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Resumen: En este trabajo se ha hecho una revisión de algunas de las crónicas o episodios que se escribieron sobre 
las Islas Canarias en las que se mencionen animales asilvestrados; entendiendo como tal aquellos que sabemos que 
no se encontraban en las islas antes de la llegada de la población aborigen, pero que, en los documentos escritos, 
se menciona que vivían en régimen de libertad. Entre estos podemos encontrar, con más o menos frecuencia, 
menciones de cabras, ovejas, cerdos o perros. Este tipo de referencias, sumadas al hecho de que en el periodo post 
conquista se mantuvieron algunas comunidades de estas especies viviendo en condiciones de suelta o semi suelta, 
nos hace querer profundizar en el análisis detenido de la frecuencia y descripciones que se hacen de estos para 
comprender mejor el medio antropizado de las Islas Canarias en época aborigen.

Palabras clave: Crónicas, ganado, salvaje, guanil

Abstract: In this work, a review has been made of some of the chronicles or episodes that were written about 
the Canary Islands in which feral animals are mentioned, which would be those that we know were not found on 
the islands before the arrival of the population. aboriginal, but that in the written documents it is mentioned that 
they lived in freedom. Among these we can find more or less frequently mentions of goats, sheep, pigs or dogs. 
This type of references, added to the fact that in the post-conquest period some communities of these species were 
kept living in loose or semi-free conditions, makes us want to dedicate a detailed analysis to the frequency and 
descriptions made of these to better understand the anthropized habitat of the Canary Islands in aboriginal times.

Keywords: Chronicles, Livestock, Wild, Guanil.

Introducción

El archipiélago canario ha significado, tanto por su importante posición estratégica en las 
rutas que conectaban el continente europeo con África y América, como por su destacado 
interés científico, un lugar de paso obligado para comerciantes, exploradores y eruditos desde 
su redescubrimiento y posterior inserción a la Corona de Castilla (entre los siglos XIV y XV).

Como resultado de ese intenso trasiego encontramos múltiples descripciones de las 
islas realizadas por las personas que las visitaron, a los que tenemos que sumar las de los 
intelectuales locales que contribuyeron a esta producción literaria. Estos relatos se pueden 
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encontrar con mayor o menor fiabilidad desde épocas tan antiguas como el reinado de Juba II 
de Mauritania, impulsor de una expedición que se recoge en la obra Historia Natural de Plinio 
el Viejo1. Sin embargo, el número de estos documentos aumenta exponencialmente cuando las 
islas comienzan a ser conquistadas por los europeos a comienzos del siglo XV.

Las fuentes narrativas que nos hablan de las sociedades aborígenes de Canarias fueron durante 
mucho tiempo la única vía para conocerlas. Esto ha cambiado con la incorporación del método 
arqueológico al contexto de los estudios históricos de las islas, que nos ofrece una visión de 
alguna manera más cercana a la realidad de estos grupos humanos. Esta documentación textual, 
aunque sesgada, puede darnos información sobre cuestiones que para el registro arqueológico 
serían muy difíciles de plantear. La historiografía de Canarias ha puesto especial atención en las 
especies que componían la cabaña ganadera aborigen: cabras, ovejas y cerdos. Esto sumado a la 
perspectiva del guanche como el «buen salvaje» que vivía como pastor, ha llegado a opacar otras 
actividades como la agricultura, que gracias a la arqueología se ha demostrado su importancia 
para las actividades económicas de estas poblaciones.

El término de origen prehispánico guanil, hace referencia a los animales asilvestrados o que 
no han sido marcados2. La referencia más antigua de la que tenemos constancia se remonta a un 
documento de 1422 recogido en el litigio conocido como «Pesquisa de Cabitos»3. Sin embargo, 
su uso ha perdurado, especialmente en las islas orientales4.

Más allá del término para definir esta actividad y su contexto, la existencia de cabras salvajes 
en Canarias ha quedado reflejada en las descripciones realizadas por diversos autores desde la 
Edad Media hasta la actualidad, siendo destacable la presencia en la Caldera de Taburiente de 
cabras salvajes hasta la década de los cincuenta del siglo XX5.

La gestión que pudieron hacer los aborígenes de Canarias de estos grupos de animales 
resulta de gran interés para ahondar en nuestra comprensión de sus modos de vida y de su forma 
de controlar el medio y adaptarse al mismo. Por este motivo se ha decidido empezar por los 
testimonios de aquellos que vieron las islas cuando los antiguos pobladores aún desarrollaban 
aquí su modo de vida, tratando de aunar las menciones que se hagan a este tipo de animales. 
El objetivo de esta recopilación no es aportar nueva información sobre el tema, sino analizar 
y agrupar una parte de las ya conocidas y dispersas citas presentes en la documentación y 
poder así comprender mejor hasta qué punto fue algo que llamó la atención de los viajeros que 
visitaron las islas.

La selección de los textos se basó en criterios temporales y de autoría. Se buscaron textos 
escritos hasta el siglo XVII por autores a los que se les pudiera hacer un análisis biográfico. 
La justificación de este criterio es que de esta manera nos es posible contrastar la validez de la 
información y acotar el momento en el que esta fue consultada.

Material

Siguiendo los criterios de selección mencionados anteriormente, se incluye en la Tabla 1 la 
relación de autores consultados para este trabajo.

1 PLINIO EL VIEJO (1998).
2 CORRALES y CORBELLA (2001).
3 AZNAR VALLEJO (1990).
4 ÁLVAREZ DELGADO (1942).
5 TEJERA y CAPOTE (2005).
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Tabla 1. Relación de fuentes consultadas para este trabajo*

Autor Notas
Plutarco (46/50-120 d.C.)6 Relato sobre la vida de Sertorio (122-72 a.C.)

Plinio el Viejo (23-79 d.C.)7 Expedición de Juba II (52 a.C.-23 d.C.)
Al-Idrisi (s. XII)8 ----

Niccoloso da Recco9 Expedición portuguesa de 1341
Mallorquines10 (s.XIV) Conjunto de documentos que referencian la presencia mallorquina en 

las Canarias
Ibn Jaldún (s.XIV)11 ----

López de Ayala12 Crónica de Enrique III de 1393
Le Canarien13 Conquista normanda 1404

Crónica de Juan II14 1417
Diogo Gomes de Sintra15 Viaje 1448-1462

Gomes Eannes de Zurara16 1453
Alvise Cadamosto17 1455-1456

Esteban Pérez de Cabitos (juez 
pesquisidor)18

Pesquisa de Cabitos. Proceso realizado en la década de 1470 pero que 
recoge documentos de todo el siglo XV

Valentim Fernandes19 1506-1507
Thomas Nichols20 1560
Gaspar Frutuoso21 1586-1590

Leonardo Torriani22 1592
Alonso de Espinosa23 1594

P. Bergeron24 1630
Juan de Abreu Galindo25 1632

6 PLUTARCO (2007).
7 PLINIO EL VIEJO (1998).
8 SERRA RÁFOLS (1949).
9 BONNET REVERÓN (1943).
10 RUMEU DE ARMAS (1960).
11 SERRA RÁFOLS (1949).
12 LÓPEZ DE AYALA y otros (1780).
13 CIORANESCU (1986).
14 GUZMÁN (1982).
15  LÓPEZ-CAÑETE QUILES (1992).
16 AZNAR VALLEJO, DIAZ y TEJERA (2012).
17 AZNAR VALLEJO, CORBELLA y TEJERA (2017).
18 AZNAR VALLEJO (1990).
19 AZNAR y CORBELLA (2021).
20 CIORANESCU (1963).
21 FRUTUOSO (2004).
22 TORRIANI (1959).
23 CIORANESCU (1967).
24 BONNET REVERÓN (1940).
25 ABREU GALINDO (1977).
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López de Ulloa26 1646
Thomas Sprat27 1658

Juan Núñez de la Peña28 1676
José de Sosa29 1678

* En verde los autores que hacen referencia al periodo aborigen y en amarillo los que hablan de la época colonial.

Metodología

La metodología ha consistido en la lectura detenida de los textos que se detallarán a 
continuación. Cada texto fue revisado en busca de referencias a animales que vivían en estado 
salvaje o sin supervisión humana. Para ello se han tenido en cuenta términos relacionados con 
este tipo de ganado, como guanil30, salvaje, apañada31 o gambuesa32 (los cuales se asocian con 
las actividades relacionadas con las recogidas de ganado salvaje, especialmente en las islas 
orientales). De cada documento se transcribió directamente las referencias escogidas, haciendo 
anotaciones cuando fuera necesario para aclarar la isla o el periodo del que se está hablando 
(cuando dichas referencias no aparecen explícitas en el fragmento transcrito).

Resultados

En las fuentes consultadas se han encontrado un total de 8 que hacen referencia a la presencia 
del ganado guanil y/o salvaje, de las cuales 5 hablan específicamente del periodo aborigen. 
Resulta de gran interés resaltar que de esas 5, 3 son escritas antes o durante de la conquista, es 
decir, por testigos de los hechos, o siguiendo el testimonio, de quienes vieron de primera mano 
a los aborígenes antes de la época de mayor tránsito marítimo por el Archipiélago.

Los animales que se mencionan como salvajes en estos textos son la cabra, la oveja, el cerdo 
y el perro. La frecuencia con la que estos aparecen se encuentra en la Tabla 2, siendo la cabra 
el animal más mencionado.

Al-Idrisi Nicoloso da 
Recco Le Canarien Abreu 

Galindo
López de 

Ulloa
José de 

Sosa Total

Cabra F/L (¿?) GC F GC GC 5
Oveja GC 1
Cerdo GC GC
Perro GC

Ganado F 1

26 LÓPEZ DE ULLOA (1978).
27 MORALES LEZCANO (1965-1966).
28 NÚÑEZ DE LA PEÑA (1994).
29 SOSA (1994).
30 Dicho del ganado y especialmente del caprino: salvaje o que no tiene marca. CORRALES y CORBELLA 

(2001).
31 Batida que hacen los pastores con sus perros para reunir al ganado, especialmente las cabras, que se ha 

criado en estado semisalvaje, con el fin de clasificarlo y separarlo. CORRALES y CORBELLA (2001).
32 Apañada de ganado salvaje. También corral grande de piedra, en el que se encierran las cabras una vez 

reunidas. CORRALES y CORBELLA (2001).
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Tabla 2. Tabla en la que se muestra la frecuencia con la que se nombra cada especie de animal.
Siguiendo este mismo esquema, exponemos a continuación las citas que hacen mención a 

animales asilvestrados en época aborigen, y las dividiremos en dos grupos, las que se escriben 
antes y durante la conquista, y las que se escriben con posterioridad a la misma.

Antes y durante la conquista

Al-Idrisi

Al-Idrisi fue un erudito y geógrafo árabe nacido en Ceuta en el seno de una familia noble 
a finales del siglo XI. Es conocido por la elaborada descripción del mundo que hizo bajo el 
mecenazgo del rey Roger II de Sicilia, para el cual escribiría un importante corpus elaborado 
a partir de testimonios de navegantes y cartógrafos a los que se les encomendó la tarea de 
recopilar esa información y que se publica a mediados del siglo XII33.

La cita que nos interesa de este autor proviene de un grupo de marineros que partieron de 
Lisboa y cuentan lo siguiente: «llegaron a la isla de los Carneros, donde innumerables rebaños 
de carneros pacían sin pastor ni nadie que los guardara». Aunque contiene algunos elementos 
que no se adecúan a lo que sabemos de la historia aborigen de Canarias, los autores coinciden 
en que esta descripción debe tratarse del archipiélago canario, ya que son las únicas islas de la 
Macaronesia que se encontraban habitadas en aquel momento.

Nicoloso da Recco

En el año 1341 recalaría a las islas una expedición portuguesa y dirigida por el italiano 
Angiolino del Tegghia, la cual fue narrada por Nicoloso da Recco, segundo jefe de la misión34. 
Se trata de la referencia más antigua que sin ningún atisbo de duda se refiere a las islas Canarias 
y que habla de sus habitantes. En esta ocasión, refiriéndose a Gran Canaria, no solo se habla 
de cabras, sino que se incluyen las ovejas (carneros) y cerdos: «poseen numerosas cabras, 
carneros y cerdos salvajes», siendo de interés que es la única mención a ovejas salvajes que se 
ha encontrado hasta ahora.

Le Canarien

Le Canarien es la primera crónica de la conquista de las islas Canarias, iniciada por los 
normandos a comienzos del siglo XV. Se trata de una fuente de gran valor e interés, ya que pese 
a la clara intencionalidad que vemos en las dos versiones conocidas de la crónica (las cuales 
defienden la importancia de cada uno de los participantes en la expedición, Gadifer de La Salle 
y Jean de Bethencourt)35, las descripciones de las islas que encuentran y de sus pobladores es 
casi idéntica. En este caso nos encontramos con dos referencias, las cuales están presentes en 
ambas versiones de la crónica (para simplificar hemos tomado solo la referencia que proviene 
de Gadifer). La primera habla de perros: «unos perros salvajes que parecen lobos, pero son 
más pequeños» en Gran Canaria. La segunda vuelve a mencionar las cabras para la isla de 
Fuerteventura: «El país está lleno de cabras, tanto domesticadas como salvajes; y cada año 
podrán, de hoy en adelante, tomar 30000 cabras».

33 GISBERT SANTONJA (2011).
34 BONNET REVERÓN (1943).
35 CIORANESCU (1986).
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Después de la conquista

Abreu Galindo

Con la obra de 1632 que lleva el nombre del fraile Juan de Abreu Galindo, la cual parece estar 
basada total o parcialmente en la recopilación de sucesos históricos recogida por el aristócrata 
de Lanzarote Argote de Molina, entramos en un escenario distinto, ya que los siguientes autores 
no vieron con sus propios ojos la sociedad aborigen antes de la llegada de los conquistadores, 
algo que tenemos que tener en cuenta. En este caso la referencia no nos habla de ningún animal 
en concreto, sino que nos hablan de ganado: «Al cuero llamaban barbuy, y al ganado salvaje, 
guanil»36, mientras habla de la isla de Fuerteventura.

López de Ulloa (1646)

Se trata de un autor del que se tienen pocas referencias, aunque en el trabajo del que se 
extrajo el fragmento que vamos a destacar, se habla de dos momentos claros a mediados del 
siglo XVII en los que se encontraba en la isla de Gran Canaria, de la que probablemente era 
natural37. Resulta muy interesante que en este caso no se mencionan solo los animales, sino la 
zona de la isla de Gran Canaria a la que se refiere, Guayedra: «donde no se cría sino ganado 
salvaje de cabras y puercos que en aquel tiempo había mucho en aquel lugar. Y aún hasta el día 
de hoy duran estos ganados».

Sosa (1678)

Natural de la isla de Gran Canaria, José de Sosa fue un clérigo de la orden de San Francisco 
que con motivo de su labor eclesiástica visitó y residió en varias islas del archipiélago canario38. 
Su obra (1678) se centrará fundamentalmente en la isla de Gran Canaria, por lo que es de esta 
de la que habla cuando dice: «y tomaron muchos ganados de cabras mansas y salvages, muchos 
castrados y otros géneros», haciendo referencia a uno de los sucesos que ocurren durante la 
conquista de esta isla.

Discusión

Para tratar de profundizar más en la cuestión del ganado salvaje en época aborigen, es 
necesario analizar las menciones que nos hablan de momentos inmediatamente posteriores al 
establecimiento de los conquistadores. Su interés lo podemos ver en referencias como la que 
aparece en uno de los documentos utilizados en la conocida «Pesquisa de Cabitos», en la que 
podemos encontrar la mención más antigua de una de las formas del vocablo «guanil», la cual 
data del año 1422: «se crían algunos ganados syn señal que es llamado segund nombre de la 
tierra Guanire, el qual ganado dis que queda algunos años por señalar»39. Resulta interesante 
porque aquí, al igual que se recoge en la obra de Abreu Galindo, se nos dice que esa era la 
palabra que utilizaban los lugareños para referirse a este tipo de ganado. Esta cita además 

36 ABREU GALINDO (1977).
37 LÓPEZ DE ULLOA (1978).
38 JIMÉNEZ SÁNCHEZ (1939).
39 AZNAR VALLEJO (1990).
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aparece dos veces entre los documentos de dicha pesquisa, uno para Fuerteventura y otra para 
Lanzarote.

Esto demuestra, como ya decíamos, que se mantuvo una diferenciación en la forma de 
gestionar el ganado heredada de la sociedad aborigen; algo de lo que se hace eco una vez más 
Abreu Galindo cuando habla de Fuerteventura en su obra, unos doscientos años posterior al 
texto jurídico: «El ganado desta isla de Fuerteventura es el más sabroso de todas las islas; el 
cual anda suelto por toda la isla; y cuando querían tomar algún ganado, se juntaban y hacían 
apañadas que llamaban gambuesas».

Toda la información aportada hasta ahora nos habla de las islas orientales (Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria). Si bien es cierto que los cronistas consultados hasta ahora solo 
hablan de esto para las islas orientales, sí podemos ver otras menciones cuando incluimos textos 
con las descripciones de las islas tras la conquista. Concretamente para el caso de Tenerife 
encontramos dos citas separadas varios siglos entre sí que hablan de la presencia de cabras 
salvajes en las zonas altas de la isla o directamente en el Teide.

El primero de ellos es el escrito publicado en 1667 por el miembro de la Royal Society 
Thomas Sprat, en el cual podemos leer: «En las montañas abundan las cabras salvajes, que 
consiguen escalar hasta las cimas del Pico; hay también puercos y multitud de conejos»40. 
De esta traducción podemos estar seguros que las cabras vivían en libertad, y probablemente 
los cerdos también (algo que hemos visto en citas anteriores). El segundo lo encontramos en 
la obra de Dumont D´Urville, navegante francés de la primera mitad del siglo XIX que hace 
una relación de los lugares que visita, entre los cuales se encuentran las Islas Canarias y en 
particular Tenerife, que es a la que más páginas dedica. En una nota del texto podemos encontrar 
la siguiente apreciación: «Estas cabras habitan las partes mas elevadas de la isla, y nunca bajan 
a los valles, a menos que se vean obligadas a ello por los habitantes que han llegado en parte a 
domesticarlas»41.

Analizando detenidamente la forma de expresar la situación de estas cabras salvajes después 
de la conquista, vemos que hay diferencias entre lo observado en las islas orientales y las de 
Tenerife. Para las primeras parecen describirse un modelo que, aunque no gestiona directamente 
estos rebaños salvajes, comporta un mayor seguimiento que en el caso de Tenerife, que parece 
denotar un nivel de supervisión mucho mejor por parte de los grupos humanos. Por otro lado, 
es totalmente congruente, debido a la orografía de estas islas, que el control que se puede hacer 
de este tipo de ganado en Lanzarote o Fuerteventura es mucho más efectivo que el que se podría 
hacer en Tenerife, especialmente cuando estos ganados, fundamentalmente cabras, se refugian 
en territorios como Las Cañadas del Teide.

Para finalizar, es interesante añadir que todos los animales mencionados en los documentos 
como salvajes son perfectamente capaces de asilvestrarse. Esto nos puede resultar muy evidente 
para el caso de cabras, ovejas y perros, pero tal vez menos para el caso de los cerdos. Sin 
embargo, trabajos sobre el impacto medioambiental de animales asilvestrados42 (que se adaptan 
a vivir sin el cuidado humano) nos hablan de la gran capacidad de estos para adaptarse a multitud 
de situaciones ambientales, siendo al igual que las cabras, animales muy generalistas.

40 MORALES LEZCANO (1965-1966).
41 DUMONT D’URVILLE (1841).
42 COBLENTZ (1978).
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Conclusiones

Atendiendo a las referencias que se han expuesto en este trabajo, queda claro que a los 
autores que visitaron las islas y que conocieran los comportamientos ganaderos de los últimos 
años de la sociedad aborigen previa a la llegada de los conquistadores, les llamó la atención la 
forma que tenían de disponer de los distintos animales que se encontraban en las islas, haciendo 
una diferenciación entre aquellos que permanecían bajo la estricta supervisión humana y los 
que no.

Esto nos obliga a tener prudencia, ya que no podemos saber exactamente cómo era el régimen 
de explotación de este tipo de ganados. Para aproximarnos a estas preguntas debemos seguir 
interrogando las fuentes escritas en busca de más referencias que en conjunto nos puedan dar 
pistas para que, a través del registro arqueológico, podamos diferenciar entre distintos grupos 
de ganado en función de la actividad realizada.

Resulta de gran importancia analizar en detalle las características de los recursos faunísticos 
de los antiguos canarios. Dentro de estos recursos, aquellas especies que formaban parte de la 
cabaña ganadera aborigen han solido tratarse como un monolito, y lo mismo ocurre con los restos 
zooarqueológicos que se encuentran asociados a la actividad de estas poblaciones. Presentar las 
evidencias de la presencia de distintos tipos de ganado que podemos encontrar en las fuentes es 
un primer paso para que desde la arqueología se aborde el estudio de estas diferencias, para lo 
cual hará falta combinar distintos métodos, tanto morfológicos como químicos, para responder 
a estas preguntas.
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