tartessian signary, but not with Latin, and also found at Tim Missaw cave (Sahara, Algeria), populated 
Sahara area dissection after 5000 years BC and subsequent people migration could be the origin of Canary Is, 
Sahara and other Mediterranean culture traits. Thus, we have defined the Saharo-Canarian Circle as a genetic, 
anthropologica and prehistoric culture radiatin; it might have given reise to the Iberian. Tartessian signary and to 
other ancent lineal mediterranean scripts.
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Introducción

Región de la Macaronesia

La región macaronésica se localiza en el Océano Atlántico norte, frente a la costa occidental 
de África y Europa, y está formada por las Islas Azores, Madeira, Desertas y Salvajes en 
Portugal, las Islas Canarias en España y la Islas de Cabo Verde frente a las costas de Senegal 
(Figura 1). Todos estos archipiélagos comparten características geológicas, geográficas y 
regionales comunes: un origen volcánico, una orografía muy diversa y un clima mediterráneo/
subtropical dominado por los vientos alisios. Estas características han creado un entorno ideal 
para una biodiversidad particularmente rica. Las grandes calderas, las montañas escarpadas y 
los acantilados, los amplios valles y las bahías tranquilas albergan una gran variedad de especies 
y hábitats en todos los archipiélagos que componen la Macaronesia. Las islas representan solo 
el 0,3 % del territorio de la UE, pero albergan el 19 % de los tipos de hábitat y el 28 % de todas 
las plantas enumeradas en la Directiva de Hábitats1. 

Figura 1. Mapa de los archipiélagos que componen la región de la Macaronesia, en el Océano Atlántico norte.

1  THE EUROPEAN COMISSION (2022).
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Las nueve islas de las Azores (Figura 1) se extienden a lo largo de 600 km en el Atlántico 
y comparten una topografía suave y un clima oceánico con temperaturas suaves y altas 
precipitaciones. Como resultado, cuentan con una gran cantidad de lagos, charcas y ríos alpinos, 
así como con bosques húmedos únicos en la región macaronésica. En total, aquí se encuentran 
26 tipos de hábitats enumerados en la Directiva de Hábitats2.

Más al sur y más cerca del continente europeo, el archipiélago de Madeira incluye dos islas 
principales, Madeira y Porto Santo. Al sur de estas dos islas, se encuentran los archipiélagos de 
las Islas Desertas y las Islas Salvajes, que a menudo se suelen incluir como partes de Madeira. 
La isla de Madeira en sí misma cuenta con un clima subtropical fuertemente influenciado por 
la altitud, con laderas del norte mucho más húmedas en sus altas montañas y picos a menudo 
barridos por fuertes vientos y lluvias.  Hoy en día, el bosque de laurisilva cubre solo el 20 % de 
la isla, aunque antiguamente la isla estaba cubierta de árboles que dan nombre al archipiélago3.

Por otra parte, Canarias es el mayor y más oriental de los 5 archipiélagos de la Macaronesia 
(Figura 1). Cercanas a África, las Islas Canarias son generalmente mucho más cálidas y secas, 
aunque presentan una gran diversidad de climas en muy poca extensión geográfica. Las islas 
bajas del este, como Lanzarote y Fuerteventura, son extremadamente áridas y están dominadas 
por inmensas dunas costeras, humedales y, en el interior, matorrales y brezales predesérticos. 
Las islas más occidentales albergan profundos desfiladeros y empinados picos montañosos, con 
frecuentes inversiones de temperatura. El clima y la orografía de Canarias crean una amplia 
gama de hábitats: los paisajes desérticos de la costa se encuentran a poca distancia de los bosques 
nubosos húmedos de las montañas. Las costas irregulares ofrecen muchos hábitats diferentes: 
costas rocosas, marismas, lagunas y acantilados marinos con vegetación. En el interior también 
se encuentran campos de lava y zonas de sabinares y bosques de laurisilva únicos en el mundo4. 

Poblamiento de las Islas Azores

Las Islas Azores (Portugal) están situadas en medio del Océano Atlántico (Figura 1) y fueron 
muy importantes en el tráfico marítimo de los siglos XV y XVI entre Europa (2.000 km al 
oeste) y América (2.500 km al este, Terranova). Las islas fueron pobladas oficialmente en 1439, 
cuando Afonso V, Rey de Portugal, dio permiso al Infante Enrique el Navegante para colonizar 
las islas; sin embargo, los marineros portugueses ya habían avistado y llegado a las islas sobre 
1317. Los asentamientos ya se habían establecido en 1432 y sus puertos eran cruciales para 
las conquistas portuguesas (y europeas) en el norte de África y América5. La colonización 
europea del archipiélago fue sorprendentemente rápida, ya que todos los principales pueblos 
actuales ya existían en 1550. Aunque los portugueses consideraban las islas como deshabitadas, 
esto no ha sido documentado; otras islas atlánticas como Canarias o Islandia habían estado 
habitadas durante mucho tiempo por bereberes (amazigh) del norte de África y quizá europeos, 
y escandinavos respectivamente. Estudios recientes realizados en sedimentos de la isla de São 
Miguel6 llevan a la conclusión de que hubo actividad humana en la isla al menos en el siglo 
XIII, mucho antes de la llegada de los portugueses a las Azores en el siglo XV. Otras dataciones 

2 THE EUROPEAN COMISSION (2022).
3 THE EUROPEAN COMISSION (2022).
4 THE EUROPEAN COMISSION (2022).
5 AMSLER (1989); SILVA RIBEIRO (1941); ELLINGHAM, FISCHER & KENYON (1997); MONOD 

(1991).
6 RULL y otros (2017).
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de artefactos humanos encontrados en la isla de Terceira adelantan esta fecha hasta el siglo XI 
o incluso antes7. 

Debido a la larga distancia y a los vientos y corrientes del Atlántico, hubiera sido muy difícil 
para una gran cantidad de personas llegar a las Azores desde Europa antes de que la tecnología de 
navegación fuese estable y avanzada hacia el siglo XV. Los documentos portugueses muestran 
que las islas fueron pobladas después de 1432 por portugueses, holandeses (flamencos), 
españoles, bereberes, judíos (expulsados   por los reyes españoles y portugueses) e italianos. 
Además, se trajeron esclavos africanos negros a las islas8. Es probable que expediciones chinas 
como la del explorador Zheng-He, o al menos parte de ellas, alcanzasen la costa occidental de 
África entre los años 1405 y 1433.Nuestrs resultados encontrando genes HLA mongoloides en 
las Azores9 confirmarían que la flota y expedición en el Atlántico del emperador chino Zheng-
He en 1421 pudo poblar en parte las Islas Azores10.

Actualmente, el Archipiélago de las Azores es una región autónoma portuguesa con unos 
250.000 habitantes11. 

 Poblamiento de las Islas Canarias

Hoy en día, el poblamiento de las Islas Canarias aún no está claro. Se propone la migración 
del norte de África a Canarias cuando se establecieron las condiciones hiperáridas en el 
Sahara12; esta migración de los norteafricanos también se dio hacia Iberia a través del Estrecho 
de Gibraltar13 y viceversa; hubo flujo de gentes (y genes) en ambas direcciones durante un largo 
tiempo prehistórico.

Por otro lado, parece que los Primeros Habitantes de Canarias (Guanches) presentaban una 
tipología antropológica variada14. Así, es posible que parte del pueblo guanche tenga su origen en 
una migración africana a Canarias, pero también otros grupos procedentes de otros lugares hayan 
contribuido a formar los Primeros Habitantes de Canarias. Al menos, dos tipos de individuos 
canarios antropológicamente definidos fueron encontrados en las islas por la expedición Recco 
de Genova en 1341 y relacionados por Bocaccio («Il Decameron»). Algunos de estos habitantes 
fueron descritos como altos, de ojos azules (parecidos a los sardos probablemente provenientes 
de los europeos atlánticos) y otros más gráciles y similares a los mediterráneos15. De hecho, 
si el norte de África tuvo un intercambio de gentes y genes con Europa miles de años16 los 
intercambios africano-canarios seguramente también habrían tenido lugar con Europa. 

 En 1980 el arqueólogo aficionado Juan Brito descubrió y expuso por primera vez unas raras 
inscripciones encontradas en rocas de Lanzarote en el Museo de Arrecife17. Posteriormente, 
Pichler encontró y publicó al menos 280 inscripciones talladas en las rocas en las islas de 

7 RODRIGUES, MARTINS, RIBEIRO & JOAQUINITO (2015); RODRIGUES, MARTINS, RIBEIRO & 
JOAQUINITO (2018).

8 SILVA RIBEIRO (1941).
9 BRUGES ARMAS y otros (1999).
10 MENZIES (2002).
11 ELLINGHAM y otros (1997); SILVA RIBEIRO (1941); BRUGES ARMAS y otros (1999); MENZIES 

(2002); ELLINGHAM y otros (1997).
12 ARNAIZ VILLENA, GÓMEZ CASADO & MARTÍNEZ LASO (2002).
13 ARNAIZ VILLENA y otros (2002); BOTIGUÉ y otros (2013); GONZÁLEZ FORTES y otros (2019).
14 BRAEM (2010); GONZÁLEZ (1992).
15 BRAEM (2010); GONZÁLEZ (1992).
16 ARNAIZ VILLENA y otros (2002); BOTIGUE y otros (2013); GONZÁLEZ FORTES y otros (2019).
17 BRITO y ESPINO (1980).



 
Las relaciones genéticas y antropológicas entre las Islas Canarias...

 XXV Coloquio de Historia Canario-Americana 
ISSN 2386-6837, Las Palmas de Gran Canaria. España, (2022), XXV-012, pp. 1-32 

5

Lanzarote y Fuerteventura, muchas más en esta última isla18. Estas inscripciones fueron llamadas 
inscripciones «latinas» por Pichler pero ahora se clasifican como escritura Íbero-Guanche por su 
total coincidencia con los caracteres recogidos en el signario ibérico19 (Figura 2). La abundancia 
de estas inscripciones en la isla de Fuerteventura hace pensar que fueron escritas durante un 
largo período de tiempo y es seguro que los grabados pertenecen a la prehistoria canaria.

Figura 2. Semisilabario ibérico tartésico de Manuel Gómez-Moreno20.

En el siglo XV, el franco-normando Jean de Bethencourt y su flota inician la invasión y 
colonización de Canarias. Contó con el apoyo de los Reyes Católicos españoles y la invasión fue 
difícil con una fuerte resistencia Guanche. La férrea oposición de los isleños y el alejamiento de 
Europa hicieron que la invasión se prolongara durante unos cien años. Además de esta guerra, 
las incursiones para esclavizar a los guanches mermaron la población indígena de las Islas21. 
Los primeros soldados vascos que llegaron a la conquista de las Islas Canarias se dieron cuenta 
de que los habitantes canarios «hablaban vasco», como se recoge en la primera crónica escrita 
de la conquista de Canarias: Le Canarien, por Jean de Betencourt. En Le Canarien se recoge 
como los Guanches entendían a Alberto de las Casas, obispo vasco enviado a cristianizar las 
islas: «Le dieron una muy buena acogida y más aún porque entendía la lengua del país (Islas 
Canarias)»22. Los conquistadores españoles y otros mataron a muchos guanches o los vendieron 
como esclavos en los mercados de Sevilla y Valencia (España); se han conservado muchas de 
estas listas de «mercancías» con nombres aborígenes que pueden traducirse al euskera, como 
muchos topónimos canarios23. Sin embargo, el idioma original de las Islas Canarias no se 

18 PICHLER (1995); PICHLER (2003).
19 GÓMEZ MORENO (1949); GÓMEZ MORENO (1962).
20 GÓMEZ MORENO (1949); GÓMEZ MORENO (1962).
21 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2001); ARNAIZ VILLENA & REY (2012).
22 KRUTWIG (1978); SERRA y CIORANESCU (1960).
23 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2001).
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conoce oficialmente, pero es muy probable que sea cercano a los del norte de África; el euskera 
y el bereber son lenguas relacionadas24.

Por lo tanto, ha habido contactos de romanos, íberos, árabes y europeos con el archipiélago 
de las Islas Canarias en tiempos históricos o prehistóricos, así que hoy en día la población 
canaria actual puede representar una amplia mezcla de poblaciones.

Material y Métodos

Selección de muestras

Tras la firma de un consentimiento informado, se extrajo sangre periférica de los individuos 
seleccionados de las Islas Canarias y las Islas Azores. La sangre se extrajo mediante un 
sistema de tubos de vacío y se conservó junto a EDTA como anticoagulante. Los individuos 
seleccionados debían cumplir dos características principales: que sus antepasados de al menos 
dos generaciones hubiesen nacido en el lugar de recolección de las muestras, y que todos ellos 
hablasen la lengua característica del lugar. 

En este trabajo se realizó un estudio HLA en 83 individuos canarios (muestras recolectadas 
por José García Talavera del Museo de Historia Natural, Tenerife) habitantes de Tenerife, en las 
Islas Canarias (Figura 1). Sus cuatro abuelos y ellos mismos vivían en la isla y todos hablaban 
español. Además, se analizó también la genética HLA de 174 individuos seleccionados de 
Azores (Figura 1), cuyas dos generaciones anteriores también eran oriundas del mismo lugar. 
Todos ellos hablaban portugués y firmaron un consentimiento escrito para participar en este 
estudio25. 

Tipaje HLA y secuenciación de DNA

El análisis de los alelos HLA de clase I (A y B) y de clase II (DRB1) se realizó mediante 
la técnica PCR-SSOP-Luminex26. Esta metodología consiste en: (a) PCR usando pares de 
cebadores específicos proporcionados por los fabricantes (Luminex Corporation, Austin, 
Texas). Todos estos cebadores están biotinilados al 50% y son específicos para determinar 
las secuencias de los exones 2 y 3 (o solo el exón 2 para HLA de clase II) de genes HLA; (b) 
hibridación: los productos de PCR marcados con biotina se desnaturalizaron a 97ºC y luego se 
hibridaron con sondas de ADN complementarias asociadas a microesferas; y (c) Asignación de 
alelos HLA: el complejo resultante de la hibridación se introdujo en la plataforma Luminex, 
este sistema identifica la intensidad fluorescente de los fluoróforos en cada oligosonda que se 
ha hibridado con el producto de PCR marcado con biotina. El software Luminex asigna los 
alelos HLA para cada muestra de ADN según el patrón de oligosondas hibridado detectado por 
el citómetro (Itoh y otros, 2005). La secuenciación automática de genes HLA-A, -B, -DRB1 y 
-DQB1 (ABI PRISM 3700/ABI PRISM 3730, Applied Biosystems, California) solo se realizó 
cuando el tipaje HLA por PCR-SSOP arrojó resultados ambiguos27.

24 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2001).
25 BRUGES ARMAS y otros (1999).
26 ITOH y otros (2005).
27 ARNAIZ VILLENA, TIMON, CORELL, PÉREZ ACIEGO, MARTÍN VILLA & REGUEIRO (1992); 

ARNAIZ VILLENA y otros (2015).
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Análisis estadísticos

El análisis estadístico se realizó con el software Arlequin v3.0 proporcionado por Excoffier 
y Slatkin. En resumen, este programa calculó las frecuencias de los alelos HLA-A, -B, -DRB1 
y -DQB1, el equilibrio de Hardy-Weinberg y el desequilibrio de ligamiento entre los alelos 
encontrados. Su nivel de significancia (p) para las comparaciones se determinó como se describe 
en Imanishi28. 

Se construyeron árboles filogenéticos (dendrogramas), a través del cálculo de distancias 
genéticas (DA)29, con las frecuencias alélicas HLA-DRB1 utilizando el método Neighbour-
Joining30. Los cálculos se llevaron a cabo utilizando el paquete informático DISPAN que 
contiene los programas informáticos GNKDST y TREEVIEW31. El análisis de correspondencia 
en tres dimensiones y su representación bidimensional se llevó a cabo utilizando el programa 
informático VISTA v5.0532. El análisis de correspondencia consiste en una técnica geométrica 
que puede usarse para mostrar una vista global de las relaciones entre poblaciones de acuerdo 
con las frecuencias alélicas HLA (u otras). Esta metodología se basa en la varianza de la distancia 
genética DA entre poblaciones (similar a la metodología clásica de componentes principales) y 
en su posterior visualización estadística, de manera que la distancia entre las poblaciones en el 
gráfico corresponde con la distancia genética real entre ellas. 

 Metodología lingüística y epigráfica de transcripción y traducción33 

Hemos seguido una metodología similar a la propuesta por Greenberg y Ruhlen34. Nuestras 
premisas para acercarnos a estas lenguas Usko-Mediterráneas, o afines al euskera o al euskera, 
son:

1. Los idiomas se pueden clasificar correctamente y abordar el desciframiento con 10-20 
cognados de «diagnóstico» (es decir, los pronombres personales y otros cognados de uso 
frecuente, como nombres de plantas, genéricos familiares y herramientas y términos de vida 
comunes que existen en las sociedades neolíticas y preneolíticas). En general, utilizamos 
similitudes fonológicas y semánticas.

La mayoría de las lenguas mediterráneas antiguas escritas estudiadas previamente por nosotros 
(ibérico-tartesio, etrusco o lineal A) se refieren a una religión aparentemente común35. Este 
desciframiento ha sido posible gracias a la traducción vasco-español de palabras encontradas 
en las lenguas extintas mencionadas y que muestran una correspondencia vasca. Los temas que 
se encuentran en esta religión son: la Madre (Ama = madre, en vasco (V.)), el camino del Zen 
(muerto, en V.) hacia otra vida, pasando por La Puerta o Ata (V.), las llamas (Kar, V.), que 
hacen temer a los muertos, etc. 

28 IMANISHI, AKAZA, KIMURA, TOKUNAGA & GOJOBORI (1992). 
29 NEI (1972).
30 SAITOU y NEI (1987).
31 NEI (1973); NEI, TAJIMA & TATENO (1983).
32 YOUNG & BANN (1996).
33 Descargar el capítulo de referencia ARNAIZ VILLENA & ALONSO GARCÍA (2000).
34 RUHLEN (1994).
35 POULIANOS (1969); ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (1998); ARNAIZ VILLENA y 

ALONSO GARCÍA (2001). 
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2. La mayoría de estas lenguas «Usko-Mediterráneas» descifradas se refieren a las siguientes 
materias36: A. Religión y después de la muerte (90%). B. Contabilidad relacionada con el 
almacenamiento de alimentos y otros temas.

3.Esta escritura temática sesgada puede deberse a que los escritos se han conservado mejor 
en santuarios y/o palacios, y no en viviendas de la gente corriente (estas últimas construidas con 
materiales más perecederos). Además, las sociedades neolíticas y preneolíticas pueden haber 
usado palabras escritas como un sentido mágico o totémico relacionado con el mantenimiento 
permanente de las posesiones y también para asegurar una vida adecuada y placentera después 
de la muerte; elencos de empleados (relacionados o no con la religión) podrían haber impulsado 
aún más esta tendencia para mantenerse al día con los privilegios. Además, es obvio que las 
sociedades primitivas se sentían menos seguras que las actuales más complejas; esto podría 
haber llevado a las personas a considerar que la religión y el registro de alimentos son esenciales. 

4. Hay grupos de palabras que se encuentran juntas coincidentes en varios idiomas37 como 
Atinas (V.), la puerta de la oscuridad. Otras expresiones idiomáticas conservadas tanto en ibérico 
antiguo como en euskera se muestran en el capítulo 7, apartado 2.6 de la misma referencia.

5 El comienzo y el final de las palabras son problemáticos y, a menos que se conozca o 
induzca el significado, es muy difícil definirlos. Solo los significados conocidos y repetidos (en 
varios idiomas) se han tomado como identificación cognada de sonido por nosotros.

Los nombres comunes y propios son casi imposibles de distinguir. Muchos nombres 
propios provienen de un nombre común como en inglés «Rose» y principalmente en lenguas 
mediterráneas como el euskera (para varones, Bilebai = Circuncisión; Gurutz = Cruz; Eztegu = 
Boda; Lor = Flor; Aintza = Gloria; Sein = Inocente; Lin = Lino; Ama = Madre; Edur = Nieve; 
Gentza = Paz; Deunoro = Santos; Bakarr = Soledad) y el Español. Las sociedades antiguas 
tendían a nombrar a las personas con nombres comunes (Osa Mayor, Águila, Toro Sentado), 
como es bien conocido entre los indios norteamericanos.

6. El euskera se ha mantenido con pocas modificaciones a lo largo del tiempo, ya que las 
invasiones no han modificado esta y otras características de la sociedad vasca38.

7. El euskera estaba mucho más extendido que sus límites actuales39 y se considera como un 
antiguo resto de lengua ibérica antigua40.

Se han transliterado el ibérico-tartesio, el etrusco y el minoico Lineal A y se ha propuesto una 
traducción, como se menciona en Arnaiz Villena, Arnaiz Villena y Alonso García y Poulianos41. 
Los significados afines vasco-español han proporcionado la base para la traducción. El bereber 
se ha distinguido de la contaminación árabe por comparación con el vasco42, el íbero-tartésico43 
y el árabe44. Las antiguas escrituras líbicas se estudiaron a partir  de las investigaciones de 

36 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (1999); ARNAIZ VILLENA, 
MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (2001).

37 ARNAIZ VILLENA & ALONSO GARCÍA (2000).
38 COLLINS (1989).
39 VENEMANN (2003); INTXAUSTI (1992).
40 ARNAIZ VILLENA & ALONSO GARCÍA (2000); ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA 

(1999); ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (2001); ARNAIZ VILLENA, GÓMEZ 
CASADO & MARTÍNEZ LASO (2002). 

41 ARNAIZ VILLENA Y ALONSO GARCÍA (1999); ARNAIZ VILLENA Y ALONSO GARCÍA (1999); 
ARNAIZ VILLENA Y ALONSO GARCÍA (2001); POULIANOS (1969). 

42 KERETXETA (1990); SOTA LAFITTE & AKESOLO (1976).
43 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000), capítulo 7.
44 CORRIENTE CÓRDOBA (1977).
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Chabot45 y Harden46. Las direcciones de los paneles analizados eran generalmente verticales 
y han sido evaluadas solo por el sentido del significado47. Los textos etruscos fueron tomados 
de las referencias de D'Aneusa48. Los textos hititas, sumerios, eblaicos, elamitas, ugaríticos, 
egipcios y guanches fueron tomados de las referencias transliteradas de los más reconocidos 
especialistas mundiales49. 

Resultados

Perfil genético HLA de canarios y azorianos: árbol de emparentamiento Neighbour-Joining50 

Los datos HLA de la población canaria muestran una mezcla de población europea 
(principalmente mediterránea) y norteafricana. Estos hallazgos pueden no reflejar las 
características genéticas de los Primeros Habitantes de Canarias ya que el análisis únicamente 
de la isla de Tenerife y las diferentes invasiones de las Islas Canarias, particularmente la 
conquista española en el siglo XV d. C., pueden haber alterado la composición genética de la 
población inicial.

Otros estudios genéticos sobre primitivos habitantes de Canarias (hoy asimilados a 
«Guanche» en la literatura española e inglesa) se llevaron a cabo mediante el uso de marcadores 
de ADN autosómico (inserciones Alu), ADNmt y cromosoma Y51. Según estos autores, la mayor 
parte de la población actual de las siete Islas Canarias procede de la Península Ibérica, con 
alguna aportación del noroeste africano y una mínima subsahariana, esta última probablemente 
procedente del comercio de esclavos.

Las características ibéricas, bereberes y mediterráneas llevan a la conclusión de que son 
los principales antepasados   de los guanches. Sin embargo, se encuentran caracteres HLA 
autosómicos comunes a ibéricos y bereberes52 y el estudio conjunto de marcadores autosómicos, 
de ADNmt y del cromosoma Y revela un flujo de genes a través del Estrecho de Gibraltar 
que estaba en curso en altas tasas desde tiempos preneolíticos53. Esto dificulta la distinción 
entre los ibéricos y los africanos del noroeste sobre la base de los marcadores de cromosomas 
autosómicos y sexuales en la población canaria.

Por otra parte, se sabe que judíos, portugueses, españoles, flamencos (holandeses) y 
norteafricanos (bereberes) han sido históricamente los colonizadores de las Islas Azores54. 
Muchos de los judíos que se expulsaron de España y Portugal se refugiaron en otras zonas 
mediterráneas y algunos de ellos también fueron a parar a las Islas Azores. Sin embargo, no se 

45 CHABOT (1940; 1941); CHABOT y BEGUINOT (1940).
46 HARDEN (1971).
47 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (1999) (2001).
48 D’ANEUSA (1997).
49 Ver listado de referencias de ARNAIZ VILLENA & ALONSO GARCÍA (2000), pp. 210, 245, 246. 

ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2001); ARNAIZ VILLENA & ALONSO GARCÍA (2008); PELLÓN 
(2001). 

50 Ver Figura 3.
51 MACA MEYER, VILLAR, PÉREZ MÉNDEZ, CABRERA DE LEÓN & FLORES (2004).
52 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO, GÓMEZ CASADO, DIAZ CAMPOS, SANTOS, 

MARTINHO & BREDA COIMBRA (1997).
53 CURRAT, POLONI, & SÁNCHEZ MAZAS (2010).
54 SILVA RIBEIRO (1941).
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han encontrado frecuencias alélicas o haplotipos HLA característicos de judíos en estas islas55. 
El único haplotipo frecuente ibérico encontrado es HLA-A1-B8-DR3, que es el más frecuente en 
la población del archipiélago56.No se encuentra el frecuente bereber, español y vasco A30-B18-
DR3, ni el característico mediterráneo A33-B14-DR1. No se encuentra ningún otro haplotipo 
bereber57, lo que indica que NO hubo una presencia significativa de norteafricanos (a diferencia 
de las Islas Canarias) antes del descubrimiento y la colonización registrados históricamente58 o 
una inmigración bereber sustancial a partir de entonces.

Además, los árboles de parentesco (Figura 3) y los análisis de correspondencia (Figura 4) 
muestran que la población de las Azores está aproximadamente a la misma distancia de los 
mediterráneos norte y sur que de otros europeos, y las distancias genéticas (véase referencia 61) 
refuerza aún más esta afirmación. Los italianos, portugueses, españoles, argelinos y bereberes 
de Marruecos muestran distancias genéticas similares a las de los alemanes y británicos con los 
azorianos59.

Las crónicas oficiales portuguesas no mencionan ninguna población preexistente en las 
islas60; sin embargo, Silvio Eneas Picolomini describe cómo llegaron a las costas alemanas 
«comerciantes indios», y Bembo, en su Historia de Venecia, relata cómo un navío francés 
encontró otro barco extraño con «indios rojos»61. Esto sugiere que pueden haber existido 
contactos entre los amerindios y el archipiélago de las Azores, ya que los vientos y corrientes 
predominantes hacen que sea mucho más fácil llegar a las Azores desde América que desde 
Europa62. Finalmente, hay otro registro histórico que también sugiere la presencia de humanos 
en la isla más occidental de Corvo antes de la colonización oficial: los primeros colonos 
portugueses encontraron una figura tallada desconocida de un hombre junto con inscripciones 
de caracteres desconocidos63.

55 MARTÍNEZ LASO y otros (1996); BRAUTBAR y otros (1992).
56 BRUGES ARMAS y otros (1999).
57 ARNAIZ VILLENA y otros (1995); ARNAIZ VILLENA y otros (1995).
58 CAMPS (1992).
59 BRUGES ARMAS y otros (1999).
60 AMSLER (1989); SILVA RIBEIRO (1941); ELLINGHAM, FISCHER, & KENYON (1997); MONOD 

(1991).
61 TAYLOR WOOTS (1998).
62 HERNÁNDEZ ARMESTO (1991).
63 GOES (1905).
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Figura 3. Árbol de emparentamiento Neigbour-Joining construido con las frecuencias HLA-DRB1 de canarios, 
azorianos y las demás poblaciones incluidas en el estudio.

Perfil genético HLA de canarios y azorianos: análisis de correspondencias64 

Los análisis de correspondencia muestran que la población de las Azores se incluye 
genéticamente en el grupo genético de gentes mediterráneas. Además, los haplotipos HLA-
A24-B44-DR6, A29-B21-DR7, A2-B50-DR7, también son muy frecuentes en azorianos 
(aparte de los descritos en el apartado 3.1 de este trabajo) y se encuentran en alta frecuencia en 
también en mongoles y japoneses, con lo que existe una equidistancia genética de la población 
azoriana entre mediterráneos y mongoloides65. Esto, junto con el hecho de que no hay registros 
de entrada de genes mongoloides después de 1439 a las Islas, hace plantearse la existencia de 
genes mongoloides antes de la colonización portuguesa. Si este fuera el caso, es más intrigante 
que el componente mongoloide del perfil genético HLA de las Azores sea más similar al 
encontrado en los grupos de Asia continental que el perfil encontrado en los indios americanos. 
Ninguno de los primeros grupos nativos americanos pertenecientes a las tres ramas lingüísticas, 

64 Ver figura 4.
65 BRUGES-ARMAS y otros (1999).
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es decir, amerindios (indios norteamericanos, mazatecos), na-dene (tlingit, athabaskos) e inuit 
(esquimales), son tan cercanos a los azorianos como los mongoloides. Una posible explicación 
es que el perfil actual de HLA de los indios americanos está completamente distorsionado 
por el grave cuello de botella y la posterior aparición de nuevos genes HLA (y haplotipos) 
que sufrieron los nativos americanos después de enfrentarse a nuevos patógenos transmitidos 
por Europa después de 1492 y a las condiciones de esclavitud . Esto sugiere una llegada de 
gentes mongoloides del continente asiático a través de América (habiendo antes cruzado a 
este continente por Beringia) y plantea la cuestión de la existencia de contacto humano entre 
americanos, isleños del Atlántico Medio y europeos antes de 1492, cuando Cristóbal Colón 
llegó al Caribe. 

Además, en el siglo XVIII se descubrió un «tesoro» en la Isla de Corvo (Azores) compuesto 
por monedas púnicas y helénicas procedentes de Cirenaica (Libia) y datado del siglo IV a. 
C. (más precisamente del 320-300 a. C.). Este tesoro fue encontrado en 1749 tras una fuerte 
tormenta en la isla de Corvo y es el numismático sueco Johann Frans Podolyn el primero en 
hacer una referencia científica a estas monedas.

 

Figura 4. Análisis de correspondencias llevado a cabo con las frecuencias HLA-DRB1 de canarios y azorianos en 
comparación con las demás poblaciones incluidas en el estudio. Canarios y azorianos se incluyen en el grupo de 
poblaciones mediterráneas, confirmando los reaultados obtenidos anteriormente con el árbol de emparentamiento.
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Discusión

Se encontraron genes mongoloides HLA en las Islas Azores asimilables a los de China 
Continental por estudios generales y de hapotipos. Además, también el subtipo de HLA-
B*27:0766 está presente en Azores y Orientales, pero no en europeos. También el mismo tipo 
de mutación fundadora de la neuropatia de Machado Joseph se encuentra en Orientales y en 
Azores (Chr  14)67 y no en europeos. Por tanto es posible que hubiese repoblación o contactos 
genéticos con existentes habitantes azorianos por las expediciones atlánticas del explorador 
chino Zheng-He hacia 1421 AD, según nos relata el historiador Menzies en al año 2002.

Asimismo, se había encontrado en la isla de Corvo una extraña estatua con inscripciones 
desconocidas. Asimismo, el sueco Joham Podolyn en 1749 encontró en Madrid (España) 9 
monedas de la Isla de Corvo de un sacerdote, el Padre Florez, que publicó en Suecia68. Estas 
monedas extraídas del papel de Podolyn han sido estudiadas más a fondo por Mª. Paz García 
Bellido y Blázquez desde 2001 y concluyeron, según comunicó Sauren en 2011, que todas 
fueron acuñadas en España después de la Primera Guerra Púnica cuando la dinastía Barca 
Cartaginense gobernaba en España, probablemente alrededor del siglo I a.C.69 Por ello el tiempo 
de poblamiento de Azores puede ser muy antiguo y en todo caso es incierto.

Estructuras megalíticas en Canarias y Azores: Cart-ruts

Las Cart-ruts se describieron por primera vez en todo el archipiélago de Malta; se definieron 
como abundantes construcciones prehistóricas del Hombre de la Edad del Bronce talladas en 
roca. Consisten en surcos y canales tallados en piedra que rara vez son estrictamente paralelos. 
Algunos de ellos son convergentes o perpendiculares a otros y también pueden cambiar 
abruptamente a líneas curvas. Se ubican ya sea en planicies o en laderas de colinas con una 
inclinación variable y alta70. Se desconoce el propósito de las Cart-ruts, ya que no existen 
registros de imágenes, mitos o registros verbales sobre para qué se usaban. Sin embargo, 
recientemente se han encontrado representaciones de Cart-ruts en cerámicas de Malta, Gozo 
y Lanzarote, que han ayudado a datar estas estructuras en la Edad de Bronce o Época de los 
Templos de Malta (3000 años a.C.)71. Un proyecto conjunto de varios autores de la Unión 
Europea sobre las Cart-ruts no ha llegado a ninguna conclusión nueva, excepto a subrayar 
dónde se han encontrado: Malta y Turquía (Edad del Bronce), África (Túnez, Libia y Egipto), 
España, Italia, Francia, Suiza, Grecia, Portugal, Inglaterra y Azerbaiyán72. Sin embargo, este 
estudio deja fuera la existencia de Cart-ruts en las Islas Azores y Canarias73 (Figuras 5 y 6).

Otros Cart-ruts han sido descritos en cimas o taludes de volcanes de la isla de Lanzarote 
(Figura 6)74; se ha propuesto una datación para algunas de ellas también en la Edad del 

66 TIN YANG y otros (2014).
67 GASPAR y otros (2001).
68 SAUREN (2011).
69 GARCÍA BELLIDO y BLÁZQUEZ (2001).
70 TRUMP (1998); TRUMP (2002); TRUMP (2008).
71 ARNAIZ VILLENA, MEDINA, LÓPEZ NARES, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ & RUIZ DEL VALLE 

(2019).
72 BONNICI (2007).
73 RIBEIRO, JOAQUINITO, RODRIGUES, & AZEVEDO (2015); RIBEIRO, JOAQUINITO, 

RODRIGUES, & AZEVEDO (2017); RODRIGUES y otros (2018).
74 ARNAIZ VILLENA, MEDINA, PALACIO GRUBER, LÓPEZ NARES & RUIZ DEL VALLE (2018); 
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Bronce, contemporáneas a las de Malta75. Por otra parte, Atoche Peña y Ramírez Rodríguez76 
dieron la fecha absoluta más antigua de actividad humana en la isla de Lanzarote antes de 
aproximadamente 1000 años a. C. Uniendo los contextos de la genética, y los hallazgos del 
calendario megalítico de la Quesera de Zonzamas en Lanzarote, las pirámides en el Sáhara 
Occidental, el norte de África incluyendo Marruecos y en Tenerife y la Palma, nos llevan a 
concluir que existió una cultura prehistórica megalítica no clásica en Canarias cultivada por 
habitantes aborígenes o Guanches. 

Figura 5. Cart-rut encontrada en la isla de Terceira77.
 

ARNAIZ VILLENA y otros (2019).
75 ARNAIZ VILLENA y otros (2019); TRUMP (1998); TRUMP (2002); TRUMP (2008).
76 ATOCHE PEÑA y RAMÍREZ RODRÍGUEZ (2009); ATOCHE PEÑA y RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

(2011).
77 RIBEIRO, JOAQUINITO, RODRIGUES & AZEVEDO (2015); RIBEIRO, JOAQUINITO, 

RODRIGUES & AZEVEDO (2017);  RODRIGUES, MADRUGA, MARTINS & CARDOSO (2018).



 
Las relaciones genéticas y antropológicas entre las Islas Canarias...

 XXV Coloquio de Historia Canario-Americana 
ISSN 2386-6837, Las Palmas de Gran Canaria. España, (2022), XXV-012, pp. 1-32 

15

Figura 6. Cart-ruts encontradas en la isla de Lanzarote, Islas Canarias78.

Aparición de pirámides en las Islas Canarias, Azores y el desierto del Sáhara

Otro ejemplo de influencia sahariana en Canarias y el Mediterráneo son las pirámides y otras 
construcciones megalíticas encontradas en Malta y Gozo (Islas del Mediterráneo), Tenerife y La 
Palma (Islas Canarias), las islas Azores, y también en todo el Sahara, muchas veces enterradas 
por las arenas (Figura 7). Todos ellos son el mismo tipo de construcción (túmulos de piedra) con 
intención seguramente ritual o religiosa ya que suelen estar rodeados de inscripciones incisas de 
posible significado funerario. Además, se han encontrado también otros monumentos tallados 
en roca que se parecen ser antiguos observatorios astronómicos.

Asimismo, se han encontrado otros elementos arqueológicos comunes en Europa y África 
(Islas Canarias). Los rasgos comunes entre Canarias y Europa son particularmente evidentes 
con las pequeñas figurillas canarias de «diosas» gruesas (como por ejemplo el Ídolo de Tara) 
que se han encontrado en las Islas, que son similares a las encontradas por Gimbutas (6.000-
3.000 años a. C.) en la Europa de las culturas ibéricas y mediterráneas . Esta zona de influencia 
cultural de las culturas canaria, mediterránea, europea y magrebí (norte de África) se denomina 
Círculo del Estrecho de Gibraltar .

Todos estos hallazgos en las Islas Canarias, el norte de África continental y la cuenca del 
Mediterráneo sugieren que existió una cultura antigua común que podría tener su origen en 
el antiguo Sáhara verde poblado. Las gentes (y genes) que fluyeron desde el Sahara hasta el 
Mediterráneo, las Islas Canarias y otros lugares de África, podrían haber influido en las antiguas 
culturas de la zona como los guanches, los etruscos, los íberos y los griegos. Los hallazgos 
señalados en este estudio en relación con el perfil HLA de los canarios, azorianos y otras 

78 ARNAIZ VILLENA y otros (2018); ARNAIZ VILLENA y otros (2019).
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poblaciones mediterráneas apoyan esta idea migratoria del Sahara (y áreas subsaharianas) a la 
cuenca del Mediterráneo79. 

Figura 7. Arriba: pirámide encontrada en la Isla de Pico80. Medio: pirámide de Icod de los Vinos en la isla de 
Tenerife81. Abajo: pirámide encontrada en el Sáhara Occidental82.

79 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (1999).
80 RIBEIRO y otros (2017).
81 SÁNCHEZ ROMERO y otros (2020).
82 CLARKE y BROOKS (2018).
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Escrituras Lineales en las Islas Canarias: el Íbero-Guanche

D. Juan Brito Martín, artista local y arqueólogo independiente de Lanzarote, expone a partir 
de 1980 en el Museo de Arqueología de Arrecife, Lanzarote dibujos extraídos de inscripciones 
rupestres lanzaroteñas de filiación desconocida; estas fueron descritas después por Pichler 
como escrituras latinas83 y se encuentran en Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias)84. Sin 
embargo, se trata de una escritura lineal incisa que carece de las letras latinas frecuentes Q, H, 
P y T y no ha sido posible su traducción al latín85. Hace tiempo que se propuso una hipótesis 
de transcripción y traducción al ibérico porque los signos eran idénticas a las rupestres del 
semisilabario (o signario) ibérico que se usaba en Iberia y sur Francia durante el primer milenio 
antes de Cristo, con la característica canaria de juntar los signos entre sí. Estas escrituras 
«latinas» se han denominado Íbero-Guanches en Canarias y son en su mayoría religiosas 
y funerarias86. Este tipo de escritura incisa lineal está presente en las siete principales Islas 
Canarias y es posible que hayan pasado desapercibidas porque todas las demás islas, excepto 
Lanzarote y Fuerteventura, son húmedas y están cubiertas de vegetación87. Recientemente se 
han descubierto y descrito paneles con escritura Íbero-Guanche en las islas de Lanzarote88, 
Tenerife (Roca del Muerto)89 y La Palma (Calvario de Santo Domingo)90. Todos los paneles 
descritos se encuentran tallados sobre rocas basálticas pulidas para facilitar la escritura y se 
hallan todas ellas en un hipotético contexto religioso/funerario. Las inscripciones estudiadas de 
La Palma (Figura 8)91 y Lanzarote (Figura 9)92 hacen referencia a invocaciones a la religión de 
la Diosa Madre y a ritos de incineración de cuerpos y «el más allá» según las transliteraciones 
y traducciones desde el vasco antiguo (lengua más cercana al Íbero ya extinto) y siguiendo la 
metodología descrita en el apartado 2.4 de este trabajo93. Existen también este tipo de escritura 
en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria94.

Las personas que escribieron las inscripciones ibérico-guanches son aborígenes canarios y 
no visitantes, lo que se infiere por los lugares donde se encuentran los paneles rupestres: lejos de 
la costa y en lugares escarpados y de difícil acceso. También, los genes de los canarios actuales 
y pasados     son difíciles de asignar solo al norte de África porque el flujo de genes entre el norte 
de África e Iberia existió en tiempos prehistóricos y es difícil distinguir los perfiles genéticos 
ibéricos y norteafricanos de los canarios. Este tipo de escritura lineal de tipo ibérico/tartésico 
se encuentra repartida por varios lugares de la Península Ibérica (Algarve, Huelva, Iberia 

83 PICHLER (1995); PICHLER (2003).
84 ARNAIZ VILLENA, MEDINA, RUIZ DEL VALLE, LÓPEZ NARES, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ & 

SUÁREZ TRUJILLO (2020); ARNAIZ VILLENA, RUIZ DEL VALLE, LÓPEZ NARES & SUÁREZ TRUJILLO 
(2021a).

85 PICHLER (1995); PICHLER (2003).
86 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2001); ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & 

ALONSO GARCÍA (1999); ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (2001). 
87 ARNAIZ VILLENA y otros (2019); ARNAIZ VILLENA y otros (2019).
88 ARNAIZ VILLENA y otros 2020).
89 ARNAIZ VILLENA, LÓPEZ NARES, RUIZ DEL VALLE, JUÁREZ, BELLO, CALLADO, 

GONZÁLEZ, SEVILLA & SÁNCHEZ ROMERO (2019).
90 ARNAIZ VILLENA y otros (2020).
91 ARNAIZ VILLENA y otros (2020).
92 ARNAIZ VILLENA y otros (2020).
93 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000).
94 NOWAK (1994); ARNAIZ VILLENA y otros (2019); ARNAIZ VILLENA y otros (2020); ARNAIZ 

VILLENA y otros (2021a).
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mediterránea y atlántica del norte)95, las Islas Canarias y el norte de África; en todos estos sitios 
se ha encontrado los mismos símbolos (letras/sílabas) que formarían parte del semisilabario 
ibérico/tartésico96. A veces se encuentran mezclados con escrituras líbicas97 en el mismo panel, 
las cuales en su mayoría se encuentran encima de las íbero-guanches sugiriendo que son más 
modernas98. 

Figura 8. A: Fotografía tomada en Las Tricias, Garafía (Norte de la Isla de La Palma, Islas Canarias). B: Escrituras 
Íbero-Guanches resaltadas en blanco y negro de la Figura 8A. Estos signos en ocasiones se unen entre sí, y se 
analizan en profundidad en ARNAIZ VILLENA y SUÁREZ TRUJILLO99. C: La isla de La Palma es la isla 
canaria más occidental. Este tipo de escrituras lineales incisas Íbero-Guanches se encuentran por toda la Isla 
mezcladas con los típicos dibujos atlánticos en espiral; a veces se encuentra que las escrituras Íbero-Guanches son 

más antiguas (están debajo) que los grabados atlánticos100.

95 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2012). En el prólogo de esta 2ª edición se detallan y 
fotografían los lugares de Iberia cantábrica desde Galicia a Navarra.

96 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000).
97 ARNAIZ VILLENA y otros (2020).
98 ARNAIZ VILLENA y otros (2019).
99 ARNAIZ VILLENA y otros (2020); SUÁREZ TRUJILLO, ARNAIZ VILLENA, LÓPEZ NARES, 

RUIZ DEL VALLE y PAIS PAIS (2021). 
100 ARNAIZ VILLENA y otros (2020).



 
Las relaciones genéticas y antropológicas entre las Islas Canarias...

 XXV Coloquio de Historia Canario-Americana 
ISSN 2386-6837, Las Palmas de Gran Canaria. España, (2022), XXV-012, pp. 1-32 

1919

Figura 9. A: Fotografía de un panel de escritura Íbero-Guanche tomada en el Monte Tenézara (Isla de Lanzarote, 
Islas Canarias)101. Parece que la escritura lineal Íbero-Guanche se encuentra en todas las Islas Canarias102. B: 
Signos resaltados en blanco y negro de la Figura 9A que se analizan en profundidad en ARNAIZ VILLENA y  

Medina103. C: Isla de Lanzarote localizada en la región oriental de las Islas Canarias.

Figura 10. Las escrituras rupestres en semisilabario íbero-tartésico (ver Figura 2) se encuentran en un área de 
amplia extensión. Nótese que en Cumbres Mayores (Huelva, España) se encuentran escrituras tartésicas en un 
contexto megalítico (3000-5000 años a. C.). Asimismo, el Dolmen de San Bartolomé (Huelva, España) presenta 

semisílabos ibérico-tartésicos según describieron los arqueólogos LEISNER en 1943104.

101 ARNAIZ VILLENA y otros (2020);  MEDINA, ARNAIZ VILLENA, LÓPEZ NARES, RUIZ DEL 
VALLE, RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ & SUÁREZ TRUJILLO (2021).

102 NOWAK (1994); ARNAIZ VILLENA y otros (2019); ARNAIZ VILLENA, LÓPEZ NARES, RUIZ 
DEL VALLE y otros (2019); ARNAIZ VILLENA y otros (2020); ARNAIZ VILLENA y otros (2020); ARNAIZ 
VILLENA y otros (2021a).

103 ARNAIZ VILLENA y otros (2020); MEDINA y otros (2021).
104 LEISNER y LEISNER (1943); CERDÁN, LEISNER y LEISNER (1952); CERDÁN MÁRQUEZ, 

LEISNER y LEISNER (1975); VÁZQUEZ-HOYS (2008); SOUSA, TORQUATO, BRAGANÇA & KUNST  
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Escrituras Lineales en África continental: Tim-Missaou

Una inscripción «latina» pintada sobre roca arenisca (Figura 11) fue descubierta en una 
cueva (refugio o abrigo) de una de las paredes de Ouadi Ti-m Missaou105, frente a otra pared del 
lecho seco del río donde se encuentra otro refugio que contiene pinturas antiguas de caballos al 
galope. La inscripción está escrita en el techo inclinado a unos dos metros de altura del suelo de 
la cueva y aparentemente están aisladas de otras inscripciones. La escritura está virtualmente 
contenida en un cuadrado regular de 30 cm de lado. Las letras pintadas muestran un tamaño 
constante de unos 4 cm (Figura 11A, B) y se atribuyeron inicialmente a un alfabeto latino106. 
Además, se identificaron otros signos más pequeños (1-2 cm) e incisos repartidos entre los 
pintados en color ocre que se pueden identificar como pertenecientes al semisilabario ibérico 
(Figura 11C, D)107. 

Una vez identificadas las letras, surgieron dudas sobre si se utilizaba un alfabeto latino; en su 
lugar podían ser caracteres de un alfabeto/signario lineal similar108. Finalmente, Pichler sugirió 
que algunas inscripciones «latinas» encontradas en Lanzarote y Fuerteventura eran del tipo de 
esta inscripción. Estas inscripciones latinas canarias ahora se denominan inscripciones Íbero-
Guanches109 y están presentes en todas las Islas Canarias110. 

Además, la mayoría de los signos incisos pequeños aislados encontrados en Ti-m Missaou 
por nosotros, entre los signos pintados de mayor tamaño pueden referirse a la Antigua Religión 
de la Madre (aMa), la Puerta (aTa) y los Muertos (iL)111. No es posible afirmar que se escribieran 
primero las escrituras pintadas en ocre112 o estas escrituras incisas más pequeñas. Este es el 
primer panel de escritura lineal Íbero-Guanche encontrada en el continente africano, pero es 
posible que muchas más se hayan perdido bajo las arenas del Sáhara. No obstante, este hallazgo 
de escritura lineal incisa, junto con las pintadas descritas anteriormente113, apoya firmemente 
nuestra propuesta de que la Cultura del Sáhara verde se expandió al Mediterráneo, Atlántico 
y otras áreas como Iberia, y han dado lugar a las lenguas y culturas Usko-Mediterráneas114. 
Muy probablemente, las Islas Canarias formaron parte del Círculo cultural del Sahara verde 
neolítico y preneolítico. De hecho, las escrituras rupestres Íbero-Guanches del archipiélago 
canario reflejan una forma menos elaborada y más primitiva del semisilabario Ibérico que la 
encontrada en Iberia y Francia. El Círculo cultural Sáharo-Canario podría proponerse en este 
contexto para explicar muchos rasgos comunes de la cultura mediterráneo-atlántica y la canaria, 
incluido el nacimiento del semisilabario ibérico115.

(2020). 
105 COLA & PREISSER (1990; COLA & PREISSER (1991). 
106 PICHLER (1997).
107 ARNAIZ VILLENA, MEDINA, RUIZ DEL VALLE, LÓPEZ NARES, VERA LIMA, MATA,  

BARRERA GUTIÉRREZ, PALACIO GRÜBER & SUÁREZ TRUJILLO (2021b).
108 PICHLER (1997).
109 ARNAIZ VILLENA y otros (2019); ARNAIZ VILLENA y otros (2020); ARNAIZ VILLENA y otros 

(2020)
110 ARNAIZ VILLENA y otros (2020).
111 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000); ARNAIZ VILLENA y otros (2021b).
112 COLA & PREISSER (1990).
113 PICHLER (1997).
114 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (1999; 2001); ARNAIZ VILLENA, 

GÓMEZ CASADO & MARTÍNEZ LASO (2002).
115 ARNAIZ VILLENA, MEDINA, RUIZ DEL VALLE, PALACIO GRUBER, LÓPEZ NARES, 

BARRERA GUTIÉRREZ & SUÁREZ TRUJILLO (2021).
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Figura 11. A: Fotografía tomada en el refugio de Ti-m Missaou (Desierto del Sahara, Suroeste de Argelia). 
Pichler116 pensó que las frases pintadas eran «latinas», pero se ha propuesto una transcripción y traducción117 
basadas en el semisilabario íbero-tartésico. B: Signos de la Figura 11A resaltados en blanco y negro118. C: 

Fotografía de pequeños signos lineales aparentemente incisos mezclados con los pintados que se muestran en la 
Figura 11A119, también identificados como ibérico-tartésico. D: Signos de la Figura 11C resaltados en blanco y 

negro. E: Localización del refugio Ti-m Missaou (Desierto del Sahara, Argelia) 
(21º 55’ 39,17’’ N; 3º 5’ 27,26’’ E).

Escrituras Lineales de Europa

También se han encontrado inscripciones lineales incisas en rocas de la Europa occidental, 
central y oriental formando líneas de lectura con un signario establecido y otras líneas con 
signos similares a los de la zona (lenguas Usko-Mediterráneas)120. Por ejemplo, algunas que 
corresponden a «lenguas» prelatinas del norte de Italia (venético, raético, lepóntico) tienen 
incluso algunos signos idénticos a la escritura ibero-guanche, tartésica, líbica, bereber y otras 
lineales del Mediterráneo y Europa. Asimismo, en Europa del Este121 se han encontrado escrituras 
similares a las ibero-guanches fechadas en 4500 años a. C. (tablillas de Sitovo y Gradeshnitza). 
Otras escrituras incisas lineales encontradas sobre diferentes soportes (plomo, piedra, madera) 
son las etruscas122 y algunas otras escrituras encontradas en el norte del Mediterráneo, incluida 

116 PICHLER (1997).
117 ARNAIZ VILLENA y otros (2021b).
118 ARNAIZ VILLENA y otros (2021b).
119 ARNAIZ VILLENA y otros (2021b).
120 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000).
121 Inscripciones Vinca: https://en.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%8Da_symbols.
122 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2008).
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la Grecia del quinto milenio antes de Cristo. Por tanto, todas estas inscripciones rupestres 
lineales e incisas deben ser tenidas en cuenta para estudiar los orígenes, el papel cultural y 
precursor del semisilabario ibérico, las inscripciones ibero-guanches y el origen y cronología 
de nuestro propio alfabeto latino y también el origen de las lenguas. En este sentido, conviene 
estudiar también la relación de las antiguas escrituras lineales bereberes123 con las lenguas 
Usko-Mediterráneas. Las lenguas existentes de este grupo son el euskera (relacionado o muy 
similar al ibérico antiguo/tartésico), el bereber del norte de África y las lenguas del Cáucaso; las 
lenguas Usko-Mediterráneas muertas son, por ejemplo, el ibérico antiguo/tartésico, el etrusco, 
el minoico lineal A, o el hitita. Todos ellos pueden tener un origen común procedente del 
Círculo Prehistórico Cultural Sáhara-Canarias-Iberia (Figura 12). 

Cuando el Sáhara era verde y el Círculo Sáharo-Canario de influencia cultural

El desierto del Sahara es el desierto cálido más grande del mundo; se extiende desde el Mar 
Rojo en el este hasta Marruecos y el Sáhara Occidental en el oeste. Hay un cinturón de sabana 
semiárida hacia el sur, llamado «Sahel», que cubre toda el área subsahariana. Sin embargo, el 
clima del Sahara ha sufrido enormes variaciones a lo largo del tiempo, desde húmedo a seco 
durante los últimos cientos de miles de años. Esta variabilidad se debe a un ciclo de 41.000 años 
en el que el eje de la tierra cambia entre 22° y 24,5°124. Actualmente, se encuentra en un período 
seco, pero se espera que el Sahara vuelva a reverdecer en unos 15.000 años. Debido a estos 
ciclos desertificación-reverdecimiento, es posible que poblaciones humanas muy diferentes 
habitaran el Sahara en la última etapa húmeda. El Parque Nacional Tassili N’Ajjer y los Montes 
Ahaggar en Argelia muestran un registro de arte rupestre que prueba el asentamiento humano 
en el Sahara en esta época, cuyo arte pictórico es muy similar al encontrado en las cuevas de 
Iberia125 o en adelante con oscilaciones., las poblaciones que habitaban el Sahara posiblemente 
huyeron hacia otras zonas del norte más habitables. Las causas de la desecación del Sahara ahora 
están bien establecidas después del 4000 a. C. y las fotografías infrarrojas del transbordador 
Columbia muestran que el desierto era una tierra fértil con muchos lagos y ríos126.

Está bien establecido que los norteafricanos y los europeos del sur están relacionados 
genéticamente, y esto puede deberse a un flujo genético y cultural circunmediterráneo de larga 
duración, particularmente durante el último pico glacial127. Se cree que tanto los sumerios como 
los egipcios llegaron a sus respectivos países de origen antes de que se obtuvieran registros 
escritos y arqueológicos sobre sus actividades. La antigua Canaán (hoy Palestina), incluida la 
costa, estuvo poblada por gentes de origen desconocido, pero probablemente relacionados tanto 
con egipcios como con sumerios128. Sobre la base de nuestros estudios genéticos y lingüísticos 
actuales, hemos postulado que muchas personas procedentes de lo que hoy es el Desierto del 
Sahara comenzaron a moverse hacia el Este, Oeste, Norte y también Sur, siendo una parte 
importante del stock de personas primitivas de sumerios, egipcios, guanches (Islas Canarias), 
íberos, etruscos, minoicos, anatolios (actualmente llamados turcos solo por bases lingüísticas), 
kurdos y otros isleños o del norte del Mediterráneo129 (Figura 12).

123 HACHID (2000); HACHID (2003).
124 EHRET (2002).
125 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2001).
126 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (1999).
127 ARNAIZ VILLENA Y ALONSO GARCÍA (2000); ARNAIZ VILLENA y otros (1995).
128 ARNAIZ VILLENA, DIMITROSKI, PACHO, MOSCOSO, GÓMEZ CASADO, SILVERA-

REDONDO, VALERA, BLAGOEVSKA, ZDRAVKOVSKA & MARTÍNEZ LASO (2001).
129 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000): ARNAIZ VILLENA y otros (2001); ARNAIZ 
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Figura 12. Poblaciones (lenguas) Usko-Mediterráneas. El grupo de lenguas Usko-Mediterráneas comprende un 
subgrupo dentro de las lenguas dene-caucásicas que también incluye otras lenguas extinguidas y vivas (bereber 
y vasco). El vasco y el ibérico-tartésico antiguo se consideran muy emparentados o similares con diferencias 
debidas a la estratificación temporal y espacial. El vasoiberismo ha vuelto hoy con fuerza por el hallazgo de la 
Mano de Irulegui130. El lingüista Jürgen Unterman nombró a estas lenguas al final de su vida como lenguas «de 
sustrato mediterráneo». Este mapa muestra cómo las lenguas Usko-Mediterráneas podrían haberse originado en 
parte después de los episodios de desertificación del Sahara verde después de 10.000 años a. C. y las migraciones 

poblacionales posteriores131.

Después de 10.000 años antes de Cristo, el área Mediterránea fue una región densamente 
poblada entre el desierto del Sahara y los hielos europeos durante miles de años132. Este pueblo 
«mediterráneo» (en un sentido cultural amplio) comprendía un espacio desde el Atlántico 
británico y las Islas Canarias, Europa occidental y África hasta el norte de la India, incluyendo 
el Cáucaso, la Gran Persia y Egipto. Los saharauis desplazados dieron probablemente un aporte 
cultural muy importante al inicio de todas las civilizaciones del área Mediterránea. Así, la 
Cultura Mediterránea Clásica fue probablemente originada o muy influenciada por gentes del 
Sáhara: europeos occidentales atlánticos, africanos, mediterráneos centrales y mediterráneos 
orientales 133 y no se puede atribuir solo a Grecia y Roma a la vista de los estudios134. En el caso 

VILLENA y otros (2021a); ARNAIZ VILLENA y otros (2021b).
130 ARNAIZ VILLENA y JUÁREZ (2023).
131 ARNAIZ VILLENA y ALONSO GARCÍA (2000); ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & 

ALONSO GARCÍA (1999); ARNAIZ VILLENA y otros (2001); SUÁREZ TRUJILLO, REY, BENDUKIDZE, 
JUAREZ, SÁNCHEZ ORTA, PALACIO GRUBER, MARTIÍN VILLA & ARNAIZ VILLENA (2022). 

132 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (1999); ARNAIZ VILLENA, 
GÓMEZ CASADO, & MARTÍNEZ LASO (2002); ARNAIZ VILLENA y otros (2015).

133 ARNAIZ VILLENA y otros (2021).
134 ARNAIZ VILLENA, MARTÍNEZ LASO & ALONSO GARCÍA (1999).
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de Grecia, se ha encontrado inesperadamente una relación genética con los subsaharianos135, lo 
cual no es tan extraño considerando la relación cultural, genética y antropológica física de los 
subsaharianos/norteafricanos con Iberia y otros europeos. Un ejemplo de estos movimientos de 
pueblos africanos hacia el norte (Mediterráneo) está documentado en la historia de las Danaides 
de Esquilo. Las Danaides (hijas de Danao) fueron expulsadas de Egipto cuando Danao perdió la 
guerra y huyeron hacia el norte; primero llegaron a Creta de donde también fueron expulsadas   
por alianzas con Egipto (esta podría ser la razón por la cual los alelos subsaharianos o africanos 
no se encuentran en los minoicos)136 y luego se asentaron más al norte en Grecia137.

Conclusiones

1. El poblamiento de Azore es incierto y por los estudios de genética de poblaciones, los 
marcadores de los cromosomas 6 (HLA) y 14 (neuropatía de Machado –Joseph) nos dicen que 
fue muy anterior a los de portugueses y además se encuentran genes de procedencia oriental, 
posiblemente procedentes de las expediciones marítimas del emperador chino Zheng He en 
1421 AD.

2. La aparición de Cart-ruts y pirámides en las islas Azores apoya un poblamiento muy 
antiguo.

3. La estructura general genética de Azores tiene elementos tanto del sur como del norte de 
Europa, aunque las distancias genéticas son más próximas a poblaciones mediterráneas.

4. La composición actual de la genética humana de las Islas Canarias está relacionada con 
europeos, ibéricos y bereberes norteafricanos principalmente. La distinción genética entre 
estos bereberes y los ibéricos es casi imposible por el intercambio genético por el Estrecho de 
Gibraltar a lo largo de la prehistoria.

5. La prehistoria de Canarias cuenta con un calendario lunisolar de Zonzamas (Quesera),varios 
observatorios astronómicos, pirámides-montones, en todas las islas, similares a las encontradas 
en el Sahara occidental, a 90 km de su costa, gruesas Diosas-Madre prehistóricas similares a 
las de Malta y a las neolíticas y preneoliticas de Gimbutas y un signario rupestre transcribible 
directamente desde el semisilabario ibero tartesico y no desde el latín: probablemente expresan 
un lenguaje religioso-funerario y son similares a otras halladas en el Sahara argelino. Por eso 
se ha denominado Circulo Canario-Sahariano a un centro de irradiación genética y cultural que 
pudo influenciar culturas y escrituras lineales mediterráneas, incluso ser el origen del signario 
Ibero-Tartesico. Es el signario rupestre canario llamado latino o ibero-guanche.
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