
LA ÚLTIMA ESPERANZA PARA LOS MOLINOS
El poblado, en dominio público, busca su reconocimiento etnográfico para evitar la piqueta de Costas
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Fuerteventura sumó en el último año unos

400.000 visitantes más que antes de la pandemia
Corralejo y Caleta de Fuste, entre las cinco 

localidades canarias con más alquiler vacacional
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 A FONDO 

El vertido de pellets del buque 
Taconao, que ha estado llegando 
a las costas del noroeste penin-
sular, sobre todo al litoral galle-
go, ha puesto el foco en la pro-
blemática de un material ajeno, 
hasta ahora, para la mayoría de 
la población a pesar de que cada 
año llegan miles de toneladas a 
las playas españolas. Famara, en 
Lanzarote, y playa del Ámbar, 
en la La Graciosa, son dos de 
los principales puntos calientes 
del país, aunque Fuerteventura 
no se libra de la amenaza de este 
tipo de microplásticos. Un seis 
por ciento de la cantidad de mi-
croplásticos que se recogen en la 
costa majorera se corresponden 
con estas bolitas.

Un documento del Centro de 
Estudios de Experimentación y 
Obras Públicas (CEDEX) aler-

Las costas de Fuerteventura no se 
libran de la amenaza de los pellets

Las playas de Caletillas, en El Matorral, y Jacomar, en la costa de Antigua,
son los dos principales puntos negros de acumulación de estas bolitas de plástico

ELOY VERA ta de que en España “son una de 
las fuentes con mayores aportes 
de microplásticos al mar”. A pe-
sar de que su nombre lleva al-
go más de un mes escuchándo-
se en radios y televisiones, ¿qué 
son los pellets? Este anglicis-
mo, de lo que se conoce en cas-
tellano como granza industrial, 
se corresponde con unas peque-
ñas bolitas de entre dos y cua-
tro milímetros que actúan como 
materia prima para los proce-
sos de producción de plástico o 
concentrados con algún aditivo 
colorante. 

Las dos universidades cana-
rias junto al Observatorio de Ba-
sura Marina de Fuerteventura 
llevan años monitorizando los 
microplásticos que llegan has-
ta las costas canarias. “Desde 
el año 2012 se vienen reportan-
do pellets a Canarias”, asegura 
Bárbara Abaroa, científica mari-

na y responsable del Observato-
rio majorero. 

La investigadora explica que 
no son los pellets lo que más se 
encuentra en las playas de la Is-
la, sino microplásticos secunda-
rios, aunque reconoce que cada 
vez que se hace un muestreo en 
la costa majorera “siempre hay 
un porcentaje significativo de 
pellets”. De ahí que tengan cal-
culado que el seis por ciento de 
la cantidad de microplásticos 
que arrastran las corrientes ma-
rinas hasta las costas de la Isla 
sean estas bolitas.

La costa este de Fuerteventura 
es el punto caliente de pellets en 
la Isla y las playas de Caletillas, 
en El Matorral, y Jacomar, en el 
municipio de Antigua, son los 
dos principales puntos negros.

Alberto Sarabia y María Ro-
dríguez son biólogos marinos y 
responsables de Creando Con-

ciencia, un proyecto de la Aso-
ciación Avanfuer que tiene co-
mo objetivo, apunta María, “el 
conocimiento y divulgación de 
la problemática del plástico en 
Fuerteventura y, en concreto, el 
microplástico”. 

El proyecto comenzó en 2018. 
En aquel momento, otras islas 
contaban con programas de se-
guimiento del microplástico. 
En Fuerteventura era una deu-
da pendiente a la que un gru-
po de investigadores intentó 

poner remedio ideando el pro-
yecto Creando Conciencia. Se 
eligieron una serie de playas co-
mo estaciones fijas de muestreo 
a las que acudir periódicamen-
te durante las cuatro estaciones 
del año para tomar datos de la 
abundancia y tipología de los 
microplásticos. Las selecciona-
das fueron Caleta del Marra-
jo, en El Cotillo, Playa Blanca y 
Caletillas, en Puerto del Rosa-
rio, y Viejo Rey y Cofete, en el 
municipio de Pájara.

Tras cinco años de estudio de 
campo, Alberto explica cómo 
se ha detectado que el tema de 
los microplásticos, al igual que 
ocurre en otras islas, “es muy 
cambiante”. “Hay en abundan-
cia, pero existe una tendencia a 
que ciertas zonas del litoral acu-
mulen más basura marina y más 
microplásticos que otras zonas”, 
aclara. 

El seis por ciento 
de microplásticos 
que se recogen en 
la costa majorera 
son pellets

Pellets en la playa de Caletillas. Fotos: Carlos de Saá.
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El motivo, apunta, “va en 
función de las corrientes y tam-
bién de fenómenos oceanográfi-
cos locales que ocurren en pun-
tos muy concretos del mar de 
Canarias”.

Alberto y María coinciden 
en que la playa de Caletillas es 
el punto negro de Fuerteven-
tura donde más microplásticos 
se acumulan. “Es una zona en 
la que, en momentos del año, 
la abundancia de microplásti-
cos que hemos encontrado es de 
121 gramos de plástico por me-
tro cuadrado de arena y hasta 
6.741 ítems, que quiere decir ca-
da unidad de fragmento de plás-
tico por metro cuadrado. Eso es 
altísimo y convierte a Caletillas 
en uno de los puntos negros de 
acumulación de basura marina 
de Canarias, junto a la playa de 
Famara, en Lanzarote, o Arenas 
Blancas, en El Hierro”.

En un estudio que se llevó a 
cabo entre 2020 y 2021 en Ca-
letillas, los biólogos marinos 
pudieron constatar que lo más 
abundante en las muestras es-
tudiadas eran los microplásti-
cos secundarios, que se corres-
pondían con el 75,69 por ciento 
de media en las muestras. La se-
gunda categoría más abundan-
te eran los pellets, el 23,14 por 
ciento.

Los biólogos del proyecto ex-
plican que la playa de Caletillas 
es, en el caso de los pellets, un 
punto caliente de acumulación, 
pero también lo es la playa de 
Viejo Rey, al sur. “En algunos 
momentos del año, hemos de-
tectado que predominan las es-
pumas o corchos de poliestireno 
y en otros, como en verano,  los 
pellets”, aclara.

En 2018 Bárbara Abaroa lle-
vó a cabo el proyecto de inves-
tigación Evaluación de la ta-
sa de contaminantes químicos 
persistentes en microplásticos 
marinos en la costa de Fuerte-
ventura, becado por el Cabildo 
de la Isla. El objetivo era “saber 
no sólo cómo estaba la situación 
de los microplásticos en Fuerte-
ventura, sino también qué con-
taminantes adheridos a esos mi-
croplásticos estaban llegando a 
la Isla y si eran propios de aquí 
o de fuera”.

Estudió los pellets para deter-
minar la concentración de con-
taminantes que llevaban con-
sigo. Todos los microplásticos 
presentaban mayor o menor 
proporción de contaminantes, 
pesticidas, PCBs e hidrocarbu-
ros. “Cuando estos contaminan-
tes llegan al océano se adhieren 
a aquello que es afín. En este 
caso, a los plásticos. De ahí que 
podamos encontrar en zonas, 
donde nunca se han usado pes-
ticidas, concentraciones de los 
mismos, y eso se debe al movi-
miento a través los plásticos”.

“Cuando hicimos el estudio, 
nos encontrábamos con que los 
pellets tenían adheridos conta-
minantes que llevan prohibidos 
décadas en la Unión Europea y 
que se encuentran dentro de la 
docena sucia del Convenio de 
Estocolmo por sus caracterís-
ticas cancerígenas y mutagéni-
cas”, explica. 

Entre ellos, se encontró con-
centración de DDT, un pesticida 
con características cancerígenas 
que favorecían el desarrollo de 
cáncer de mamá, por ejemplo. 
También se localizaron concen-
traciones de PCB, así como be-
ta-HCH que es un pesticida que 
se relaciona con enfermedades 
neurodegenerativas como el al-
zhéimer o el párkinson. “Los 
pellets están funcionando como 
transportadores de este tipo de 
contaminantes perjudiciales pa-
ra la salud humana y ambiental 
por todo el océano”, apunta.

Del mar a la mesa
En medio de la polémica de los 
pellets ha resurgido el debate de 
si el plástico que se comen los 

peces en el mar llega al consu-
midor. Los estudios científicos 
demuestran que es así. Con el 
pescado se pueden ingerir partí-
culas de plástico y contaminan-
tes que vienen de fábrica y otros 
que se han adherido durante su 
deriva por el mar.

Investigadores del Instituto 
Ecoaqua de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
en colaboración con la Universi-
dad Politécnica de Valencia y la 
Universidad de Delaware (Es-
tados Unidos) han publicado el 
artículo Ingestión de microplás-
ticos en caballas (Scomber co-
lias) de aguas costeras de Ca-
narias. El estudio revela que 94 
de 120 caballas compradas en 
cofradías de Lanzarote y Gran 
Canaria, casi el 80 por ciento, 
contenían microplásticos en el 
estómago. 

“Muchas veces se eviscera 
el pescado para el consumo”, 
apunta Alberto Sarabia. “Si al-
gún tipo de microplástico queda 
retenido en el tracto digestivo 
del pez no lo estamos ingirien-
do directamente. El problema 

son los componentes químicos 
que vienen asociados a pellets 
y microplásticos, como pestici-
das prohibidos desde hace más 
de 40 años en Europa, que es-
tán en el medio marino y pasan 
a los tejidos grasos y muscular 
de los peces”, advierte.

Y añade Bárbara que en es-
tudios recientes se apunta có-
mo hay nanoplásticos en el aire. 
“Nosotros aspiramos y come-
mos como una tarjeta de crédito 
a la semana. El plástico no está 
solo en si me como un pescado. 
Es una problemática real que 
puede afectar a la salud por los 
contaminantes que llevan”.

¿Cómo llegan? 
A diferencia de otras zonas co-
mo el litoral catalán de donde 
los pellets salen de su propia in-
dustria petroquímica, a Cana-
rias llegan arrastrados por las 
corrientes atlánticas desde otros 
lugares del océano e, incluso, 
del mar Mediterráneo. 

Bárbara explica que la prin-
cipal hipótesis sobre los pellets 
que llegan a Canarias es por la 
pérdida de este material de los 
contenedores. “Al ser un mate-
rial barato, se coloca en las zo-
nas más peligrosas de los bu-
ques porque no hay miedo a 
perderlo”. A partir de ahí, apun-
ta María Rodríguez, “todo se 
resume en lo expuestos que es-
tamos a las corrientes”. María y 

Las bolitas suelen 
tener adheridos 
contaminantes, 
pesticidas e 
hidrocarburos

Alberto han seguido la pista a la 
basura de gran tamaño, los ma-
croplásticos, y se han encontra-
do con basura que ha llegado a 
Fuerteventura desde lugares tan 
lejanos como Estados Unidos o 
el Golfo de México.

En su proyecto, la responsable 
del Observatorio de Basura Ma-
rina de Fuerteventura también 
estudió el tiempo que tardan los 
pellets en degradarse, “Por su 
color amarillo, podemos dife-
renciar el tiempo que llevan en 
el océano. Los pellets suelen ser 
blancos. En la costa de la Isla, 
hemos encontrado una escala de 
color amarillo bastante amplia. 
Estamos recibiendo pellets que 
llevan muchos años dando vuel-
tas por el mundo hasta llegar a 
nosotros, pero también pellets 
mucho más nuevos que pueden 
venir de lugares más cercanos o 
de contenedores que se han per-
dido. Hemos tenido noticias del 
de Galicia porque fue muy cer-
cano a la costa, pero se han per-
dido otros que ni siquiera se han 
reportado”, explica.

Desde hace años, diversos co-
lectivos medioambientales vie-
nen reclamando que se recalifi-
que a los pellets para que sean 
considerados productos peligro-
sos y muy contaminantes, ade-
más de que se cambie la norma-
tiva de transportes marítimos 
para que los pellets viajen con 
más medidas de seguridad y 
sean manejados por profesiona-
les especializados.

En plena crisis de los pellets 
en Galicia, empezaron a apare-
cer estas bolitas en la playa de 
Bajamar, en Tenerife. El Go-
bierno de Canarias activó el 
Plan Territorial de Emergencia 
de Protección Civil de Canarias 
(Plateca) en grado de prealerta 
para toda la comunidad autóno-
ma, después de que los socorris-
tas avisaran del hallazgo en la 
playa. Luego, se descartó que su 
aparición tuviera que ver con el 
vertido del barco Taconao. Los 
científicos calmaron la situación 
explicando que este tipo de ver-
tidos son habituales en Canarias 
y no se correspondían con Taco-
nao, pues, de llegar al Archipié-
lago, tardarían meses.

“Su llegada es algo que está 
por ver”, aclara Alberto. “Es di-
fícil evaluarlo sobre la marcha. 
Habría que partir de los datos 
base de Canarias y ver si la ten-
dencia va en aumento en unos 
meses y si ese incremento lo po-
demos correlacionar con ese in-
cidente. La tendencia podría ser 
que sí porque estamos influen-
ciados por la corriente fría de 
Canarias que nos arrastra, entre 
otras cosas, basura marina plás-
tica de otros lugares del planeta, 
del norte del Atlántico o del At-
lántico occidental”, especifica.

María Rodríguez y Alberto Sarabia, responsables de Creando Conciencia, un proyecto de la Asociación Avanfuer.

Bárbara Abaroa, con restos plásticos en la mano, en la playa de Cofete.
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-El nuevo Gobierno de Cana-
rias del que forma parte ha anun-
ciado una revisión de la Ley del 
Suelo, considerado el proyecto 
legislativo estrella de Fernando 
Clavijo en su anterior etapa en la 
Presidencia. Cuando se aprobó, 
hace más de cinco años, se argu-
mentó que venía a agilizar el pa-
norama urbanístico y el planea-
miento. Se descentralizó con los 
órganos ambientales de cabildos 
y ayuntamientos, pero en Fuerte-
ventura realmente solo funcionan 
los de Cabildo y Pájara, y en Lan-
zarote no se ha creado ninguno… 
¿Qué ha fallado de esta Ley?

-Lo que falló fue la aplica-
ción. Fue demasiado ambi-
ciosa y creímos que las admi-
nistraciones locales estaban 
preparadas para afrontar todo 
lo que contenía y contiene ese 
texto legislativo. A eso se su-
ma que durante los últimos cua-
tro años, con el anterior Gobier-
no, no ha habido interés en que 
se aplique. Nuestro empeño es 
seguir racionalizando la nor-
mativa e intentar evitar dupli-
cidades, como por ejemplo con 
el suelo rústico y de uso agra-
rio. Este proceso de revisión no 
queremos que sea solo una ini-
ciativa del sector público, con el 
Gobierno a la cabeza, y la opo-
sición, sino que intervengan los 
afectados y desde el ámbito pri-
vado. Lo importante es que los 
ayuntamientos, que en gran me-
dida tienen que aplicar la nor-
ma, se sientan acompañados.

-En Fuerteventura, por ejem-
plo, en los últimos años solo ha sa-
lido el Plan General de Puerto del 
Rosario [antes de la Ley del Suelo] 
y se está aprobando, por partes, el 
de Pájara. ¿En qué se podría mo-
dificar esta Ley del Suelo de Ca-
narias para que fuese más efecti-
va para una corporación local?

-Hay cuestiones prácticas, co-
mo la interpretación de la nor-
mativa, que es uno de los pro-
blemas que se dan. Eso no 
puede ser un obstáculo. Tam-
bién hay duplicidad de estrate-
gias y vamos a intentar evitarlo.

-La utilización de la fórmula de 
la declaración de interés insular 
para el parque temático Dream-
land, en suelo rústico junto al 
Parque Natural de las Dunas, ge-
neró un intenso rechazo social y 
puso el foco en cómo se puede uti-
lizar, en beneficio particular, una 

MANUEL MIRANDA  CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS

“La Ley del Suelo no debe amparar 
proyectos de dudoso interés general”

M. RIVEIRO

vía en principio excepcional pa-
ra iniciativas de interés general. 
¿Habría que modificar la Ley 
también para que las Islas dejen 
de ser vistas como un tablero en 
el que juegan los promotores?

-Hace falta que el texto le-
gislativo sea más exacto, se de-
be precisar qué es interés gene-
ral y a quién beneficia. Hay que 
seguir profundizando en el con-
cepto, que esté perfectamen-
te definido. Y la aplicación tie-
ne que ser bastante comedida. 
Las medidas excepcionales tie-
nen que estar muy bien aquila-
tadas y ser muy precisas. Esa es 
una de las líneas de trabajo en la 
que vamos a incidir. Para evitar 
que por esa vía entren proyectos 
de dudoso interés general.

-Se ha generado cierta polémi-
ca en este arranque de año ante la 
posibilidad de abrir la mano para 
que se pueda construir viviendas 
en suelo rústico. ¿Es necesario 
hacer eso en Canarias, no basta 
con el suelo urbano y urbanizable 
que está ya definido?

-Hay que circunscribir este 
tema y la posible excepcionali-
dad, a La Palma, en suelo que 
era urbano antes de la erupción 

volcánica, pero evidentemente 
no se puede generalizar. Cana-
rias tiene suelo urbano y urba-
nizable suficiente para no tener 
que utilizar el suelo rústico pa-
ra la construcción de viviendas. 
Es verdad que existe una nece-
sidad de desarrollo de los pla-
neamientos municipales porque 
hay una demanda de viviendas 
sociales. En el caso de que se 
necesite echar mano de forma 
excepcional de suelos urbaniza-
bles habría que analizarlo, pero 
tendría su justificación porque 
existe un problema habitacional 
en ciertas zonas de las Islas. Pe-
ro en suelo rústico no, debe ser 
preservado.

-El mapa del planeamiento en 
las islas orientales es complejo: 
La Oliva, por ejemplo, sigue con 
las Normas Subsidiarias, al igual 
que Tuineje… y en Lanzarote su-
cede lo mismo con San Bartolomé 
y Arrecife lleva dos décadas para 
actualizar su Plan General. ¿Hay 
manera de que la elaboración de 
un planeamiento no se eternice 
y se convierta en un puzzle que 
nunca encaja?

-Lo primero es que hay que 
ser conscientes de qué poten-

cial real tienen los ayuntamien-
tos, desde el punto de vista ad-
ministrativo y técnico. Esa es la 
primera cuestión y es donde la 
Administración tiene que tomar 
conciencia de que las oficinas de 
planeamiento no son un depar-
tamento más. Realmente, ahí es-
tá el futuro de cada municipio y 
sus posibilidades de mejora. Pe-
ro no se le da la importancia su-
ficiente. Hay que empezar por 
fortalecer las estructuras, tanto 
de los ayuntamientos como de 
los cabildos, que no es algo fá-
cil en el corto plazo. En segun-
do lugar, cada institución tiene 
que ver cómo elaborar y apro-
bar su planeamiento, y si es más 
conveniente usar medios pro-
pios, como puede ser en la ma-

yor parte de los casos la empre-
sa pública Gesplan o sacar los 
planes generales a licitación. La 
Ley de Contratos supuso un pa-
rón y hace falta continuidad, en 
los objetivos y las estrategias de 
cada institución. Eso no se con-
sigue de otra manera que no sea 
a través del consenso, porque es-
tamos hablando de instrumen-
tos cuya elaboración y aproba-
ción se prolonga habitualmente 
más allá de un mandato, por lo 
que no deberían afectar los posi-
bles vaivenes políticos. En 2015, 
en el Cabildo estuvimos a pun-
to de la aprobación provisional 
del Plan Insular de Ordenación 
de Fuerteventura (PIOF), el pa-
so previo a la aprobación defi-
nitiva, pero ahí se quedó. Luego 
entró una nueva Corporación y 
luego otra… Hace falta negocia-
ción, consenso y estructura pa-
ra afrontar procesos de este tipo. 
Sin negar, eso sí, que hay pun-
tos del marco legislativo territo-
rial que son mejorables. 

-En cuanto a la figura de los 
planes de modernización, en las 
zonas turísticas, especialmente en 
áreas obsoletas, han servido para 
que salgan adelante proyectos pe-

Manuel Miranda, durante la entrevista. Fotos: Carlos de Saá.

“Seguramente una 
Ley recogerá la 
delimitación del 
asentamiento rural 
de Cofete”
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ro quizás sin una visión integral. 
En Fuerteventura se aprobó en 
2022 el segundo Plan de Moder-
nización de Caleta de Fuste y  en 
Lanzarote se está tramitando el 
tercero de Puerto del Carmen… 
¿Es una herramienta urbanística 
efectiva?

-En el ámbito turístico, este 
Gobierno defiende la posición 
de más calidad frente a más can-
tidad. En ese sentido, los planes 
de mejora y modernización tu-
rística son una herramienta im-
portante y adecuada, para dar 
una respuesta a necesidades en 
estas zonas. En Puerto del Car-
men, por ejemplo, la respuesta 
que ha habido por parte del em-
presariado ha sido brutal. Había 
muchos empresarios compro-
metidos con participar y nos pe-
dían que el Gobierno se implica-
ra a fondo porque lo ven como 
una necesidad y oportunidad. 
[El Ayuntamiento cuantifica en 
300 millones la inversión pre-
vista si se desarrollan todos los 
proyectos]. Por eso, creo que los 
planes de mejora y moderniza-
ción turística están en pleno vi-
gor, en el sentido de que hay de-
manda. Su utilidad está clara: en 
el caso de Corralejo, con el Plan 
de Modernización, se recualifi-
có buena parte del alojamiento y 
se remozaron complejos turísti-
cos. Es fundamental apostar por 
esa línea de renovación.

-La empresa Gesplan, que está 
adscrita a la Consejería de Políti-
ca Territorial que dirige, está ela-
borando unos 14 instrumentos de 
planeamiento de Fuerteventura, 
buena parte de ellos de ordena-
ción de espacios naturales prote-
gidos, como el Parque Natural de 
Jandía. ¿Se regularizará la situa-
ción de Cofete, donde se han pro-
ducido condenas de prisión por 
obras en el pueblo?

-Estamos valorando plantear 
una normativa que establezca 
una delimitación del pueblo de 
Cofete. Aunque ha tenido, desde 
siempre, un reconocimiento po-
pular como asentamiento rural, 
esa consideración no está plas-
mada en la normativa. El primer 
paso es llevar a cabo una delimi-
tación física y, luego, presenta-
remos una iniciativa parlamen-
taria para regularizarlo. Se está 
analizando la figura apropiada, 
pero seguramente será una Ley 
que se apruebe en lectura úni-
ca [un procedimiento legislativo 
especial para acelerar su aproba-
ción], que recoja la delimitación 
del asentamiento rural de Cofe-
te. Hay cartografía y documen-
tación de mediados de los años 
90, con una delimitación básica. 
Es innegable que, históricamen-
te, Cofete es un núcleo poblacio-
nal. Se hará un perímetro, con la 
finalidad de respetar lo que ha 
sido Cofete, pero tampoco que-
remos ser expansivos.

-¿Hay algún tipo de colabora-
ción entre la Consejería de Polí-
tica Territorial y el Ayuntamien-
to de Puerto del Rosario para dar 
encaje a las urbanizaciones incon-
clusas o no recepcionadas, como 
las del entorno de Playa Blanca?

-En el pasado mandato, en el 
Ayuntamiento de Puerto del Ro-
sario, del que era concejal, estu-
vimos esperando por un informe 
de Gesplan sobre esas urbani-
zaciones... La solución no es fá-
cil, todos somos conscientes de 
ello. Hay mucho derecho conso-
lidado, pero también hay unas 
obligaciones urbanísticas que 
cumplir. Se hace necesario con-
jugar tener unas urbanizaciones 
en condiciones, que es el caba-
llo de batalla, con el coste para 
los ciudadanos. Me consta que 
el Ayuntamiento está en con-
tacto con la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territo-
rio para intentar desbloquear el 
planeamiento, intentando limi-
tar los costes a los ciudadanos, 
pero tenemos que ser conscien-
tes de que esas urbanizacio-
nes no pueden ser costeadas al 
completo por las administracio-
nes públicas. El problema está 
en que los promotores originales 
han desaparecido y quienes han 
ido comprando son particulares 
que están pagando sus impues-
tos. Habrá que arbitrar fórmulas 
y buscar una solución.

-La implantación de instalacio-
nes energéticas ha generado po-
lémica porque se ha venido utili-
zando una vía excepcional, la de 
la declaración de interés general 
de proyectos eólicos y fotovoltai-
cos privados. Recientemente, se 
dejaron sobre la mesa del Conse-
jo de Gobierno de Canarias tres 
plantas fotovoltaicas, en las in-
mediaciones del barrio capitalino 
de Majada Marcial. Siendo prác-
ticos, ¿cómo se pueden establecer 
límites y ordenación?

-Lo primero de lo que hay que 
ser consciente es de que el pla-
neamiento de Fuerteventura no 
abordaba ni regulaba la implan-
tación de las energías renova-
bles. Hay que ser capaces, con 
el consenso de todas las fuer-
zas políticas, de diseñar un ma-
pa para ordenar las instalaciones 
energéticas, porque estamos ha-
blando, otra vez, de decisiones 
que tienen efectos a largo plazo. 
No hay soluciones mágicas. Y 
también hay que ser conscientes 
de que existe una obligación de 
descarbonizar la actividad eco-
nómica y humana, lo que signi-
fica la implantación de renova-
bles. La comunidad autónoma, 
en los últimos años, ha utilizado 
ese artículo 6 bis [de la Ley del 
Sector Eléctrico de Canarias], 
pero en Fuerteventura hay una 
sensibilidad especial de que no 
se debe usar de forma extensiva 
y sin tener en cuenta otros con-

dicionantes. Es lo que sucede 
con esos tres proyectos fotovol-
taicos que mencionaba. Se esti-
ma que hay otros intereses pú-
blicos potentes en juego, como 
es el futuro de Puerto del Ro-
sario, que no se puede ver con-
dicionado en su expansión, si 
fuera necesaria en las próximas 
décadas, por una barrera de par-
ques fotovoltaicos. ¿Cuál es la 
situación? Desde el Gobierno se 
está instando a las instituciones 
de Fuerteventura a que consen-
suen una propuesta de ordena-
ción, para tenerla como base.

-Imagino que una solución si-
milar es extrapolable a Lanzaro-
te, ya que ambas islas forman un 
único sistema eléctrico…

-Lanzarote no tiene la misma 
presión empresarial en cuanto a 
la presentación de proyectos y 
cuenta con unas circunstancias 
distintas, como que no está de-
sarrollada la línea de 132 kilo-
voltios. En Fuerteventura esa 

línea ya está actualizada y, de 
hecho, está garantizando el su-
ministro eléctrico a Lanzarote. 
Por eso hay una presión añadida 
por el suelo, pero esto no puede 
significar asentar instalaciones 
renovables en cualquier sitio. 
Creo que hay voluntad de que 
esto no se salga de madre y li-
mitar el uso exagerado que se ha 
venido dando del artículo 6 bis 
de la Ley del Sector Eléctrico.

-Fuerteventura está en emer-
gencia hídrica y han sido recu-
rrentes durante los últimos años 
los problemas en el suministro. 
En el caso de Lanzarote también 
se han dado restricciones. El pre-
sidente del Cabildo lanzaroteño, 
Oswaldo Betancort, planteó que 
era necesaria una inversión de en 
torno a los 90 millones de euros, 
pero luego esas cuantías no se ven 
reflejadas en los presupuestos... 
¿no se está desatendiendo una 
necesidad?

-No estoy de acuerdo. Una de 
las cuestiones planteadas con los 
cabildos es que hay que incidir 
en tener los proyectos redacta-
dos, con cesión de suelo y apro-
bación ambiental, y luego ya se 
puede abordar la financiación. 
Por experiencia, lo primero son 
los proyectos. Para ambas islas 
hemos dejado una ventana abier-
ta en el presupuesto autonómico 
de 2024, que se puede modificar. 
La financiación puede proceder 
de varias fuentes, y también es-
tán ahí el FDCAN, los fondos 
europeos o del Estado. Hay re-
cursos económicos para, en un 
plazo razonable, actualizar las 
infraestructuras hidráulicas de 
Fuerteventura y Lanzarote, pe-
ro lo prioritario es contar con los 
proyectos. El Cabildo majorero 
evaluó en 30 millones las obras 
necesarias en una primera fase, 
y ya han sacado obras valoradas 
en 18 millones.

“Puerto no se 
puede condicionar 
por una barrera 
de parques 
fotovoltaicos”

“Hay suelo urbano 
suficiente para no 
tener que utilizar 
el rústico para 
viviendas”
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Más de un centenar de personas, 
con propiedades en el puertito 
de Los Molinos, clama por solu-
ciones y pide una ayuda “deses-
perada” a las instituciones ma-
joreras para evitar el derribo de 
sus viviendas. La piqueta puede 
eliminar de un plumazo la histo-
ria de este núcleo costero, perte-
neciente al municipio de Puer-
to del Rosario, que se remonta a 
principios del siglo pasado. To-
do el poblado se encuentra den-
tro del deslinde de dominio pú-
blico marítimo terrestre y tras 
agotar varias instancias judicia-
les, les queda el recurso del Tri-
bunal Supremo.

“No puedo ni imaginar la idea 
de que tiren las antiguas casitas 
de piedra, donde se encuentran 
los recuerdos más bonitos de mi 
vida y de mi infancia”, expresa 
la presidenta de la Asociación 
Vecinal El Pajerito, María Rosa 
Fernández. La carretera de ac-
ceso se hizo en la década de los 
70, pero antes las familias de los 
marineros accedían por la senda 
de tierra desde arriba. “Era una 
niña cuando cargaba con unos 
víveres para llegar hasta aquí y 
disfrutar los días de verano en 
el puertito, con juegos en la pla-
ya, y las barcas salían a faenar 
porque la necesidad apremiaba 
y era la única forma de sobre-
vivir”, relata María Rosa. Para 
ella, la decisión final de derri-
bar las chozas del puertito resul-
ta totalmente “injusta” y recalca 
que el poblado atesora tradición 
y no supone ninguna amena-
za para la costa, ni para el me-
dio ambiente. Recientemente, el 
Cabildo y el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario han avalado 
que se declare Los Molinos co-
mo sitio etnográfico, al ser un 
poblado histórico. “Pero nuestro 
temor es que sea demasiado tar-
de”, advierte María Rosa. 

El matrimonio formado por 
María Luisa López y Pepe Men-
doza, procedente de Gran Ca-
naria, compró la choza en 1975, 
cuando ambos regresaron de El 
Aaiún y se afincaron en Fuerte-
ventura. “Aquí se han criado mis 
hijos, nietos y bisnietos, este es 
nuestro hogar y no entendemos 
el empeño por acabar con los 
pueblitos marineros que forman 
parte de la historia de Canarias”, 
expresa María Luisa emociona-
da. “Se me parte el alma al pen-
sar que puedo verla caer”, añade. 
La mayoría de las edificaciones 
han pasado de padres a hijos, 
otras se han vendido a familia-
res, pero su valor es más senti-
mental que material, porque se 
trata de habitáculos sin apenas 
comodidades. “Esta casita de 
piedra ha sido nuestro hogar en 
los últimos 50 años y nuestro re-
fugio de verano para soportar el 

Último recurso para 
salvar las chozas de 

Los Molinos
Los habitantes esperan que la declaración como sitio 

etnográfico de este poblado, vinculado a la tradición de los 
mariantes, aleje la piqueta de la Demarcación de Costas

ITZIAR FERNÁNDEZ

calor”, rememora Pepe. “Todo 
el pueblo se conoce, somos una 
gran familia y compartimos las 
penas y alegrías, como las tradi-
cionales Fiestas del Carmen que 
se celebran en julio”. El puerti-
to cuenta con un pequeño san-
tuario con la imagen de esta Vir-
gen para pedir la protección de 
los pescadores.

El vecindario recuerda tiem-
pos memorables con las bar-
quillas varadas en la playa en 
los meses estivales, el bullicio 
y juegos infantiles en la playa o 
el trasiego de los habitantes en 
las edificaciones para albearlas. 
También el arte de las viejas ten-
didas al sol y los sabrosos asa-
deros de pescado por las noches. 
El veterano vecino Miguel Cer-

deña siente que las instituciones 
hayan decidido apostar tan tar-
de por la citada figura de pro-
tección del pueblo, porque el liti-
gio se inició hace ahora 30 años 
y “nadie se había preocupado”, 
desvela. “El puertito es muy an-
tiguo, tuvo una pequeña indus-
tria de cal, albergó una enorme 
actividad pesquera y forma par-
te de la historia viva de Fuerte-
ventura”, destaca. Cerdeña espe-
ra que “el Supremo pueda frenar 
el derribo y se salve de la pique-
ta de Costas, porque de lo con-
trario se perderá una parte esen-
cial del patrimonio etnográfico y 
cultural de Fuerteventura”. 

Miguel apunta que Los Mo-
linos nació antes que la colonia 
rural de Las Parcelas, la locali-

dad que se halla en la parte su-
perior, y argumenta que en el si-
glo XX este puertito contribuyó 
a generar economía y dio de co-
mer a muchas familias. “Las ca-
sitas aparecen con la tradición 
de los mariantes de acudir a la 
costa a pescar, y detrás llega-
ban las mujeres con los burros, 
los camellos y los hijos para ma-

riscar, y colaborar en las labores 
marineras, así como jarear, se-
car el pescado y salir a vender-
lo por los alrededores”, describe 
Cerdeña.

Este puertito está rodeado de 
una gran riqueza natural, co-
mo la charca de agua dulce en 
la desembocadura del barran-
co, con patos, que reciben a los 
visitantes. Sus riscos esconden 
unas singulares cuevas marinas 
que se descubren con las mareas 
vacías del verano. La más cono-
cida es la Cueva Herminia, des-
lumbrante por los colores de su 
roca con los reflejos del sol y 
del mar, y que contiene una her-
mosa bóveda interior, formada 
entre los arcos internos de los 
acantilados. Desde ella se pue-
den contemplar unas magnífi-
cas vistas del pueblo y de toda la 
ensenada. En invierno, su playa 
de arena cobriza se cubre de ca-
llaos por el fuerte oleaje y la ac-
ción de las mareas. “Hemos con-
seguido que pongan medidas de 
seguridad, como un salvavidas y 
un servicio de socorristas en ve-
rano, debido a la afluencia ma-
siva de bañistas”, confirman los 
residentes.

Batalla legal
La presidenta del colectivo veci-
nal señala que los procedimien-
tos de derribo de Costas afectan 
a la totalidad del pueblo, es de-
cir a las 36 casas existentes en 
Los Molinos en la actualidad. 
Sin embargo, no todas se levan-
taron a la vez: unas 15 edifica-
ciones se remontan al año 1928, 
y el resto se construyeron entre 
los años 1975 y 1980. En 2007, 
cuatro viviendas cayeron por or-
den de Costas. El deslinde que 
dejó al pueblo en dominio pú-
blico se aprobó en septiembre 
de 1993, cinco años después de 
la Ley de Costas de 1988, y en 
enero de 1994 la Demarcación 
de Costas inició los expedien-
tes de recuperación posesoria de 
los terrenos. Prácticamente des-
de 2008 los expedientes estuvie-
ron paralizados hasta el pasado 
mes de agosto, cuando llegaron 
las notificaciones para que los 
vecinos derribasen de forma vo-
luntaria en el plazo de un mes. 
Ahí se desató el pánico: inicia-
ron una recogida de firmas, im-
pulsaron las iniciativas en las 
instituciones y recurrieron en 
los tribunales. Ganaron las me-
didas cautelares ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cana-
rias, pero no el fondo del plei-
to. El abogado José Luis Langa, 
de la Plataforma canaria de afec-
tados por la Ley de Costas, ha 
anunciado que la batalla legal se 
trasladará al Supremo, al tiempo 
que ha cuestionado la efectivi-
dad de la transferencia en mate-
ria de Costas a la comunidad au-
tónoma en enero de 2023.

Puertito de Los Molinos. Fotos: Carlos de Saá.

María Rosa Fernández, Miguel Cerdeña, María Luisa López y Pepe Mendoza, vecinos de Los Molinos.

“Aquí se 
encuentran los 
recuerdos más 
bonitos de mi vida 
y de mi infancia”
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LA OLIVA

-¿Qué valoración hace, como 
responsable de Comercio y Desa-
rrollo Local, del paso de La Oliva 
por la última edición de Madrid 
Fusión, esa cita que se ha conver-
tido en la referencia estatal en 
cuanto a ferias de gastronomía?

-Es la primera vez que acu-
do como concejal de Comercio 
a Madrid Fusión, que como di-
ce es una cita de referencia no 
solo a nivel nacional sino inter-
nacional, y la verdad es que la 
respuesta a la muestra que se 
ha llevado de la gastronomía 
que existe en La Oliva ha sido 
extraordinaria, además de una 
oportunidad inmejorable para 
mostrar los productos y la coci-
na del municipio.

-¿En qué momento considera 
que está el sector gastronómico 
del municipio de La Oliva?

-Objetivamente, hay que des-
tacar que el sector gastronó-
mico en el municipio está cre-
ciendo cada vez más. Se puede 
comprobar: todos los meses 
abre un negocio nuevo y eso es 
algo positivo para la economía 
de La Oliva. No se trata solo de 
la cantidad de establecimien-
tos. En comparación con hace, 
por ejemplo, unos 10 años, a día 
de hoy vemos cómo los restau-
rantes ofrecen mayor calidad y 
cada vez se preocupan más por 
mostrar en sus platos produc-
tos kilómetro cero, lo que a su 
vez redunda en impulsar al sec-
tor primario. Hay que reconocer 
que están haciendo un esfuerzo 
enorme y trabajando muy duro 
para aportar un valor añadido.

-¿Cree que ese esfuerzo que re-
salta en el ámbito gastronómico 
es apreciado por los turistas que 
se alojan o visitan el norte?

-La Oliva no es solo sol y pla-
ya, también es gastronomía. Te-
nemos una isla maravillosa y 
con un clima espectacular, pe-
ro también hay lugares, como 
nuestro municipio, que destacan 
por su cocina. Muchos turis-
tas buscan descubrir esa parte 
de la cultura que es la gastro-
nomía y, en ese sentido, conta-
mos con una buena oferta, con 
vino, cervezas artesanales, pro-
ductos de kilómetro cero... En 
Madrid Fusión, Gloria Rodrí-
guez, del restaurante Los Pin-
chitos de Lajares, llevó una ta-
pa de carne de cabra, que se la 

ALEXANDRA MARTÍN  CONCEJALA DE COMERCIO Y DESARROLLO LOCAL DE LA OLIVA

“La Oliva no es solo sol y playa, 
también es gastronomía”

M.R.

compra a los propios ganaderos 
de su pueblo. También se puso 
en valor, como producto, la vie-
ja de El Cotillo, que se compra 
directamente a los pescadores. 
Eso hace que el valor que se le 

da a un plato aumente y se apre-
cie más. Creo que estamos ofre-
ciendo buena gastronomía, tan-
to para los residentes como para 
los turistas, que vienen buscan-
do también este atractivo.

-Mencionaba El Cotillo y La-
jares, y sin duda Villaverde es 
un pueblo con una oferta de res-
taurantes como debe de ha-
ber pocos en las Islas. ¿Quizás a 
Corralejo le falta tener una per-

Bodega Conatuvs, de Lajares, 
deleitó en el Aula del Vino de 
Saborea España con una selec-
ción de sus caldos y un sorteo 
de botellas. La cata estuvo a 
cargo de la encargada de las 
visitas de la bodega, Izabela 
María Dutkiewicz. En Madrid 
Fusión también se llevó a cabo 
la cata de cervezas artesanales 
de Fuerteventura, a cargo de la 
cervecería Waterfall, dirigida 
por el maestro cervecero Luca 
Ludovico y el productor Luca 
Casanova. Además, el cocinero 
Mbarek del Restaurante Roque 
del Pescador de El Cotillo, acom-
pañado por Gustavo Astrada de 
la Asociación Fuertegourmet, 
presentaron el innovador plato 
‘Del risco a la huerta’, elabora-
do con vieja. La cocinera Gloria 
Rodríguez cautivó con la tapa 
‘Tapalaja’, elaborada con carne 
de cabra raza majorera al estilo 
tradicional. El punto dulce llegó 
con un bombón de gofio hecho 
por El Secreto Energy, enmarca-
do en el evento Paladea Fuerte-
ventura, que tendrá lugar del 30 
de mayo al 2 de junio.

VINO, CERVEZA, PESCADO Y CABRA

sonalidad gastronómica un poco 
más definida?

-Corralejo, como zona de cos-
ta que es, ofrece productos del 
mar y hay restaurantes donde se 
puede encontrar pescado fresco 
y cocina tradicional. También 
hay cocina internacional, pero 
es algo normal por la cantidad 
de visitantes que se alojan en la 
localidad. Hay mucha variedad 
y esa otra oferta gastronómica 
también es necesaria.

-En Madrid Fusión se presentó 
la próxima edición del evento Pa-
ladea Fuerteventura, entre fina-
les de mayo y principios de junio. 
¿De qué manera se puede ahon-
dar más en la colaboración entre 
la iniciativa pública y privada en 
este sector?

-Sí, en Madrid Fusión presen-
tamos el evento Paladea, una 
iniciativa que respaldamos des-
de el Ayuntamiento de La Oli-
va. Nada más tomar posesión 
entablamos contacto con el sec-
tor gastronómico, que tiene for-
taleza y es estratégico para el 
municipio. Hemos manteni-
do reuniones con la asociación 
Fuertegourmet y estamos va-
lorando más acciones para este 
año 2024 enfocadas en la gas-
tronomía, trabajando mano a 
mano con productores, cocine-
ros, restaurantes... Es un sec-
tor que hay que cuidar, mimar 
y potenciar. Hemos pensado en 
desarrollar varios talleres de 
gastronomía, que es un forma-
to que tiene muy buena acepta-
ción, por ejemplo en el Merca-
do de las Tradiciones. Y, de cara 
a noviembre, queremos organi-
zar un fin de semana gastronó-
mico, para visibilizar el produc-
to local y la cocina que se hace 
en La Oliva. 

-¿Qué aprendizaje se trae de 
Madrid Fusión?

-En general, la forma de pre-
sentar los productos. Detrás hay 
mucho trabajo y también mucha 
historia. Por ejemplo, una de las 
trabajadoras de Conatvs organi-
zó una cata de vinos mientras 
contaba la historia que atesoran. 
Igual que hizo Gloria, de Los 
Pinchitos, un establecimiento 
que lleva 45 años abierto, don-
de asumió el legado y aprendió 
la cocina de su madre. Resulta 
muy interesante visibilizar esas 
raíces en las acciones de promo-
ción de la gastronomía que lle-
vemos a cabo.

Alexandra Martín, a la izquierda, en Madrid Fusión. Fotos: Cedidas. 
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Los datos no son definitivos, pe-
ro van a ser mayores que nunca. 
El número de turistas que llegó 
a la Isla durante el año 2023 ron-
dará probablemente los 2,3 mi-
llones, según las estimaciones 
del Gobierno de Canarias a par-
tir de los datos de Frontur, ca-
si un veinte por ciento por enci-
ma de las cifras que se reflejaron 
antes de la pandemia, en el año 
2019, y más de un diez por cien-
to mayores que las del año pasa-
do. El Patronato de Turismo de 
Fuerteventura ya ha calificado 
esos datos como muy positivos 
y ha avanzado que se espera que 
este año el turismo se compor-
te de manera muy parecida. La 
consejera de Turismo del Cabil-
do, Marlene Figueroa, conside-
ra que “ahora es muy importante 
una correcta gestión del desti-

Fuerteventura bate su récord de turistas: 
400.000 más que antes de la pandemia

Casi todos los indicadores de gasto y facturación que se registran en la Isla aumentan en 
torno a un veinte por ciento respecto al año 2019, por encima incluso de la inflación media 

no, planificando y administran-
do los recursos y medios dispo-
nibles con eficiencia y eficacia y 
aplicando criterios de sostenibi-
lidad social”. “Es clave ser com-
petitivos y obtener un buen re-
torno de la inversión, no solo 
económica, sobre todo social”, 
añade.

El Patronato ya ha aprobado 
su Plan de Acción para este año 
con una estrategia orientada a 
consolidar los resultados del año 
2023 y a recuperar las cuotas de 
mercado en aquellos países emi-
sores donde se ha perdido com-
petitividad y conectividad, ade-
más de diversificar en productos 
y en perfiles de turistas. “En-
tre mis objetivos está mejorar la 
sostenibilidad social del turis-
mo, hacer que la buena marcha 
de esta actividad en la Isla tenga 
un efecto tractor sobre la econo-
mía local y el empleo y redunde 

en un mayor beneficio y mejo-
ra de la calidad de vida de todos 
los residentes de Fuerteventura”, 
dice la consejera. 

El Patronato considera que los 
índices de satisfacción indican 
que Fuerteventura es un destino  
muy valorado, mientras que los 
indicadores económicos mues-
tran que se encuentra en récords 
históricos de facturación y gas-
to por turista y que se ha logra-
do dar la vuelta a las previsiones 
negativas que había a principios 
del verano. 

Por su parte, la Consejería de 
Turismo del Gobierno de Cana-
rias destaca “la evolución positi-
va del mercado británico, que se 
sitúa ya prácticamente al mismo 
nivel que el alemán, belga, irlan-
dés y peninsular, que ya presen-
taron variaciones positivas en 
2022 y continúan creciendo en 
2023”. El mercado alemán cre-

ce ligeramente respecto a la pre-
pandemia y, junto con Tenerife, 
es la única isla donde ocurre. 

Sin embargo, los mercados 
francés y holandés muestran un 
ligero retroceso respecto a 2022, 
pero las cifras son muy positivas 
respecto a los niveles que había 
antes de la pandemia, con su-
bidas del 19 y del 25 por cien-
to, respectivamente. Fueron los 

mercados que más crecieron du-
rante la pandemia.

La tarifa media diaria por tu-
rista en Fuerteventura es de 101 
euros, lo que también supone un 
gran salto respecto a 2019, don-
de era de algo más de 80 eu-
ros. Por su parte, el ingreso me-
dio por habitación disponible es 
de 77 euros, con una subida del 
28 por ciento respecto a ese mis-
mo año. Según los datos de la 
Encuesta de Alojamiento Turís-
tico del Istac, la ocupación por 
habitación o apartamento crece 
en todas las islas. En Lanzarote 
es del 85 por ciento y en Fuerte-
ventura del 76, casi cinco puntos 
más que el año pasado. El gasto 
por viaje de los turistas que lle-
gan a Fuerteventura se sitúa ya 
muy por encima de los niveles 
de 2019, con un veinte por cien-
to más, mientras que la inflación 
acumulada es del 16 por ciento.

SAÚL GARCÍA

Un turista lee en una playa de Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá.

Es la única isla 
de la provincia de 
Las Palmas que 
crece en la llegada 
de cruceros
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Jéssica de León: 
“La rentabilidad 
del sector 
alojativo mejora 
sensiblemente”

Asofuer señala 
que no toda la 
subida del precio 
se convierte en 
beneficio

Jessica de León, consejera de 
Turismo del Gobierno canario, 
dice que Fuerteventura ha te-
nido un muy buen año en tér-
minos de turistas y del gasto 
que estos realizaron en las is-
las. “Se han recuperado la ma-
yoría de los mercados emisores 
y la rentabilidad del sector alo-
jativo mejora sensiblemente”, 
señala. “Esta evolución favore-
ció el crecimiento del empleo en 
aquellas actividades más direc-
tamente relacionadas con el tu-
rismo y además, es posible in-
tuir un efecto arrastre en otras 
actividades más indirectas como 
pueden ser los sectores provee-
dores de las empresas turísticas, 
donde también el crecimiento 
del empleo puede ser achacado a 
la mejora del turismo”. 

Mario de la Cruz, gerente de 
Asofuer, la patronal alojativa de 
Fuerteventura, señala que el año 
es muy positivo. Considera que, 
a la espera del informe definiti-
vo de Frontur, los datos pueden 
incluso ser mayores que la esti-
mación llegando hasta 2,4 mi-
llones de turistas. Incide en que 
las previsiones iniciales no eran 
tan halagüeñas, pero que la si-
tuación geopolítica ha afectado 
positivamente a destinos como 
Canarias a partir de la segunda 
mitad del año. Hay una parte del 
Mar Rojo y de Egipto que suelen 
ser competencia del Archipiéla-
go en invierno y que este año se 
han desplomado en la recepción 
de turistas. Cuando hay algún 
conflicto, el turismo siempre se 
deriva hacia Canarias. 

Por otra parte, considera que 
hay un desajuste entre las ci-
fras de llegadas y las pernoc-
taciones registradas, que calcu-
lan sobre un 12 por ciento y que 
achaca a que algunos visitantes 
se alojan en casas de familiares 
pero principalmente a que mu-
chos van a una oferta no reglada 
de viviendas vacacionales “que 
no dejan constancia de ningún 
tipo”. Señala que, en cualquier 
caso, “no es  alarmante”.

Respecto a la subida de los 
precios por habitación, asegu-
ra que “ha subido mucho, pe-
ro no toda esa subida se con-
vierte en beneficio, puesto que 
también ha aumentado mucho 
la inflación y por tanto los cos-
tes de producción hasta un 14 
por ciento”. La rentabilidad, se-
gún Asofuer, es muy parecida 
a la que había antes de la pan-
demia. Lo que sí que se ha re-
gistrado es una tendencia a que 
mejoren más los precios de los 
hoteles que de otro tipo de alo-
jamientos, y sobre todo los de 
mayor categoría.  

Los visitantes de Reino Unido 
se incrementaron hasta en un 20 
por ciento respecto al año an-
terior y los de Alemania en un 
seis por ciento. También aumen-

taron los visitantes de la Penín-
sula y del resto de las islas. Los 
turistas españoles responden 
mejor ante Fuerteventura que en 
otras islas, al igual que los ca-
narios. Respecto al turismo pe-
ninsular, señala De la Cruz que 
“es un turismo fiel” que se ha 
mantenido a pesar del aumento 
de los precios de los vuelos. A 
la patronal le preocupa la apli-
cación de la tasa por el combus-
tible por si puede encarecer los 
vuelos aunque consideran que 
la entrada de Binter en ese mer-
cado puede abaratarlos. Tam-
bién señalan que si sube el coste 
del avión, el turista tiene menos 
margen para gastar en el desti-
no. Respecto a las zonas de la 
isla, en 2023 estuvieron a la par, 
sin grandes diferencias, ya que 
el Sur se recuperó con los ale-
manes y Caleta de Fuste gracias 
al turismo británico. 

Por su parte, Guacimara Ca-
brera, presidenta de la otra pa-

tronal insular, Excelfuert, no 
ha valorado finalmente los da-
tos turísticos de 2023 en la Isla, 
a pesar de la insistencia de Dia-
rio de Fuerteventura en recabar 
su opinión. 

Más datos
En apartamentos, la tarifa me-
dia también subió hasta 66,7 eu-
ros. Fuerteventura obtuvo unos 
ingresos gracias a la actividad 
turística de 657 millones de eu-
ros durante el año pasado, que 
es más de un 18 por ciento más 
de lo que se ingresó en 2022. 
El gasto medio es de 1.400 eu-
ros por turista y viaje, incluyen-
do el alojamiento, el viaje y los 
gastos durante la estancia, que 
sitúa en una media de 9,5 días 
por turista.

Los datos de la Consejería ha-
blan de más de 66.700 plazas tu-
rísticas, sin tener en cuenta las 
que están en viviendas vacacio-
nales. La mayoría, unas 42.000, 

son camas hoteleras y el res-
to son en apartamentos y otras 
modalidades. Según los datos 
de Promotur, el turista que de-
cide viajar a Fuerteventura si-
gue valorando en primer lugar 
el clima y las playas, seguido de 
la versatilidad de la oferta aloja-
tiva, las facilidades de conecti-
vidad, la seguridad, la tranqui-
lidad, el paisaje y el precio. El 
índice de satisfacción dice que 
cuatro de cada diez turistas se-
ñalan al marcharse que la expe-
riencia ha mejorado sus expec-
tativas mientras que el resto se 
va satisfecho y considera que 
las vacaciones sí que han esta-
do a la altura de sus expectati-
vas. Solo un tres por ciento se 
muestra decepcionado. La En-
cuesta de calidad Sicted detecta 
que sólo un dos por ciento con-
sidera muy mala su experien-
cia en la Isla y un ocho por cien-
to, mala. El resto, el noventa por 
ciento dice que es buena o muy 
buena. Figueroa considera que 
esto supone que aunque el des-
tino esté muy bien valorado “te-
nemos un margen de mejora que 
debemos asumir”.  

Cruceros
Fuerteventura es la única isla de 
la provincia de Las Palmas que 
crece en la llegada de cruceros 
respecto a los niveles prepande-
mia, y contribuye a que el saldo 
global de la provincia sea positi-
vo en 2023. Los datos de la Au-
toridad Portuaria de Las Palmas 
señalan que de enero a noviem-
bre el muelle de Puerto del Ro-
sario recibió 226.745 turistas en 
cruceros, un 63,7 por ciento más 
que el año anterior.

En cuanto al empleo, en línea 
con el aumento en la demanda, 
la afiliación de trabajadores en 
actividades características del 
turismo creció en 2022 y mantu-
vo esta tendencia en 2023. Fuer-
teventura crece un 12 por cien-
to, por encima de la media de 
Canarias.

Futuro
Tras la celebración de Fitur, las 
previsiones apuntan que el año 
2024 será muy positivo de nue-
vo, aunque según señala De la 
Cruz, la ocupación está ya por 
encima del ochenta por ciento y 
no puede crecer mucho más. El 
Patronato, por su parte, prevé un 
crecimiento del número de pla-
zas aéreas para este año de entre 
un 3,1 y un 4,9 por ciento, con 
respecto al año anterior y aten-
diendo a al temporada de invier-
no y de verano. Señala Marle-
ne Figueroa que las perspectivas 
permiten ser “optimistas” y que 
los turistas requieren “experien-
cias más significativas, emocio-
nales, conectadas, sostenibles y 
cada día más personalizadas y 
singulares”.
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En Gran Canaria y Tenerife hay 
más plazas vacacionales en los 
núcleos no turísticos de las que 
hay en los que sí lo son, sobre 
el 46 por ciento del total en am-
bas islas. Sin embargo, en Lan-
zarote y Fuerteventura es al re-
vés, hay más vacacionales en 
los núcleos turísticos. En Lan-
zarote, el porcentaje es del 55,2 
sobre el total y en Fuerteventura 
es del 58,1. Fuerteventura tiene 
25.763, plazas vacacionales que 
son 21 por cada cien habitan-
tes. Lanzarote tiene 28.001 pla-
zas vacacionales, lo que supone 
18 plazas por cada 100 habitan-
tes. Son las dos islas con ma-
yores porcentajes, si exceptua-
mos La Graciosa, que tiene 89 
plazas turísticas por cada 100 
habitantes.  

En números totales, los mu-
nicipios de Arona, Las Palmas 
de Gran Canaria y Adeje son los 
que más viviendas vacacionales 
tienen dentro de sus límites mu-
nicipales. La Oliva es el cuar-
to municipio, Yaiza es el sexto, 
Tías el noveno, Teguise está en 
el puesto 11, Antigua en el 13, 
Pájara en el 16, Arrecife en el 19 
y la capital majorera, Puerto del 
Rosario en el 20.

Corralejo es el segundo destino canario 
con más plazas de alquiler vacacional

Caleta de Fuste es la cuarta localidad con más plazas de viviendas vacacionales de todo el Archipiélago, 
mientras que El Cotillo tiene más camas de este tipo que habitantes censados en el pueblo 

A finales del año pasado, Cana-
rias tenía 251.308 plazas en ho-
teles, 98.042 en apartamentos 
y 195.994 en vivienda vacacio-
nal. De ese medio millón largo 
(545.344 plazas) de plazas tu-
rísticas, el 46 por ciento está en 
hoteles, el 36 por ciento es vi-
vienda vacacional y el resto, el 
18 por ciento, son apartamen-
tos. Canarias es la segunda co-
munidad de España en número 
de viviendas vacacionales por 
habitante y tiene ocho plazas 
en este tipo de vivienda por ca-
da 100 habitantes.

José Manuel Viera González, 
Raúl Hernández Martín y Pe-
dro Sergey Toledo Bordón, in-
vestigadores de la Cátedra de 
Turismo CajaCanarias-Asho-
tel de la Universidad de La La-
guna, han elaborado un estudio 
sobre el alojamiento turísti-
co en Canarias para la Conse-
jería de Turismo y Empleo. El 
informe, publicado en enero y 
titulado Distribución y concen-
tración del alojamiento turísti-
co en Canarias. Plazas hotele-
ras, en apartamentos, vivienda 
vacacional y población, arro-
ja luz sobre el número de pla-
zas totales en cada isla y, prin-
cipalmente sobre las viviendas 
vacacionales, que es el fenó-
meno más novedoso. La fuen-
te principal de datos para las 
las viviendas vacacionales son 
los propios registros de la Ad-
ministración y el Registro Ge-
neral Turístico (geolocalizado) 
del Gobierno de Canarias.

El trabajo divide los datos 
entre las cuatro islas turísticas 
(Gran Canaria, Tenerife, Fuer-
teventura y Lanzarote), y den-
tro de ellas entre los destinos 
turísticos y los que no se con-
sideran  como tal pero que tam-
bién albergan viviendas de es-
te tipo. 

Los núcleos turísticos con-
centran en Canarias el 91,3 por 
ciento de las plazas de hoteles 
y apartamentos. Sin embargo, 
estas áreas concentran solo el 
45,8 por ciento de las camas de 
vivienda vacacional, que está 
más diseminada en el territo-
rio aunque a la vez se concen-
tra en otras áreas que no son 
los tradicionales núcleos turís-
ticos. El informe identifica esas 
otras zonas donde la vivien-
da vacacional muestra nive-

les importantes de concentra-
ción, y aporta también en ellas 
información adicional de hote-
les y apartamentos, mostrando 
tanto gráficos como mapas de 
concentración.

Son muchas las zonas que 
no se consideran turísticas pe-
ro que tienen gran concentra-
ción de viviendas vacacionales. 
En Tenerife estarían el casco 
de Adeje, Palm-Mar, Abades 
y Poris de Abona, Candelaria, 
Punta Larga y Las Caletillas, 
Tabaiba-Radazul, Santa Cruz 
(casco), La Laguna (casco), 
Cuesta de la Villa, La Quin-
ta e Icod-San Marcos. En Gran 
Canaria serían Agaete, Arina-
ga, Melenara-La Garita-casco 
de Telde y Las Palmas de Gran 
Canaria (excluida la zona de 
Guanarteme). 

Los núcleos de La Palma son 
la zona de exclusión de Puer-
to Naos, Tazacorte, Los Lla-
nos, Santa Cruz de La Palma 
y Los Cancajos, en La Gome-
ra: Valle Gran Rey, Puerto San-
tiago, San Sebastián y Agulo-
Hermigua, y en El Hierro son 
Frontera, La Restinga y Valver-
de-Tamaduste-La Caleta. En 
Fuerteventura serían solo tres: 

Puerto del Rosario, Lajares y 
Geafond, mientras que en Lan-
zarote se contabilizan el casco 
de Yaiza, Arrecife-Playa Hon-
da, Arrieta-Punta Mujeres, Fa-
mara y La Graciosa. 

Número
En el caso de Fuerteventura, 
en Puerto del Rosario hay 415 
viviendas con 1.698 plazas, en 
Lajares hay 219 que suponen 
1.252 camas y en Geafond se-
rían 229 con 1.037 plazas, lo 
que suma casi 4.000 en estos 
tres núcleos. En el caso de Lan-
zarote, el casco de Yaiza tie-
ne 254 alojamientos, que su-
ponen 1.155 plazas; Arrecife y 
Playa Honda suman 584 casas 
con 2.262 plazas; mientras que 
en Arrieta y Punta Mujeres hay 
149 viviendas que suponen 681 
plazas, en Playa de Famara, en-
tre La Caleta y la urbanización 
Los Noruegos (Island Homes) 
hay 126 viviendas dedicadas 
al alquiler vacacional que son 
630 plazas, y en Caleta de Se-
bo, en La Graciosa, 170, que 
serían 633 plazas. En total, hay 
5.361 plazas en viviendas va-
cacionales fuera de los núcleos 
turísticos. 

“Son necesarios 
más estudios 
del impacto del 
alquiler sobre el 
empleo”

Hay seis 
municipios 
con más plazas 
turísticas que 
habitantes

SAÚL GARCÍA

Turistas en Corralejo. Fotos: Carlos de Saá.
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Eso sería en cifras totales, 
pero en número de casas vaca-
cionales por cada cien habitan-
tes sería Yaiza la que más vi-
viendas concentra en todo el 
Archipiélago con 62 plazas por 
cada cien habitantes. La Oliva 
sería el segundo. En este muni-
cipio, solo en El Cotillo ya hay 
104 plazas de vivienda vaca-
cional por cada 100 habitantes, 
Haría sería el quinto y Antigua 
el sexto. Por destinos o micro-
destinos como los denomina el 
informe, no por municipios, y 
contando los que se consideran 
turísticos y los que no lo son, 
Corralejo sería el segundo que 
tiene más plazas vacacionales 
de toda Canarias, con 6.274, y 
Caleta de Fuste sería el cuarto 
con 3.337. En Lanzarote, Costa 
Teguise 1.443 y la zona de Ma-
tagorda-Los Pocillos presenta 
solo 723 plazas. 

Hay seis municipios en Ca-
narias que tienen más plazas 
turísticas que habitantes cen-
sados: Pájara, Yaiza, Mogán, 
Tías, San Bartolomé de Tira-
jana y Adeje. La Oliva es uno 
de los pocos municipios turísti-
cos en los que la vivienda vaca-
cional es la modalidad mayori-
taria, por encima de los hoteles 
y los apartamentos. También 
es predominante el alojamien-
to vacacional en las islas no tu-
rísticas, como en La Palma, La 
Gomera o El Hierro.

Alteración
Los destinos turísticos tradi-
cionales de Canarias tienen en 
torno al noventa por ciento de 
las plazas y pernoctaciones en 
hoteles y apartamentos, pe-
ro “el desarrollo de la vivien-
da vacacional ha alterado estos 
patrones contribuyendo al in-
cremento de la oferta turística 
en núcleos como los microdes-
tinos, tradicionalmente depen-
dientes del turismo internacio-
nal y peninsular; favoreciendo 
el crecimiento de la oferta de 
alojamiento turístico en algu-
nos núcleos costeros más de-
pendientes de visitantes de las 
islas y favoreciendo el desarro-
llo de la oferta de alojamiento 
turístico en las principales ciu-
dades y capitales”. Además, es-
ta modalidad contribuye a una 
oferta de alojamiento más dis-
persa en el territorio, llegando 
a zonas donde tradicionalmen-
te no existían otras formas de 
turismo.

Respecto a la propiedad de 
las viviendas vacacionales, el 
71 por ciento de los propieta-
rios son personas físicas y el 
resto jurídicas. La mitad de 
ellas tienen un propietario que 
tan solo tiene esa vivienda, un 
único inmueble. Una cuarta 
parte pertenece a propietarios 
que tienen entre dos y cuatro 

casas y la otra cuarta parte a 
propietarios con más casas. El 
4,3 por ciento pertenece a pro-
pietarios con más de 50 vivien-
das en el mercado. Explicado 
de otra manera: el 50 por ciento 
de las plazas de vivienda vaca-
cional corresponden al 79 por 
ciento de propietarios que tie-

nen una sola casa. La mitad de 
las plazas de vivienda vacacio-
nal corresponde al 21 por cien-
to de propietarios que tienen 
dos o más inmuebles.

Regular
Entre las conclusiones finales 
del estudio, se señaña que la ex-

pansión de la oferta de aloja-
miento debe regularse para evi-
tar tensiones. El crecimiento de 
la oferta de hoteles y aparta-
mentos en Canarias está some-
tido a numerosas restricciones 
normativas e incluso justifi-
có en el pasado una moratoria 
turística. 

Sin embargo, el crecimien-
to de la vivienda vacacional 
apenas ha estado limitado y 
eso está generando impactos 
que requieren una regulación 
específica.

Existe una amplia variedad 
de zonas relevantes para el alo-
jamiento turístico (núcleos tu-
rísticos consolidados, áreas 
turísticas incipientes, zonas ru-
rales, cascos urbanos, etc.) ca-
da una con su problemática y 
características en relación al 
alojamiento hotelero, en apar-
tamentos y vacacional. Exis-
te también una amplia variedad 
de tipos de viviendas vacacio-
nales (unifamiliares, aisladas, 
en edificios residenciales, edi-
ficios residenciales completos, 
etc.), cada una con sus ventajas 
e inconvenientes.

“Son necesarios más estu-
dios sobre los impactos del alo-
jamiento turístico sobre el em-
pleo, la renta y su distribución, 
la calidad de vida local, el acce-
so a la vivienda en propiedad, el 
acceso y los precios del alquiler 
de larga duración, el consumo 
de energía, de agua, la genera-
ción y gestión de los residuos, 
la satisfacción de los turistas, 
las dinámicas poblacionales y 
urbanísticas, etc. Igualmente, 
es importante conocer las tasas 
de ocupación mensual de las vi-
viendas, porque algunas se es-
tán ocupando prácticamente to-
do el año y otras solamente de 
forma esporádica”, se concluye. 

En La Oliva, 
la vivienda 
vacacional es 
la modalidad 
mayoritaria

Un surfista en el casco viejo de Corralejo. 

Distribución de las viviendas vacacionales en Corralejo y El Cotillo. 

Puerto del Rosario tiene casi 1.700 plazas turísticas. 

ACTUALIDAD
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 CANARIAS 

-¿Qué papel se reserva el PSOE 
en la presente legislatura autonó-
mica, una vez transcurridos los 
primeros seis meses de la misma?

-Se basa en el trabajo que ya 
hemos hecho en estos meses. 
Somos el primer partido de Ca-
narias, el ganador de las elec-
ciones, el que tiene un mayor 
respaldo social, y eso nos obli-
ga a ofrecer rigor, trabajo y pro-
puestas. Y, por supuesto, tam-
bién a vigilar todo aquello que 
no está bien en el actual Gobier-
no. Sobre todo, cuando se pro-
mete una cosa y se hace otra.

NIRA FIERRO  SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE CANARIO

“La agenda canaria firmada con CC es
un documento válido para la legislatura”

JUAN MANUEL BETHENCOURT -¿Y su balance de estos seis me-
ses cuál es?

-El principal análisis hay que 
encontrarlo en los primeros pre-
supuestos que ha presentado el 
Gobierno de CC y PP. No esta-
mos de acuerdo en cómo se ha 
hecho el reparto de recursos, en 
ese sentido es un presupuesto 
decepcionante. Han incumplido, 
primero, su promesa de bajar el 
IGIC, y segundo y más impor-
tante, se han incumplido la Ley 
de Servicios Sociales, la norma-
tiva de Educación, la de Cultu-
ra... Este Gobierno de derechas 
ha tenido una primera oportu-
nidad para dejar su impronta, y 

lo que vemos es que incumplen 
con leyes aprobadas en el Parla-
mento por unanimidad.

-El Gobierno no ha bajado el 
IGIC, pero es que ustedes estaban 
en contra de bajarlo.

-Y estamos en contra.
-Deberían estar contentos. 

¿Por qué critican la no adop-
ción de una medida que ustedes 
rechazan?

-Lo criticamos porque han 
mentido. Porque prometieron 
que una de sus primeras medi-
das sería bajar el IGIC y no lo 
han hecho. En el PSOE siempre 
hemos estado en contra de bajar 
impuestos cuando tienen un im-

pacto sobre la prestación de ser-
vicios públicos y el estado del 
bienestar. Engañaron a sus elec-
tores, simplemente.

-El papel muy relevante que 
juega el escaño de Coalición Ca-
naria en el Congreso, ¿condiciona 
al PSOE en su tarea de oposición?

-Hemos empezado esta entre-
vista hablando del presupuesto 
de este año, contra el que pre-
sentamos una enmienda a la to-
talidad. Estamos aquí para se-
ñalar lo que hace mal el actual 
Gobierno. Y eso es compatible 
con alcanzar acuerdos para go-
bernar España.

-La oposición admite grados: 
moderada, dura, extrema...

-Pues el actual Gobierno nos 
dijo que no les dimos ni los cien 
días de gracia. Hicimos lo que 
teníamos que hacer y lo segui-
remos haciendo, señalar lo que 
está mal y proponer soluciones, 
que también lo hemos hecho.

Nira Fierro, durante la entrevista. Fotos: Miguel Otero.

“Criticamos al 
Gobierno porque 
ha mentido y 
no ha bajado el 
IGIC”
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CANARIAS

“La agenda 
canaria es un 
documento 
redactado por 
PSOE y CC” 

“Apelo al PP a 
votar la reforma 
de la legislación 
sobre menores 
inmigrantes”

-Y si esta situación se da, que el 
voto de CC sea no importante, si-
no decisivo, ¿no recibirán alguna 
llamada desde Ferraz?

-No se ha dado el caso, y ade-
más lo que hemos pactado con 
CC es el desarrollo de la agenda 
canaria. A quien no le gustará el 
voto de Cristina Valido es al PP.

-¿Quién tiene los derechos 
de autor de la llamada agenda 
canaria?

-La agenda canaria es un do-
cumento compartido que han 
redactado ambas fuerzas políti-
cas. PSOE y CC lo han firmado 
y por tanto tienen la obligación 
de cumplirlo. La responsabili-
dad es compartida.

-¿Quién la redactó?
-No hubo un redactor. Hubo 

varios integrantes de ambas for-
maciones políticas redactando 
ese documento.

-CC parece llevar ventaja a la 
hora de ostentar la paternidad de 
la agenda canaria y lo que pueda 
suponer para las Islas.

-Eso suele ocurrir siempre 
que se tiene un acuerdo con 
otra fuerza política que es nece-
sario para articular una mayo-
ría. Pero para que esas medidas 
se conviertan en realidad ha-
ce falta un Gobierno con capa-
cidad de ejecutarlas. Y ese Go-
bierno es el de Pedro Sánchez.

-¿Faltan cosas en la agen-
da canaria, es un documento 
ampliable?

-Es un documento muy com-
pleto, lo que no excluye que 
pueda incorporar algún asun-
to que tengamos que debatir, y 
más en estos tiempos de turbo-
política. Pero tiene mucho con-
tenido y ambas formaciones 
somos conscientes de lo que he-
mos firmado.

-¿El documento vale para toda 
una legislatura?

-Es que lo pone el documen-
to. Es un acuerdo para toda la 
legislatura, lo que incluye el 
apoyo a los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

-Por ejemplo, hay un asunto 
del que CC habla: la posible re-
baja del IRPF para los residentes 
en Canarias, siguiendo el ejem-
plo que se ha aplicado en La Pal-

ma como consecuencia del vol-
cán. ¿Ustedes se lo plantearían?

-La bonificación del 60 por 
ciento en el IRPF para los resi-
dentes en La Palma en una me-
dida muy concreta para respon-
der a una situación dramática e 
imprevista que exigía respues-
tas de gran calado. Se trata de 
favorecer la recuperación de la 
isla tras la erupción volcánica, 
no es una medida reproducible.

-La ministra María Jesús 
Montero ha dicho que bajar el 
IRPF favorece a los más ricos.

-Y es verdad, pero la situa-
ción de La Palma no es nor-
mal en este momento. El acier-
to en política también pasa por 
dar respuesta a situaciones muy 
complejas.

-Ya que hablamos de La Pal-
ma, ¿por qué esta isla y otras se 
le han atragantado al PSOE elec-
toralmente hablando?

-Porque con demagogia y sin 
responsabilidades de gobier-
no se pueden prometer muchas 
cosas. Ahora CC y PP lo tie-
nen que demostrar, y lo dudo 
bastante.

-¿Cómo contempla el PSOE 
canario la actual crisis mi-
gratoria en las Islas? ¿Cómo 
cree que van a evolucionar los 
acontecimientos?

-Si hay algo que sabemos es 
que la inmigración va a ser un 
fenómeno constante, por la po-
breza, la sequía, la guerra, la 
búsqueda legítima de una vida 
mejor… La respuesta ante ese 
hecho ha mejorado y debe se-
guir mejorando, por ejemplo, 
en la acogida y en un trato dig-
no a los recién llegados, en el 
trabajo en origen, la lucha con-
tra las mafias. Depende mucho 
de la voluntad política, también 
de la Unión Europea. Tenemos 
unas elecciones europeas es-
te año que son clave para defi-
nir qué modelo de política mi-
gratoria queremos. ¿Queremos 
solidaridad entre los Estados 
miembros, sí o no? Lo debatire-
mos en los próximos meses.

-¿Usted cree que los vuelos 
nocturnos con inmigrantes son 
un buen método para explicar a 
los gobiernos autonómicos la po-

lítica migratoria del Gobierno 
socialista?

-A mí lo que me preocupa es 
el tono de algunas declaracio-
nes, me produce una repulsa 
tremenda. Los gobiernos del PP, 
que en las autonomías son ca-
si todos, se ponen el cartel de la 
solidaridad y luego hacen todo 
lo contrario, con palabras que 
no voy a reproducir y que deno-
tan un tinte claramente racista. 
La política migratoria tiene que 
ser llevada con rigor y con res-
peto a los derechos humanos, 
teniendo en cuenta las aristas 
locales, nacionales e internacio-
nales que conlleva este asunto.

-¿Usted cree que los gobiernos 
autonómicos van a colaborar en 
la atención a inmigrantes llega-
dos en cayuco a Canarias? No lo 
parece.

-La duda entristece. Pero la 
gestión de los flujos migratorios 
exige equilibrio, para no cas-

tigar a los territorios que, co-
mo Canarias, son frontera. Es 
lo mismo que se pretende con el 
pacto europeo sobre migracio-
nes y asilo. Es duro asumir que 
sea necesario acudir a la legisla-
ción para adoptar medidas que 
deberían estar activas por una 
cuestión de solidaridad.

-Ya que habla de leyes, ¿cuándo 
se producirá esa reforma de las 
leyes que afectan a los menores 
inmigrantes para hacer posible la 
atención corresponsable por los 
gobiernos autonómicos?

-Lo ha dicho la ministra, esta-
mos muy cerca.

-Lo ha dicho, pero no lo hace.
-Todos sabemos las dificulta-

des que hay para producir esa 
reforma, que no es sencilla. Y 
además necesitamos una ma-
yoría parlamentaria, y con esto 
emplazo directamente al PP.

-¿Usted cree que la habrá?
-Lo deseo.
-Igual con el voto de Junts no se 

puede contar, porque su visión de 
la política migratoria no es nada 
progresista.

-Por eso apelo al PP para que 
haga posible que esta reforma 
salga, porque además afecta di-
rectamente a una comunidad 
en la que gobierna. Si no es por 
convicción, al menos que lo ha-
ga por eso.

-¿Y por qué ustedes, el PSOE, 
no redactan dicha reforma legal y 
tenemos que esperar a que el Go-
bierno de Canarias formule una 
propuesta?

-Llevamos mucho tiempo tra-
bajando en eso, pero no es fá-
cil. Se trata de reformar varias 
leyes sin invadir las competen-
cias de las comunidades autó-
nomas, para no tener problemas 
después. Confío en que salga lo 
antes posible.

-¿Qué rol va a jugar el minis-
tro canario, Ángel Víctor Torres, 
como presidente de la comisión 
interministerial sobre política 
migratoria?

-La coordinación, que es fun-
damental cuando hay tantos mi-
nisterios con competencias en 
esta materia. Y además habla-

(Sigue en la pág. 14)
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-¿Mintió el PSOE a sus vo-
tantes con la Ley de Amnistía?

-No, porque la amnistía no 
iba en el programa del PSOE.

-Por tanto, es algo que los 
ciudadanos no pudieron valo-
rar antes de votar.

-Se produjo un debate en 
el Comité Federal sobre los 
pactos necesarios para ga-
rantizar la gobernabilidad en 
la legislatura, que es lo que 
buscaba el presidente Pedro 
Sánchez.

-Si la amnistía hubiera ido 
en el programa electoral del 
PSOE, ¿los resultados habrían 
sido los mismos?

-Es que en las eleccio-
nes del 23 de julio se produ-
jo un debate mucho más am-
plio que el de la amnistía. Un 
debate, por ejemplo, sobre el 
modelo territorial de España. 
Un debate sobre avance o re-
troceso, sobre derechos de la 
mujer o recortes. A partir de 
ahí, pactar para gobernar no 
es ningún delito.

-La llamada cuestión cata-
lana sí ha abierto otro debate 
que está también presente en 
Canarias: la igualdad entre los 
ciudadanos españoles. O sea, 
por qué las Islas, que no tienen 
deuda, tienen que asumir que 
Cataluña, muy endeudada, re-
ciba una condonación millona-
ria porque es el precio de una 
investidura.

-El debate sobre la finan-
ciación autonómica no es 
nuevo, porque el sistema vi-
gente está caducado desde 
2014. Sin duda tendrá que 
producirse un consenso so-
bre esta cuestión que no per-
judique a nadie. Nos parece 
preocupante poner en riesgo 
la prestación de servicios pú-
blicos, como hace el actual 
Gobierno de Canarias.

“¿La amnistía? Pactar para 
gobernar no es ningún delito”

“El único partido 
con capacidad de 
entendimiento en 
el Congreso es el 
PSOE”

-¿Cómo lleva el PSOE canario 
este debate interno en el socialis-
mo sobre la Ley de Amnistía?

-Eso de que hay debate es 
bastante dudoso.

-Bueno, hay un presidente au-
tonómico socialista que ha dis-
crepado claramente de esta 
medida…

-Un presidente autonómico en 
un partido que es mucho más 
grande. La Ley de Amnistía es 
necesaria y tiene el respaldo de 
la mayoría de la militancia y de 
los cargos públicos del PSOE. 
Y más allá del respaldo interno 
que tenga, que lo tiene, es una 
ley necesaria para la conviven-
cia en este país y especialmente 
en Cataluña. Y esa convicción 
sobre la necesidad de la convi-
vencia es algo que el PSOE ha 
demostrado desde que llegó al 
Gobierno en 2018.

-¿Y cómo ha visto la actitud 
del PP canario en este tema? 
Porque ha habido manifesta-
ciones, concentraciones ante 
las sedes del PSOE…

-Me hubiera encantado ver 
al PP canario manifestarse 
por la subida de las pensio-
nes, los derechos de las mu-
jeres o los derechos labora-
les. Pero en lugar de hacer 
eso lo que hacen es votar en 
contra.

-Si tuviera que hacer un 
pronóstico, ¿cree que la legis-
latura durará cuatro años?

-Sí.
-¿Por qué?
-Porque el único partido 

que tiene capacidad de enten-
dimiento y acuerdo con las 
fuerzas políticas del Congre-
so es el PSOE. Y eso es saber 
leer la voluntad de los ciuda-
danos en las urnas.

-Pero ahora se tiene que en-
tender con todos al mismo 
tiempo, algo que es bastante 
difícil.

-Llevamos tiempo acos-
tumbrados a eso, al diálogo. 
El mejor ejemplo es la pasada 
legislatura, que tuvo el mayor 
ritmo en la producción legis-
lativa en mucho tiempo.

-¿La izquierda está en crisis en 
Canarias?

-Hay dinámicas en la izquier-
da que por desgracia son históri-
cas y no se producen solamente 
en Canarias. Hay un pensamien-
to crítico, combativo, que a ve-
ces lleva a la discrepancia inne-
cesaria y a no leer bien lo que 
demanda la sociedad. Canarias 
necesita una izquierda fuerte, ya 
tiene al PSOE y a partir de ahí 
todo lo que sea dañar a las op-
ciones progresistas es malo.

-Sin una opción de izquierda 
más allá del PSOE, NC y quizá 
ASG, las posibilidades de articu-
lar una mayoría progresista en las 
Islas se complican bastante.

-Bueno, ahora mismo se está 
produciendo una fase de renova-
ción en la izquierda, y en cuanto 
al PSOE lo que somos es la pri-
mera fuerza política de Cana-
rias. Los pactos en el futuro ya 
se verán.

-¿El PSOE canario tiene engra-
sada la maquinaria electoral por 
lo que pudiera pasar en Madrid?

-Siempre estamos preparados 
para todo. Para dar la mejor res-
puesta a la gente y para compe-
tir electoralmente.

-Con quien no tienen ustedes 
buena conexión es con los empre-
sarios, que rechazan claramente 
medidas del Gobierno estatal, co-
mo la nueva subida del salario mí-
nimo o la reducción de la jornada 
laboral. ¿No son capaces de resol-
ver esa tirantez?

-Siempre tenemos voluntad 
de acuerdo, pero no siempre de-
fendemos los mismos intereses. 
Cuando se aprueban estas me-
didas que usted señala la priori-
dad claramente es mejorar la si-
tuación de la clase trabajadora. 
Esto es compatible con mante-
ner una buena relación con los 
empresarios, y además el tiem-
po nos ha dado la razón: cuando 
se planteó la primera subida del 
salario mínimo las cúpulas pa-
tronales dijeron que se iba a des-
truir empleo, que cerrarían em-
presas… Y los hechos han dado 
la razón al Gobierno. Por tanto, 
nosotros a los empresarios les 
queremos transmitir seguridad y 
confianza.

mos de una persona que, como 
canario, conoce perfectamente 
el fenómeno.

-¿Esto es una oportunidad para 
Torres o una silla eléctrica políti-
ca si no consigue resultados?

-Intentar dar soluciones a te-
mas importantes nunca puede 
ser visto como una silla eléctri-
ca, sino como la oportunidad de 
hacer las cosas bien.

-¿Ángel Víctor Torres ejerce de 
ministro de asuntos canarios en 
el Gobierno de Pedro Sánchez?

-Es el principal responsa-
ble de los asuntos canarios des-
de que se convirtió en secreta-
rio general autonómico en 2017. 
Lo recuerdo en Madrid pelean-
do por el convenio de carreteras 
en diciembre de 2018, cuando 
aún no era presidente canario. 
Así que claro que es la persona 
que mejor defiende los asuntos 
canarios en Madrid.

-¿Usted da por hecho que será 
candidato en las autonómicas de 
2027, aunque estén lejanas en el 
tiempo?

-El PSOE en Canarias tiene 
buena salud en gran parte gra-
cias al liderazgo de Ángel Víc-
tor Torres, por esa manera de 
hacer las cosas que tuvo como 
presidente, por esa capacidad de 
negociar hasta la extenuación, 
así que su liderazgo está abso-
lutamente consolidado. Queda 
mucho tiempo para las eleccio-
nes de 2027, pero yo no tengo 
dudas.

-¿Y en las islas no habrá cam-
bio en el liderazgo socialista tras 
el resultado de las autonómicas y 
locales?

-Tuvimos el congreso autonó-
mico hace dos años, y después 
los congresos insulares, así que 
en este momento no hay que es-
perar nada extraordinario.

“Ángel Víctor 
Torres es quien 
mejor defiende los 
asuntos canarios 
en Madrid”

(Viene de la pág. 13)
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Lo que ocurre con la línea marítima nos conduce a una pregunta más amplia 
sobre la clase de relación que queremos tener con Marruecos

odos los gobiernos del 
planeta tienen a diario 
una cita con la comple-
jidad. Por supuesto que 

hay grados, pues no es lo mis-
mo lidiar con el conflicto a esca-
la global que gestionar intereses 
de mejor enjundia, asuntos que 
no saldrán en las portadas y cu-
ya relevancia se reduce al ámbito 
regional o local. Pero mucho cui-
dado, porque el asunto que no es 
importante para la opinión públi-
ca en general para algunos inter-
locutores de esa misma opinión 
pública puede resultar trascen-
dental. Esto ocurre cuando la 
complejidad toca a la puerta y es 
necesario afrontar dilemas con-
tradictorios, de los que se derivan 
ganadores, pero también perde-
dores, reales o presuntos, que no 
tardarán en expresar su descon-
tento. Es entonces cuando se le 
reclama al poder político un po-
co de claridad al exponer su pun-
to de vista, y por supuesto no su-
cumbir a la tentación de defender 
una cosa y la contraria para in-
tentar dejar contento a todo el 
mundo. No suele funcionar, por-
que la realidad es una señora de 
una tozudez indómita.

El Gobierno de Canarias, lide-
rado por CC con el PP en la po-
sición de confortable colabora-
dor, discurre de modo plácido por 
aguas algo revueltas en el con-
texto general, con la gestión de la 
crisis migratoria como problema 
irresoluble, pero derivable a otras 
instancias (estatales, europeas) 
sobre las que es posible descar-
gar la presión. El otro asunto es-
trella en la agenda es el éxito del 
turismo y el modo de gestionar 
algunas de sus externalidades ne-
gativas (también reales o presun-
tas), asunto este de gestión ca-
si exclusivamente doméstica, que 
atañe a la política de vivienda, a 
las infraestructuras de transpor-
te y a la eficiencia en el consumo 
de recursos. Por tanto, podemos 
afirmar que el Ejecutivo cana-
rio aborda cuestiones inequívo-
camente asociadas con la moder-
nidad. No somos tan diferentes al 
resto, pues el resto del mundo de-
sarrollado se enfrenta a dilemas 
muy parecidos.

En segundo plano, pero de mo-
do muy sintomático, se ha colado 
un tema asociado a nuestras que-

ridas islas orientales. Unos em-
presarios canarios de probada 
solvencia y reputación pretenden 
recuperar la línea marítima en-
tre Fuerteventura y el sur de Ma-
rruecos, entre Puerto del Rosario 
y Tarfaya, porque entienden que 
el viejo canto popular, de Tuineje 
a Berbería se va y se viene en un 
día, tiene coherencia económica 
en estos tiempos de apertura co-
mercial no exenta de recelos en-
tre bloques. Qué buena idea han 
tenido, fue el canto general en 
primera instancia. Pero la unani-
midad ha durado lo que ha tarda-
do el campo canario en recordar 
lo obvio: que el vecino marro-
quí es un socio, pero también un 
competidor, y además puede ser 
un competidor poco amistoso por 
los riesgos que conlleva. Ya no 
solo por los precios más bajos de 
sus productos, sino por el riesgo 
de introducir en las Islas plagas 
vegetales de las que hasta ahora 
nos hemos librado. Mirado así, la 
buena idea ya no lo parece tanto.

El Ejecutivo, tras una prime-
ra reacción marcada por mensa-
jes contradictorios, ha optado por 
meter el asunto en la nevera has-
ta encontrar una posición defen-
dible tanto en la isla majorera, 
donde el respaldo a la recupera-
ción de la línea marítima es no-
torio y explícito, como en las dos 

islas mayores, pues sabido es que 
en Gran Canaria y Tenerife la in-
fluencia del sector primario como 
interlocutor es también muy rele-
vante. Y como quiera que el cam-
po canario ya ha dictado senten-
cia, no a la línea con Tarfaya, la 
cuestión se complica de un mo-
do notable. Quizá se pueda resol-
ver el asunto con la instalación de 
un Puesto de Inspección Fronte-
riza (PIF) en el muelle de la ca-
pital de Fuerteventura, pero tam-
poco es seguro, por dos razones: 
la primera, que su existencia en 
los puertos más importantes de 
las Islas no ha evitado la intro-
ducción de plagas que han da-
ñado nuestra agricultura; la se-
gunda, que su ausencia hasta el 
momento es el argumento óptimo 
para quienes pretenden bloquear 
la apertura de dicho flujo comer-
cial con la costa africana, incluso 
aunque se dieran todas las garan-
tías sanitarias que exige la legis-
lación actual.

Lo que ocurre con la línea de 
Tarfaya nos conduce a una pre-
gunta más amplia sobre la clase 
de relación que queremos tener 
con Marruecos. Lo que no es po-
sible es soplar y sorber al mismo 
tiempo, porque supone engañar-
nos a nosotros mismos. El flujo 
comercial entre las Islas y el am-
bicioso (y aún más pobre) vecino 

africano es poco relevante porque 
así lo hemos decidido hasta ahora 
desde Canarias, porque miramos 
con justificado recelo los planes 
de Marruecos para fundamentar 
su crecimiento económico en la 
agricultura de exportación (nego-
cio en el que estamos, aunque ca-
da vez menos), el turismo (nues-
tra gallina de los huevos de oro) 
y la explotación de hidrocarburos 
(al que ya renunciamos en su día, 
aunque nos podría afectar si los 
vecinos lo hicieran). Pero no nos 
engañemos, Marruecos se va a 
desarrollar con o sin la presencia 
de las Islas, porque es el designio 
de su gobierno y la aspiración le-
gítima de su sociedad. Quizá es-
te pequeño dilema sobre la línea 
con Tarfaya nos permita enfren-
tarnos a esa más amplia y com-
pleja pregunta sobre nuestra rela-
ción con un vecino que quizá no 
es el mejor posible (tampoco el 
peor), pero sin duda es el que nos 
ha tocado en el mapa.

Soplar y sorber con Tarfaya

T

Visita de una delegación marroquí a las instalaciones de Puerto del Rosario, este pasado mes de enero. 

La unanimidad duró 
lo que tardó el campo 
canario en recordar lo 
obvio: que Marruecos es 
socio y competidor

JUAN MANUEL BETHENCOURTEL PERISCOPIO
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Almudena Monserrat de León 
ha recuperado la herencia viti-
vinícola en los terrenos propie-
dad de su abuelo en Tefía. Con 
la producción de un vino que 
presenta bajo el nombre de Ai-
res de Tefía, demuestra que el 
futuro de la viticultura pasa por 
adaptarse a los recursos de la Is-
la y del propio suelo donde se 
asienta la vid. Comenzó con el 
proyecto de recuperar el tablero 
familiar como hobby en el que 
se asentaban unas higueras y un 
par de parras. 

Lo que empezó siendo una 
afición se ha convertido en un 
proyecto agrícola experimen-
tal con el que fomentar la cul-
tura del vino de Fuerteventura y 
de paso recordar a los que optan 
por emprender iniciativas agra-
rias que todo se fundamenta 
en la teoría del “ensayo-error” 
trasladando las enseñanzas y 
conocimientos adquiridos a tra-
vés de la formación y los con-
sejos del resto de socios de la 
Asociación de Viticultores Ma-
juelo o simplemente de los vete-
ranos del terreno. 

Fomentar la cultura del vino desde 
la bodega más pequeña de Canarias

Con su vino llamado Aires de Tefía, Almudena Monserrat de León demuestra que el futuro de la 
viticultura majorera pasa por adaptarse a los recursos de la Isla y del suelo donde se asienta la vid

MARÍA JOSÉ LAHORA Almudena trabaja con dife-
rentes modelos de viticultu-
ra: en gavia, fuera de gavia y 
en májara -una especie de zan-
ja- donde se asientan las parras 
más antiguas sobre un terre-
no de laja blanca. Empezó hace 
cuatro años y para este proceso 
llevó varas de vid desde su otra 
finca de Tefía, también del lega-
do familiar, muy parecidas a las 
que ya se asentaban sobre el ta-
blero en el que cultiva distintas 
variedades de uva, principal-
mente autóctona, a través de un 
modelo de producción alternan-
do estos métodos vitícolas. “Pa-
ra abrirse camino, la parra tiene 
que romper la laja y aprovechar 
la cal, con numerosas propieda-
des. De hecho, en Fuerteventu-
ra éramos exportadores anta-
ño”, explica la viticultora sobre 
este tipo de producción en zan-
ja. También quiso probar con 
parras procedentes de otros sue-
los, como las de Juan Guerra en 
Valle de Santa Inés, de la va-
riedad hoja de moral, la tinta 
autóctona. 

Los métodos de cultivo de Al-
mudena Monserrat de León han 
sido seleccionados no sólo pa-

ra aprovechar las característi-
cas del suelo de Tefía, sino tam-
bién con el objetivo de disfrutar 
de una cosecha temprana. Di-
ce que, como docente, los mejo-
res meses para la vendimia son 
los de verano, cuando puede de-
dicar cuerpo y alma a elaborar 
los caldos. Tras unos meses de 
fermentación de la uva selec-
cionada, la primera cata se rea-
liza coincidiendo con las fiestas 
de San Andrés en Las Parcelas, 
a principios de diciembre. “Ahí, 
en la finca de mi padre, mi ma-
dre hace su tradicional puchero 
y se prueban los primeros cal-
dos de la temporada”.

La reutilización de desechos 
es otro de sus principios para 
su producción ecológica. Abo-
nar las vides con compost or-
gánico es fundamental. El pro-
blema de la escasez de agua se 
subsana ubicando las parras en 
terrenos que sean capaces de re-
tener el agua, como ya se reali-
za en otras islas con el rofe, co-
mo en la vecina Lanzarote, la 
laja blanca “que tanto gusta a la 
parra”, señala Almudena. No en 
vano, este material calizo es un 
excelente conservador de la hu-

medad. También la distribución 
en gavias a los pies de la mon-
taña de La Fortaleza favorece 
el crecimiento de la planta. “La 
lluvia arrastra arena de barran-
co, arena negra que mezclada 
con la caliza del suelo y suma-
do al enriquecimiento de la ma-
teria orgánica con la que abona-
mos, permite que la vid cuente 
con los nutrientes necesarios 
para un óptimo desarrollo”.  

Retener el agua
Aunque opta por el cultivo de 
parras de secano es necesario 
un mínimo de riego si la mete-
reología no ayuda, como es el 
caso de las recientes semanas. 
Curiosamente, durante las últi-
mas lluvias, el reguero que de-

jó la corriente, en colaboración 
con la orografía del terreno, 
provocó que se anegasen unas 
gavias más que otras. El resul-
tado es visible: las parras que 
recibieron más agua mezclada 
con la tierra negra arrastrada 
muestran un desarrollo mejor, 
explica la viticultora. Aún así, 
durante estos años y tras varias 
pruebas dice decantarse más 
por los resultados de la produc-
ción en zanja. Es por ello que 
las tardes libres y fines de sema-
na abre nuevas májaras, como 
así se denomina en Tenerife a la 
hilera de parras en un viñedo, a 
lomos de su tractor para conti-
nuar aumentando el número de 
vides en Tefía. 

También habla de las diferen-
tes notas gustativas que pue-
den extraerse de la fruta extraí-
da de una misma vid cultivadas 
en distintos suelos. “La mis-
ma parra plantada en Tefía co-
mo la de Aires de Tefía, en La-
jares donde se asienta la bodega 
Conatvs y de suelo arenoso, en 
Las Playitas con un terreno de 
arena negra como la de unos jó-
venes productores viticultores, 
o en Tetir con tierra de gavia 

Almudena Monserrat de León, ante una cata. Fotos: Carlos de Saá.

Aboga por un 
vino joven de baja 
graduación y por 
las variedades de 
uva locales
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nunca dará la misma uva por-
que la fruta absorbe los nutrien-
tes de esos suelos y son todos 
diferentes”. 

Almudena se formó desde jo-
ven en el sector de la viticultura. 
Su abuelo, que por aquel enton-
ces solo cultivaba en Tefía para 
consumir las uvas, incentivó su 
interés por el cultivo y elabora-
ción del vino aprovechando su 
estancia en Tenerife donde rea-
lizaba sus estudios de Magiste-
rio. “Me dijo: ‘cómo estás ahí en 
Tenerife estudiando, infórma-
te bien de cómo se hace el vi-
no y tráete de allá todo lo nece-
sario para la elaboración’. Y me 
traje los utensilios y a un ami-
go cuya familia ya elaboraba vi-
no”, comenta esta amante de la 
agricultura. Ese fue el germen 
de la herencia vitivinícola. Dice 
que es “un hobby y una manera 
de hacer ejercicio”. Sin embar-
go, conforme relata su experien-
cia con la parra no puede ocul-
tar su atracción y el brillo de los 
ojos delata una pasión que va 
más allá del interés por las la-
bores del campo. “La viticultura 
me llama la atención”. Asegu-
ra que le encanta contemplar el 
proceso de desarrollo de la vid: 
“Esa parra que ahora está pelá y 
parece que no sirve para nada, 
una vez que la podas y empie-
zas a verla brotar y te da un ra-
millete verde y después la uva, 
que comes o usas para el vino. 
Se trata de un ciclo que me pa-
rece increíble. Es algo que debe 
gustarte y también porque me 
da la posibilidad de contemplar 
algo verde en Fuerteventura. Y 
qué mejor que la parra para que 
se adapte a un tablero en Tefía”.

Otro de sus objetivos es recu-
perar las higueras asentadas en 
la zona. Apuesta también por la 
plantación de pitaya que junto a 
los granados con los que cuen-
ta o los próximos olivos espe-
ra contribuir a incrementar la 
práctica de la agricultura ecoló-
gica por la que se decanta. Ex-
plica, al respecto, que alternar 
los árboles entre las parras per-
mite el control de plagas dado 
que las plantas arbóreas son las 
primeras en albergar los parási-
tos y dan la señal de alerta pa-
ra tratar el resto de los cultivos.

Trabas
De otro lado, la viticultora co-
menta la dificultad para con-
seguir la autorización del Go-
bierno de Canarias al objeto de 
conseguir la autorización para 
la comercialización de la pro-
ducción a las pequeñas bodegas, 
dado que las exigencias y requi-
sitos son los mismos que para 
grandes productores. Aunque, 
no cuenta la producción necesa-
ria para poner en el mercado sus 
caldos, Almudena reconoce que 
son muchos los bodegueros que 

podrían abrirse un hueco con la 
proyección de sus elaboraciones 
made in Fuerteventura que con-
tribuyan a promocionar, como 
ella misma hace, la cultura del 
vino local.

Su sueño sería que se le reco-
nociera como “la bodega más 
pequeña de Canarias”. En un 
rincón de la vivienda rural en 
Tefía, Almudena instaló todo lo 
necesario para la elaboración de 
sus caldos. Una prensa que aho-
ra se encuentra a resguardo es-
perando la próxima cosecha y 
dos depósitos de acero, para su 
rosado y blanco, componen todo 
lo necesario para la producción 
que ahora reposan a la espera de 
un nuevo embotellado. Dice que 
prefiere las cubas de este mate-
rial a las tradicionales barricas 
de madera para los vinos jóve-
nes, mientras que las orgánicas 

Almudena Monserrat de León 
comenta las ventajas de 
pertenecer a la Asociación 
de Viticultores Majuelo: el 
intercambio de información 
para mejorar la producción 
y la posibilidad de compartir 
experiencias vinícolas que 
contribuyen a la mejora de 
la vid local y al fomento de 
la cultura del vino dentro 
y fuera de las fronteras de 
Fuerteventura. El vino majo-
rero es un producto que co-
mienza a abrirse camino más 
allá de reconocidas bodegas 
como Conatvs, una de las 
más premiadas y de mayor 

se pueden emplear mejor para la 
maduración de vinos de guarda 
o de mayor graduación alcohóli-
ca, como licores.

Esta vendimia se ha decan-
tado por la elaboración de vino 
rosado frente al tinto, han sido 
concretamente 80 litros de ro-
sado elaborado con hoja de mo-
ral y listán prieto, y otros 60 de 
blanco en un coupage de mal-
vasía volcánica y listán blanco, 
pero de la variedad originaria 
de Fuerteventura, procedente de 
la zona donde ya cultivaban sus 
abuelos.

Aboga por la elaboración de 
un vino joven de poca gradua-
ción alcohólica y por las varie-
dades de uva locales: hoja de 
moral, listán prieto para los tin-
tos y rosados, mientras que los 
blancos proceden de una selec-
ción de malvasía volcánica y lis-

tán blanco. Aires de Tefia es el 
nombre genérico de sus vinos, 
Brisa para un blanco suave, en 
el que destaca la malvasía vol-
cánica, pero que nada tiene que 
envidiar a los caldos lanzarote-
ños, y Siroco para un tinto con 
aromas y sabor muy local. 

Son unos caldos que no se 
comercializan. Su proyecto es 
practicar la viticultura como 

fórmula experimental para en-
contrar métodos de cultivo para 
la mejora de la producción local 
de vino y ofrecer catas a parti-
culares y a los propios clientes 
que alquilan su vivienda rural, 
asentada en el mismo tablero 
donde pueden contemplarse las 
parras de las que más tarde po-
drán degustar su fruto. Muchos 
de estos turistas son atraídos 
por los recursos ornitológicos 
de la zona. No en vano, en la zo-
na de la montaña de La Fortale-
za predominan numerosas aves 
como el guirre, explica. 

Acompaña sus cada vez más 
reconocidas y solicitadas catas 
con un maridaje de productos 
gastronómicos de la zona, como 
los quesos de Bernardo Peña 
y el pan de Miguel Diego, que 
elabora en exclusiva el fin de sa-
mana en su horno de leña.

XV CERTAMEN VINOS Y QUESOS DE LA AMPUYENTA

Almudena muestra las parras distribuidas en suelo de laja blanca.

“La misma parra 
en Tefía, Lajares, 
Las Playitas o 
Tetir nunca dará la 
misma uva”

proyección fuera de la Isla. Con 
eventos como el XV Certamen 
de La Ampuyenta Andrés Vale-
rón se ha demostrado que las 
producciones majoreras están 
pisando fuerte en el panorama 
vitivinícola. En el certamen de 
celebrado el pasado mes de 
noviembre se congregaron una 
veintena de productores loca-
les. En la categoría de blancos 
resultaron premiados Bodega 
Gavia San Miguel de Leonardo 
Ramírez (primer puesto) y Bo-
dega Conatvs de Pedro Antonio 
Martín (segundo). En rosados se 
llevaron el reconocimiento del 
jurado, en primer lugar Bodega 

Gavia El Sordo de Miguel Cabre-
ra y en segundo Bodega Almáci-
go de Gustavo Guerra. Los tintos 
más valorados fueron, con el 
primer premio, el de Conatvs, y 
con el segundo, el de Bodega 
Bounty de Marco y Alina. Fuer-
teventura tan solo cuenta con 
una veintena de productores 
vinícolas, si bien el futuro del 
sector es prometedor después 
de que una nueva bodega bajo 
el nombre de Bodegas La Huba-
ra se sume a las tres que ya la 
pasada campaña comercializa-
ran sus vinos en el mercado, dos 
de ellas dentro de la denomina-
ción de origen Islas Canarias: 

Conatvs y Gavias El Sordo. 
Al frente de la tercera, Gavia 
San Miguel, que elabora el 
vino Jasiel, se encuentra Leo-
nardo Ramírez, presidente de 
la Asociación de Viticultores 
Majuelo. Este colectivo cuen-
ta con 130 socios, la mayoría 
con una limitada producción 
de vino para consumo propio 
y uva de mesa. Las varieda-
des predominantes en los 
áridos suelos majoreros son 
la malvasía volcánica, listán 
blanco y burra blanca, una va-
riedad propia de la Isla, para 
la elaboración de los caldos 
blancos, principalmente. 
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Héctor Cabrera sabía desde chi-
quito que quería dedicarse a la 
ganadería, desde entonces sen-
tía una gran atracción por las 
labores del campo a las que se 
dedicaba con la misma pasión 
con la que ahora defiende el 
impulso de la ganadería. Estu-
dió el Ciclo Formativo de Pro-
ducción Agropecuaria en Gran 
Tarajal para que le permitiera 
dedicarse al sector primario co-
mo salida profesional y se for-
mó para dar forma a su proyec-
to ganadero con el que deseaba 
crear un nuevo sello quesero. 

En un terreno familiar cons-
truyó una mínima infraestruc-
tura para sacar adelante la ini-
ciativa. De esta forma, en 2018 
comenzaba su andadura con 
unas 200 cabras como Quesos 
La Ampuyenta, empresa ampa-
rada por la línea de subvencio-
nes del Gobierno de Canarias a 
los proyectos de jóvenes gana-
deros. La única de las ayudas 
de las que ha podido disfrutar 
desde entonces en tiempo y for-
ma. Actualmente, cuenta con 
un centenar de animales, pero 
espera que con la recría pueda 
ampliar la cabaña caprina. Pro-
duce entre 25 y 30 kilos de que-
so diarios, tierno, semicurado y 
curado de leche cruda. 

En su corta trayectoria, es-
ta quesería ha recibido ya el re-
conocimiento en distintos cer-
támenes locales y regionales 
como la Medalla de Oro en el 
Concurso Agrocanarias en las  
tres últimas ediciones conse-
cutivas para sus quesos de le-
che cruda curado o semi, aun-
que en el primer año en el que 
se presentó en 2020 ya logró la 
Medalla de Plata con el tierno. 
Asimismo, ha contado con un 
áccesit en el Concurso Nacional 
de Quesos de Leche de Cabra 
Premios Tabefe, que se organi-
za cada año en el marco de FE-
AGA, y el segundo premio en 
el Certamen de Vinos y Que-
sos Andrés Valerón. Estos ga-
lardones, según Héctor Cabre-
ra, “son el reconocimiento al 
esfuerzo y trabajo realizado du-
rante todo este tiempo”.

Aún así, Héctor aspira algún 
día a conseguir la Gran Meda-
lla de Oro de Agrocanarias y 
que su producción sea valora-
da como la Mejor de Canarias, 
el máximo galardón del certa-
men regional. Algo difícil con 
las limitaciones con las que 
cuenta para hacer frente a la 
modernización de la quesería 
sustentada por las ventas loca-
les y su esfuerzo diario. Cuenta 
que intentó con ahínco acoger-
se a la línea de ayuda de mo-
dernización del Gobierno de 
Canarias. Cumpliendo con to-
dos los requisitos y márgenes 

MARÍA JOSÉ LAHORA

necesarios nunca pudo alcan-
zar la ansiada subvención por 
un defecto de forma: el conve-
nio entre el Gobierno de Cana-
rias y la entidad bancaria que 
debía facilitarle el pago de la 
ayuda no se había firmado. Una 
subvención que supondría per-
cibir el 75 por ciento de la in-
versión para la ampliación de 
la explotación. Hasta tres ve-

ces concurrió a esta convoca-
toria para la transformación y 
cuando por fin se la aceptaron 
nunca llegó a hacerse efectiva 
ante la carencia de un acuerdo 
efectivo entre el Ejecutivo au-
tonómico y la entidad bancaria 
que debía adelantar la cuantía 
de la ayuda para poder empren-
der las obras en la explotación. 
Tampoco encuentra el respaldo 

necesario en la línea de ayudas 
insulares del Cabildo que tar-
dan en hacerse efectivas. “Has-
ta dos años han tardado en abo-
nar la subvención, lo que me 
obliga a hacer frente al pago de 
la inversión con un préstamo”, 
señala el joven ganadero.

Los problemas con el sumi-
nistro de agua vividos en el 
ejercicio anterior también de-
jaron secuelas en La Ampuyen-
ta. Aunque parece que ya se ha 
solventado esta carencia, tuvo 
que hacer frente a la inversión 
de un depósito de 5.000 litros 
para no prescindir del líquido 
elemento, cuya ausencia provo-
có en 2023 que perdiera la co-
secha de papas. Algo similar 
ocurrió con el grano para ali-
mentar al centenar de anima-
les con el que cuenta, que final-
mente no pudo salir adelante. 
“Solo sobrevivió el chícharo y 
este año ya está perdida la co-
secha porque no ha llovido na-
da”, se lamenta. 

El encarecimiento de los in-
sumos es otro de los problemas 
a los que tiene que hacer frente, 
cuyo coste se duplicó con mo-
tivo de la crisis del Covid y la 
posterior guerra de Ucrania.  A 
pesar de que en la actualidad 
se ha producido un descenso 
del precio del forraje continúa 
siendo de un alto coste para 
una empresa pequeña: “Hasta 
la simple paja debe importar-
se y requiere de una inversión 
porque no se produce aquí”, di-
ce. Además, Héctor reprocha 
que los planes forrajeros insu-
lares sólo tienen en cuenta las 
necesidades de las explotacio-
nes del sur dejando a las nor-
teñas desprotegidas. Trabas 
todas estas estas que, sin em-
bargo, no merman su impronta 
y sus ganas de impulsar el ne-
gocio. Dice que siempre le ha 
gustado madrugar, incluso se 
organiza para poder disfrutar 
de algunas horas de ocio a pe-
sar de ser un padre de familia 
a sus 34 años. La pequeña de 
sus dos hijas nació hace esca-
sos meses.

Héctor supo desde el primer 
momento que lo más rentable 
para su explotación era conver-
tirse en transformador quesero 
y así, tras los estudios de pro-
ducción agropecuaria comenzó 
a hacer prácticas en empresas 
para conocer los entresijos de 
la elaboración de las piezas de 
queso. En la etapa de despegue, 
su producción estuvo destina-
da a los “maduradores”. Empre-
sas como Bolaños y Valsequillo 
se hicieron con sus productos 
hasta que decidió dar el paso 
a la comercialización. “Aun-
que tenga poca producción me 
compensa más hacer mis pro-
pios quesos y venderlos con mi 
sello”.

El joven quesero muestra las medallas de plata y oro de Agrocanarias. Fotos: Carlos de Saá.

La ayuda de 
modernización no 
llegó por la falta 
del convenio entre 
Gobierno y banco

Quesos La Ampuyenta, 
la nueva impronta

en el sector primario
El joven ganadero Héctor Cabrera se declara un apasionado 
de su oficio y lamenta que la ineficiente gestión de ayudas 

junto al déficit hídrico impidan el avance agrario



DiariodeFuerteventura.com   19FEBRERO • 2024

ECONOMÍA

Aunque con una producción 
limitada y a priori ya vendida, 
el joven ganadero trabaja desde 
antes de que salga el sol hasta 
el ocaso dedicado en cuerpo y 
alma a su proyecto que ha ga-
nado ya el reconocimiento del 
sector y el público local. Conti-
núa formándose con los cursos 
que se ofrecen en torno a la in-
dustria de transformación que-
sera, como el de maestro que-
sero, al que también acudió su 
hermana, quien le presta su 
ayuda para que pueda disfru-
tar de algunas horas libres e in-
cluso de vacaciones, a la espera 
de contar con una máquina de 
frío que le evite la elaboración 
de las piezas a diario.

Control
La explotación llegó a con-
tar en alguna ocasión con más 
de 200 cabezas de ganado que 
ahora se han reducido a un cen-
tenar tras la incorporación a la 
Asociación de la Cabra Majo-
rera que lleva a cabo un pro-
grama de control para evitar 
la propagación de enferme-
dades en la cabaña caprina de 
Fuerteventura. 

En plena campaña de recría 
la producción se ve limitada e 
incluso tiene que pasar muchas 
noches en vela para atender a 
las cabras parideras y los bai-
fos para que no les falte el ali-
mento  pasteurizado para evitar 
estas enfermedades. Tras dar 
de mamar a los animales recién 
paridos toca ordeñar. Una le-
che que se introduce en la cu-
ba para calentar y cuajar a fin 
de obtener el apreciado suero. 
Más tarde, el producto pasará 
a los distintos tamaños de mol-
des dependiendo de los pedidos 
requeridos. 

Quesos La Ampuyenta dis-
tribuye sus producciones de 
tierno, semi y curado de leche 
cruda a restaurantes, estableci-
mientos seleccionados -como 
la tiendita de Majada Marcial 
y el minimarket de Tetir- así 
como a algunos privilegiados 
particulares, principalmente de 
la Isla. Cuenta incluso con lis-
ta de espera para clientes de-

bido al positivo recibimiento 
que sus elaboraciones han teni-
do entre la población majorera, 
además de en Tenerife y Gran 
Canaria, a donde llega también 
parte de su producción quese-
ra. “La valoración de Quesos 
La Ampuyenta se debe princi-
palmente al boca a boca y pare-
ce que ha gustado mucho por-
que son los propios clientes los 
que vienen a buscar la produc-
ción. Y tiene que gustar porque 
en todos los concursos que me 
presento he recibido algún pre-
mio. Fue mi madre la que me 
propuso presentarnos al primer 
certamen. Fue al de Agrocana-
rias y conseguimos la primera 
Medalla de Plata”.

Estos premios que son el re-
conocimiento al esfuerzo y tra-
bajo de Héctor Cabrera han lle-
gado tras un arduo empeño en 
sacar adelante la quesería para 
lo que tuvo que comenzar plu-
riempleado, hasta que nació su 
primera hija. Un momento que 
recuerda con emoción y para el 
que tuvo que contar con la ayu-
da de vecinos y familia para sa-
car adelante la explotación. 

PREMIOS DE APOYO AL PRODUCTO LOCAL
Quesos La Ampuyenta consiguió un merecido 
segundo puesto en la XV edición del Certamen 
de Vinos y Quesos Andrés Valerón, un clásico 
del sector con el que se reconoce la labor de 
los ganaderos y viticultores de Fuerteventura 
en una apuesta por la promoción del producto 
local. En el evento que reúne anualmente en La 
Ampuyenta a productores queseros y vinícolas 

en una muestra de hermandad resultaron pre-
miados en la categoría de leche pasteurizada 
en el primer puesto: Quesos Julián Díaz, y en 
segundo, Quesos Felipa La Montañeta. En le-
che cruda, el máximo reconocimiento recayó 
en Quesos Caprarivs de Rayco Ramos y, en se-
gundo lugar, Quesos La Ampuyenta de Héctor 
Cabrera. 

La cabaña caprina de Héctor Cabrera alcanza el centenar de ejemplares.

Los premios son 
el reconocimiento 
al esfuerzo y 
trabajo de Héctor 
Cabrera
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-¿Qué servicios ofrece el 
área de traumatología espe-
cializada en Hospital Parque 
Fuerteventura?

-El área de traumatología 
ofrece servicios relacionados 
con el diagnóstico, tratamien-
to y rehabilitación de lesiones 
y trastornos musculoesqueléti-
cos. Esto incluye fracturas, es-
guinces, lesiones deportivas y 
problemas con huesos, articula-
ciones, ligamentos y músculos. 
Los servicios pueden abarcar 
desde consultas ambulatorias 
hasta cirugías y terapia física, 
dependiendo de la gravedad de 
la lesión.

-¿Cuándo se recomienda acudir 
al especialista en traumatología?

-Debería consultar a un espe-
cialista en traumatología si ex-
perimenta dolor persistente en 
músculos, articulaciones o hue-
sos, o si ha sufrido una lesión, 
como una fractura o un esguin-
ce. Otros motivos incluyen difi-
cultad para mover una parte del 
cuerpo, inf lamación, cambios 
en la movilidad o si tiene ante-
cedentes familiares de proble-
mas musculoesqueléticos. En 
cualquier caso, es recomendable 
buscar atención médica si tiene 
preocupaciones sobre su salud 
musculoesquelética.

-¿Qué afecciones son las que 
principalmente atiende en la con-
sulta de traumatología?

-Atendemos cualquier proble-
ma relacionado con dolores arti-
culares o musculares, bien sean 
producidos por un traumatis-
mo previo, o crónicos degene-
rativos. Entre ellos los más fre-
cuentes suelen ser: patologías 
en hombro (tendinitis o rotu-
ra del manguito de los rotado-
res, artrosis, fracturas), codo 
(epicondilitis, fracturas), muñe-
ca y mano (tendinitis, síndro-
me de túnel carpiano, esguin-
ces o fracturas); afecciones de 
cadera (artrosis, bursitis, lesio-
nes del labrum y fracturas); de 
rodilla (artrosis, lesiones me-
niscales y ligamentosas, frac-
turas); y aquellas que afectan a 
tobillo y pies (esguinces, fractu-
ras, hallux valgus, neuroma de 
Morton).

-¿Con qué tipo de pruebas 
complementarias acompaña sus 
diagnósticos?

-En el servicio de traumatolo-
gía de Hospital Parque Fuerte-
ventura contamos con todas las 

PIERCLAUDIO CAPUTO  TRAUMATÓLOGO EN HOSPITAL PARQUE FUERTEVENTURA
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pruebas necesarias para com-
plementar nuestro diagnóstico, 
entre ellas encontramos: radio-
grafía convencional, resonancia 
magnética con y sin contraste, 
incluso resonancia con seda-
ción en pacientes que sufren de 
claustrofobia; tomografía axial 
computarizada; electromiogra-
ma y analítica convencional y 
especial. 

-¿Qué tratamientos innova-
dores están al alcance de los pa-
cientes de Hospital Parque 
gracias a disponer de especia-
listas como usted en el área de 
traumatología?

-Entre los tratamientos inno-
vadores encontramos el uso de 
plasma rico en plaquetas para 
las patologías degenerativas o 
inflamatorias del aparato loco-
motor, la viscosuplementación 
con ácido hialurónico, y próxi-
mamente estaremos adminis-
trando infiltraciones de célu-
las madres obtenidas a partir de 
la grasa abdominal del mismo 
paciente.

-¿En qué casos se está aplican-
do la cirugía artroscópica con 
buenos resultados? ¿Permite re-
trasar e incluso evitar cirugías in-
vasivas en el futuro?

-Estamos utilizando la ci-
rugía artroscópica en lesiones 
meniscales, rotura de ligamen-
to cruzado anterior, patologías 
de rótula, lesiones del mangui-
to rotador y síndrome subacro-
mial en el hombro. Ciertamente 
la artroscopia permite retra-

sar futuras cirugías más inva-
sivas, entre ellas la sustitución 
articular con prótesis, derivada 
del daño articular no tratado a 
tiempo.

-¿Hospital Parque cuenta con 
quirófano adaptado para este ti-
po de intervenciones? Serán in-
tervenciones muy demandadas 
por los pacientes...

-Sí, contamos de hecho con 
dos quirófanos equipados con 
todo lo necesario para tratar es-
tas patologías y tenemos a dis-
posición una torre de artrosco-
pia de última generación con 
imágenes en 4K que nos per-
mite observar hasta el detalle 
más pequeño durante la cirugía 
artroscópica.

-¿Qué papel juega el área de re-
habilitación en el tratamiento de 
las patologías e intervenciones 
que aborda traumatología?

-El área de rehabilitación des-
empeña un papel crucial en el 
tratamiento de patologías mus-
culoesqueléticas abordadas por 
traumatología. La rehabilita-
ción busca restaurar la función 
y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. Los fisioterapeu-
tas en rehabilitación trabajan en 
conjunto con los traumatólogos 
para desarrollar programas de 
ejercicios, terapia física y otras 
intervenciones que ayuden en 
la recuperación y fortalecimien-
to de músculos y articulacio-
nes. Además, la rehabilitación 
es esencial después de interven-
ciones quirúrgicas ortopédicas, 

como la colocación de prótesis o 
la reparación de fracturas. Ayu-
da a optimizar la movilidad, re-
ducir el dolor y prevenir com-
plicaciones a largo plazo. En 
resumen, la colaboración entre 
traumatología y rehabilitación 
es fundamental para lograr re-
sultados óptimos en la recupe-
ración de pacientes con afeccio-
nes musculoesqueléticas.

-¿Cuál es la labor del especia-
lista en traumatología en materia 
preventiva?

-El especialista en traumato-
logía desempeña un papel cru-
cial en la prevención de lesio-
nes musculoesqueléticas. Esto 
incluye educar a los pacientes 
sobre prácticas seguras, aseso-
rar sobre la actividad física ade-
cuada y proporcionar pautas pa-
ra prevenir lesiones deportivas. 
Además, los traumatólogos pue-
den evaluar factores de riesgo 
individuales, como la postura y 
la biomecánica, para recomen-
dar modificaciones que ayuden 
a prevenir problemas ortopédi-
cos. También tienen un rol en 

la detección temprana de condi-
ciones médicas subyacentes que 
podrían predisponer a lesiones, 
como la osteoporosis. Al abor-
dar estos factores de riesgo y 
brindar orientación preventiva, 
los especialistas en traumato-
logía contribuyen significativa-
mente a la reducción de la inci-
dencia de lesiones y a la mejora 
de la salud musculoesquelética 
a largo plazo.

-En cuanto a los cuidados pre-
ventivos, la higiene postural y há-
bitos serán muy importantes pa-
ra evitar posibles afecciones. 
¿Qué ejercicios se recomiendan 
a aquellas personas que pasan la 
jornada laboral entera frente a 
un ordenador o dispositivos elec-
trónicos? ¿Manos y dedos se re-
sienten en exceso con el uso conti-
nuado de los mismos?

-Para aquellas personas que 
pasan largas jornadas frente 
a un ordenador o dispositivos 
electrónicos, es esencial incor-
porar pausas activas y ejercicios 
para prevenir molestias muscu-
loesqueléticas, como la tensión 
en manos y dedos. Algunas re-
comendaciones incluyen esti-
ramientos de manos y dedos, 
es decir, realizar estiramientos 
suaves y movimientos circula-
res con los dedos y las muñecas 
para aliviar la tensión; pausas 
activas consistentes en introdu-
cir breves descansos cada hora 
para levantarse, estirarse y rea-
lizar movimientos simples pa-
ra activar la circulación; ejerci-
cios de fortalecimiento que se 
realizan con el empleo de dis-
positivos de resistencia lige-
ra para ejercicios de fortaleci-
miento de manos y antebrazos; 
ergonomía consistente en ase-
gurarse de que su estación de 
trabajo esté ergonómicamente 
diseñada para reducir la tensión 
en las manos y muñecas. Tam-
bién es necesario considerar el 
uso de dispositivos ergonómi-
cos que minimicen el esfuer-
zo y la tensión. A largo plazo, 
el uso excesivo de dispositivos 
electrónicos podría contribuir 
a problemas musculoesqueléti-
cos. Es fundamental mantener 
un equilibrio, realizar ejercicios 
de estiramiento y fortalecimien-
to, y ser consciente de la postu-
ra y la ergonomía para prevenir 
molestias y lesiones. Si el usua-
rio experimenta dolor persisten-
te, es aconsejable consultar a un 
especialista en traumatología o 
fisioterapia.

El traumatólogo Pierclaudio Caputo en la consulta de Hospital Parque Fuerteventura. Foto: Carlos de Saá.

“Se debe 
consultar por 
dolor persistente 
en músculos y 
articulaciones”

“La artroscopia permite retrasar cirugías 
invasivas, como colocar una prótesis”
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El despertador de Fátima Re-
yes suena a la seis y media de 
la mañana. El día a día le arras-
tra a una serie de rutinas centra-
das en atender a su hijo Sandro, 
de 31 años, con síndrome de  
Down y una discapacidad inte-
lectual del 91 por ciento. Desde 
hace dos años y tres meses vi-
ve inmersa en una batalla para 
conseguir que le revisen la de-
pendencia. De momento, só-
lo ha escuchado que le toca 
esperar.

El último informe del Siste-
ma para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD), 
que publica el Imserso, ref le-
ja cómo Canarias cerró 2023 
con avances en dependencia. Se 
convirtió en la tercera comuni-
dad con mayor porcentaje de re-
soluciones resueltas con un 11,4 
por ciento, lo que se traduce en 
5.429 personas atendidas. Aun 
así, sigue siendo la comunidad 
donde más se tarda en trami-
tar con unos 100 días más que 
la segunda, Andalucía, y casi el 
doble de la media nacional 344. 

Desde el Gobierno canario ase-
guran que los tiempos de espe-
ra en dependencia se han redu-
cido. Sin embargo, Sandro es el 
rostro de que las cosas no van 
tan bien como se trata de dibu-
jar desde los sillones del poder.

Fátima aprovecha que el joven 
está unas horas en el Centro Di-
ferentes e Iguales para sentar-
se y contar su historia. De reojo 
mira para su madre, tumbada en 
un sofá de la casa y también de-
pendiente. Sandro es su único 
hijo. Cuando nació, Fátima tu-
vo que renunciar a seguir tra-
bajando. Fue diagnosticado con 
síndrome de Down, una patolo-
gía que le ha impedido ser autó-
nomo. “De pequeño estaba más 
tiempo en el hospital que en ca-
sa”, dice nada más empezar la 
conversación.

Su madre explica cómo, ade-
más de síndrome de down, el 
muchacho tiene “otras muchas 
patologías: epilepsia, problemas 
neurológicos que le impiden 
conciliar el sueño, hipotiroidis-
mo”, respira un momento y con-
tinúa, “y una dismetría muy 
grave en la cadera debido a la 

escoliosis muy severa que pa-
dece. Deberían haberle operado, 
pero debido a su patología es di-
fícil”. En dos ocasiones, ha si-
do intervenido quirúrgicamente 
del corazón. Ha perdido la cuen-
ta del número de neumonías que 
le han llevado a ingresar. Gra-
cias a los tratamientos y a la úl-
tima operación de corazón, San-
dro goza de mejor salud. 

Fátima cuenta cómo su hijo 
es totalmente dependiente. Hay 
que vestirlo y prepararle la co-
mida; no come solo y lleva pa-
ñales. La madre lo prepara ca-
da mañana para ir al centro. Su 
padre se encarga de llevarlo. A 
la vuelta, sigue la rutina: “hay 
que cambiarle la ropa, poner-
le las zapatillas, acompañarlo 
al logopeda, afeitarlo, duchar-
lo, darle de cenar, meterlo en 
la cama y estar pendiente de si 
se levanta para acompañarlo al 
baño. Le cuesta conciliar el sue-
ño”, explica.

En 2009, sus padres solicita-
ron la ayuda de dependencia. 
En aquel momento, no tardó 
mucho en llegar. En febrero de 
2010, recibió la resolución en la 

que se le reconocía la dependen-
cia con un grado 2, nivel 2 de 
dependencia severa y el derecho 
a las prestaciones que contem-
pla la ley. En su caso, se tradu-
cía en una ayuda de 285 euros 
y a su madre se le daba de alta 
en la Seguridad Social para que 
pudiera cotizar como cuidadora.

En 2014 recibió una notifica-
ción de oficio, tras una revisión 
del grado de dependencia, por 
la cual se le rebajaba la pres-
tación a 85 euros mensuales y 
a ella la quitaban de la Seguri-
dad Social. “No supimos nunca 
el motivo”, apunta. Se pusieron 
en contacto con los Servicios 
Sociales y sólo escucharon que  
“habían bajado las prestaciones 

y que él no entraba en la catego-
ría de gran dependiente”. 

El 28 de octubre de 2021 pre-
sentaron por registro de entra-
da en el Cabildo de Fuerteven-
tura una petición de revisión de 
dependencia. Pasó un año sin 
tener respuesta. En octubre de 
2022 decidieron presentar la so-
licitud vía telemática pensan-
do que así sería más rápido. “En 
Fuerteventura, nos decían que 
no sabían nada y que lo presen-
táramos vía telemática”, recuer-
da la mujer.

En febrero del año pasado 
respondieron al requerimiento. 
Meses después, en julio, la lla-
maron y lo que vinieron a de-
cirle es que “tenía que esperar y 
que el tiempo para una revisión 
suele tardar unos dos años”. “La 
espera me está marcando psico-
lógicamente. Tengo la sensación 
de que es una cosa inacabada. A 
veces, pienso si es por falta de 
dirigencia por nuestra parte, pe-
ro cuando veo que me contestan 
que va para dos años me vengo 
abajo”, reconoce.

Fátima insiste en que necesita 
que le hagan esa revisión. “Veo 

La agonía de Sandro: tres años esperando 
por una revisión de dependencia

El joven, de 31 años, tiene síndrome de Down y una discapacidad del 91% que le impide ser autónomo

ELOY VERA

Sandro, en primer plano, con su madre. Fotos: Carlos de Saá.

“Las personas 
con discapacidad 
deben tener 
ayudas y ser una 
prioridad”
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Quieren una 
revisión del grado 
para que en el 
futuro entre en 
una residencia

cómo Sandro cada vez es más 
mayor y menos independiente. 
Sé que tiene una dependencia 
severa. Mi lucha es que le reco-
nozcan lo que tiene. No soy de 
las personas que dicen que mi 
hijo está muy bien. No tiene ha-
bilidad en las manos, ni en los 
pies. Para pasear lo tienes que 
llevar agarrado de la mano por-
que tropieza y se cae”, cuenta.

En estos momentos, Sandro 
recibe 145 euros de ayuda a la 
dependencia, tras la subida de 
este año, y 520 de discapacidad. 
Los gastos superan con creces 
la cantidad que percibe. La fa-
milia tiene que pagar el centro, 
las clases de logopeda y el res-
to de los servicios que deman-
da el joven.

“No es para ahora, sino para 
el futuro”, reconoce su madre. 
Le preocupa qué pasará el día 
de mañana cuando ellos ya no 
estén. Sandro no tiene herma-
nos que se puedan hacer cargo 
de él. Sus padres saben que ten-
drá que ir a una residencia. “Si 
me pongo a pensarlo no me le-
vanto de la cama porque lo veo 
negro”, dice con angustia. 

“Queremos que se le revise la 
dependencia para que se le asig-
ne el grado que realmente tiene 

y pueda acceder a una residen-
cia con unas buenas condicio-
nes”, dice e insiste que “cuan-
do se solicita cualquier tema si 
es gran dependiente tiene más 
derechos. Estoy en mi derecho a 
solicitarla. Nadie sabe lo que es 
el día a día con una persona que 
es totalmente dependiente. Yo 
no le puedo dejar solo ni para 
bajar un momento a la tienda”. 

Fátima tiene 62 años. Reco-
noce que va perdiendo fuerzas. 
“Batallo y veo que no avan-
zo. Si no me corresponde una 
ayuda económica que no me 
la den, pero si le corresponde 
un grado que lo tenga para que 
el día de mañana, si tiene que 
ir a una residencia, que ten-
ga esa prioridad. Es por lo que 
batallamos”.

En los últimos meses, lee ti-
tulares y escucha declaracio-
nes del Gobierno canario que 
alaba los avances registrados 
en dependencia en los últimos 
tiempos. “En mi caso no ha si-
do así. Habrá gente que le haya 
ido bien, pero a mí no me ha ido 
bien. No me atrevo a decir que 
mienten, pero tampoco creo que 
sean sinceros”, reconoce. 

Si es complicado asumir que 
un hijo vive con discapacidad, 
tener que luchar por que se le 
reconozcan esos derechos, “es 
muy duro”, insiste. “Te pones en 
un estado en el que ves que ba-
tallas y te sientes un Quijote an-
te los gigantes y no puedes hacer 
nada. Sobre todo, me molesta la 
falta de humanidad. Te pueden 
decir que va con retraso, pero 
con buenas palabras y no como 
una máquina fría que te dice que 
lo único que toca es esperar dos 
años. Hay una falta de empatía”.

Antes de dejar la conversación 
y volver al quehacer diario, Fá-
tima lanza un mensaje: “no me 
parece mal que se le dé una ayu-
da al timple, a los carnavales o a 
la bandas culturales, pero estas 
personas con discapacidad de-
ben tener unas ayudas y ser una 
prioridad al timple”.

Sandro, con su familia.



FEBRERO • 202424   DiariodeFuerteventura.com

ENTREVISTA

Sani Ladan, activista de Came-
rún, presentó en Fuerteventu-
ra su libro autobiográfico La lu-
na está en Duala y mi destino 
en el conocimiento. Participó en 
el programa literario Voces des-
de la Frontera, donde además de 
contar su impactante ruta migra-
toria hasta España en 2011 anali-
zó la injusticia que sufren nume-
rosos migrantes y las políticas de 
extranjería. Educador social, ex-
perto en migración, antirracis-
ta y activista por la defensa de 
los derechos humanos y gradua-
do en Relaciones Internaciona-
les por la Universidad Loyola de 
Andalucía, Sani desea regresar 
al continente africano para tra-
bajar en la defensa de la reforma 
de la unidad africana.

-Recuerda su infancia como una 
etapa feliz, dentro de una fami-
lia respetuosa, con valores, que le 
apoyaba en los estudios y era un 
alumno sobresaliente. Sin embar-
go, con 15 años decide abandonar 
su hogar de Camerún. ¿Qué le em-
puja a tomar esa decisión?

-Lo único que quería era estu-
diar, porque gané una beca para 
Quebec (Canadá), pero era una 
estafa, porque pedían dinero a 
mis padres, y si no se la daban 
al mejor postor. Ahí me di cuen-
ta de que vivía en una realidad y 
en un país sin oportunidades. Lo 
que hice a esa edad fue una lo-
cura, no volvería a repetirlo, pe-
ro en ese momento no lo pensé, 
aunque he tenido mucha suerte 
y nuevas oportunidades. Mi fa-
milia era respetuosa, cariñosa, 
no me faltaba de nada. De he-
cho, mis padres me han pregun-
tado muchas veces qué hicieron 
mal para que cometiera esa lo-
cura, pero yo les he repetido que 
no fue su culpa, sino del sistema. 
Se quedaron muy traumatizados. 
En el libro explico que mi infan-
cia fue la mejor etapa de mi vi-
da, era feliz junto a mis padres y 
mis hermanos, y tenía unos ami-
gos maravillosos. Cuando me fui 
de Camerún sólo pensaba en po-
der estudiar, no en emigrar sino 
en formarme en otro país. Pero 
luego, las puertas se van cerran-
do y no veía otra salida más que 
intentar seguir y salir de África 
o volver a casa. En varias ocasio-
nes estuve a punto de abandonar. 
En ese viaje me encontré a mí 

mismo y entendí mi vida. Mira-
ba el cielo y hablaba con mi ma-
dre, a través de la luna, y recordé 
las palabras de mi padre: “El co-
nocimiento hay que ir a buscarlo, 
esté donde esté”.

-En el libro describe su paso 
por diferentes países de África y 
los malos tratos que reciben mu-
chas personas en los lugares de 
acogida.

-Sí, en cada país viví algo dife-
rente. Luego, el trato que reciben 
muchos migrantes es inhuma-
no, por eso yo quise convertirme 
en activista, no podía quedarme 
sin hacer nada ante tanta injusti-
cia, el sufrimiento de tantos jó-
venes en las fronteras y lugares 
de acogida. Existen tantas for-
mas de emigrar como personas y 
todas son diferentes. Para mí, to-
do el proceso migratorio fue du-
ro y el libro ha sido una terapia. 
La memoria es selectiva y olvida 
lo malo, por eso quería escribir 
antes de olvidar lo vivido. Rela-
to mi paso por el Monte Guru-
gú [cerca de Melilla] y la deses-
peración de tantas personas que 
llevan años esperando para cru-
zar. Es un horror y, si sobrevives, 
luego llega otro calvario en los 
centros de internamiento, que 
son como prisiones. Tu vida es 
una incertidumbre, te hacen sen-
tir que no vales nada. No sabes 

si mañana te pueden expulsar o 
dejar libre. En mi caso, ingre-
sé en el CETI [Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes] de 
Ceuta, donde estuve bien. Es un 
centro de régimen abierto y gra-
cias a un compañero conocí la 
Asociación Elín, donde aprendí 
español y a donde siempre vuel-
vo. Luego salió mi nombre en 
una lista. Me iba “con maleta”, 
que significa que me mandaban 
a otro centro y vino lo peor: dos 
meses en el CIE [Centro de In-
ternamiento de Extranjeros] de 
Tarifa, donde hay torturas, ma-
los tratos, y se vive en jaulas. No 
te dejan estudiar, ni hacer na-
da. Yo propuse dar clases de es-
pañol porque muchos de los que 
estaban allí no habían pasado 
por Ceuta y conseguí que la es-
tancia fuera más agradable. No 
había traductores y, como habla-
ba varios idiomas, me cogieron 
para traducir. Lo más chocante 
era la falta de información acer-
ca de nuestro estatuto, derechos 
y deberes. Muchos chicos que-
rían tramitar la solicitud de asi-
lo pero nadie atendió a sus pe-
ticiones. Unos eran deportados 
y otros liberados, todo era muy 
injusto.

-Ahora, en su faceta como acti-
vista, ha criticado las políticas mi-
gratorias de acogida. ¿Considera 

que se deben crear rutas seguras 
para evitar tantas muertes?

-Hacen falta cambios estruc-
turales. La ruta por Canarias en 
cayucos es una de las peligrosas. 
También ver a los chicos saltar la 
valla fue muy traumático, y cru-
zar a la playa de El Tarajal. Es-
paña es un país de frontera, es la 
puerta de Europa y aplicar una 
política coyuntural a algo es-
tructural como es la migración 
no es normal. España no es No-
ruega, está en primera fila y no 
puede tomar las llegadas como 
algo nuevo o inesperado. Se po-
nen parches en centros como 
Las Raíces (en Tenerife). Existen 
puntos conocidos como “calien-
tes” con retención de inmigran-
tes, en espacios que son cárceles 
a cielo abierto. Se necesita una 
política estructural que ponga en 
el centro los derechos de las per-
sonas migrantes, con una acogi-

da digna, y buscar herramientas 
para la integración en su entor-
no. Esas personas pueden  apor-
tar mucho a la sociedad en la que 
se encuentran. También conside-
ro que hay posibilidad y se debe-
rían crear vías seguras para que 
las personas no pongan en peli-
gro su vida en ese proceso mi-
gratorio. Hay países que aplican 
políticas más respetuosas con 
los derechos humanos, es lo úni-
co que se pide. Tener derecho a 
quedarse o derecho a salir, ahí 
está la doble cuestión. Derecho 
a quedarse quiere decir mejorar 
la relación económica, comer-
cial, colonial que hay entre Eu-
ropa y África. Una vez que sane 
esa relación la gente puede deci-
dir quedarse en su país o salir de 
una forma digna. En mi opinión, 
cerrar las fronteras y tanta vio-
lencia en ellas no tiene sentido. 
La historia de la valla es recien-
te, antes no era ni tan alta ni tan 
peligrosa. Su estado actual sólo 
ha generado dolor, muertes, heri-
das de gravedad en muchas per-
sonas... pero no ha logrado di-
suadir a nadie, y mientras todo 
siga igual siempre habrá gente 
intentando saltar. 

-También ha criticado las devo-
luciones en caliente.

-Sí, las organizaciones in-
ternacionales han denuncia-
do las devoluciones en caliente, 
de adultos y de tantos menores, 
incumpliendo todas las leyes. 
Existen tratados internaciona-
les y se deben respetar. Si los go-
biernos ratifican esos tratados 
deben respetarlos. Por ejemplo, 
resulta inexplicable que, pese a 
las reiteradas advertencias reali-
zadas por el Consejo de Europa 
a lo largo de los últimos años, en 
relación a este tipo de prácticas, 
se sigan cometiendo irregulari-
dades que han sido denunciadas. 
Un ejemplo es la reciente senten-
cia del Tribunal Supremo al con-
firmar que la devolución de 45 
menores desde Ceuta a Marrue-
cos en agosto de 2021 fue ilegal. 
En este caso, el alto tribunal re-
cuerda al Gobierno su “absoluta 
inobservancia” de la Ley de Ex-
tranjería en una operación que li-
deró el Ministerio del Interior. 
Esa ley ya dice que antes de eje-
cutar una expulsión se debe abrir 
un procedimiento administrativo 
para conocer la situación indivi-
dual. Me parece muy importan-
te la labor de personas como la 

SANI LADAN  AUTOR DE ‘LA LUNA ESTÁ EN DUALA Y MI DESTINO EN EL CONOCIMIENTO’

ITZIAR FERNÁNDEZ

“Urge crear vías seguras para que los 
migrantes no pongan su vida en peligro”

Sani Ladan, durante la presentación de su libro en Fuerteventura. Fotos: Carlos de Saá.

“Se necesita una 
política que ponga 
en el centro los 
derechos de las 
personas”
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abogada Patricia Patuca Fernán-
dez y su trabajo con las perso-
nas en exclusión social. Fue una 
de las abogadas del caso El Ta-
rajal cuando, en febrero de 2014, 
un grupo de inmigrantes falleció 
intentando cruzar a nado la pla-
ya de Ceuta y, mientras, la Guar-
dia Civil trataba de disuadirles 
lanzando gas lacrimógeno y dis-
parando pelotas de goma. Tres 
años antes crucé yo, recibí un 
pelotazo en la espalda pero logré 
sobrevivir, una ola me impulsó 
a la playa y llegué inconsciente, 
fue un milagro. Hay que agrade-
cer el trabajo de Patuca con jó-
venes refugiados y migrantes 
que viven la discriminación, la 
falta de oportunidades y muchas 
veces la exclusión más absoluta. 

-Comenta en el libro que fue 
consciente de su color de piel en el 
norte de África.

-Después de atravesar tan-
tos países y lugares por el con-
tinente, en el norte de África fui 
consciente de que era negro. En 
Camerún nunca reparé en mi co-
lor de piel, pero cuando llegué a 
Marruecos, me dijeron que me 
escondiera, que no podía cami-
nar libremente si andaba sólo por 
las calles. Existe una negrofobia 
exacerbada en el norte de nues-

tro propio continente de la que se 
habla muy poco.

-Una vez en España insistía en 
estudiar pero, ¿fue sencillo o le ce-
rraban las puertas?

-Sí, en mi caso una ONG me 
vino a buscar al CIE para lle-
varme a un centro a Las Norias, 
Almería, donde era obligato-
rio trabajar en los invernaderos. 
Muchos salían temprano pero re-
gresaban porque no les habían 
cogido para ese día. Cuando qui-
se saber cómo podía estudiar la 
respuesta del director del cen-
tro me dejó helado: “¿A quién 
has visto estudiar de todos los 
que vienen como tú?”. Empe-
cé a dar clases de español a los 
chicos, pero el director me lla-
mó y me dijo que estaba revo-
lucionando a mis compañeros y 
afirmó que siempre tenía proble-
mas con los cameruneses, por-
que nos creíamos muy espabi-
lados. Sus palabras me hirieron 
y no quise ni contestar. A partir 
de ahí empecé a pensar en mar-
charme de allí. Al final, para po-
der salir tuve que dejar todas mis 
pertenencias como garantía de 
que volvería a saldar mi deuda 
de transporte. De allí pude via-
jar a Córdoba, una ciudad que se 
convirtió en mi hogar. Las políti-

cas migratorias no ayudan a las 
personas que quieren estudiar 
y formarse, encuentras muchos 
problemas, mucha burocracia, 
y parece que tienes que confor-
marte con trabajar en lo que sea 
para sobrevivir. Me duele es-
cuchar que los inmigrantes vie-
nen atraídos por las ayudas que 
conceden los países de destino, 
y eso es falso y alienta la xeno-
fobia. La elección de un destino 
no se hace por eso, la mayoría ni 
conocen esas ayudas. Eligen un 
lugar en el que tengan amigos 

o familiares en los que apoyar-
se, en función del mercado labo-
ral y oportunidades de trabajo. Y 
también por la relación histórica 
y colonial entre su país de origen 
y el destino, ya que comparten 
idioma y lazos culturales.

-Afirma que no quiere que se le 
haga tarde para regresar a África. 
¿Qué quieres decir con eso?

-Sí, me gustaría trabajar en 
África. En el libro cuento que es-
tuve meses sin ponerme en con-
tacto con mi familia y amigos 
para decirles que estaba bien. La 
primera llamada la hice ya en el 
centro de Ceuta. Escuchar la voz 
de mi madre se convirtió en una 
esperanza. A los siete años de 
salir de mi casa pude volver a re-
unirme con ellos. En España ten-
go un nuevo hogar, amigos y he 
podido estudiar, pero quiero vol-
ver al continente. Efectivamen-
te, no quiero que se me haga tar-
de para regresar a África porque 
considero que hay mucho por ha-
cer. Quiero estar en un lugar en 
el que pueda aportar y se me ne-
cesite. Siento una profunda ne-
cesidad de contribuir en la refor-
ma de la Unión Africana, para 
que sea verdaderamente nacio-
nal y no una herramienta a las 
órdenes de Occidente.

“Existe una 
negrofobia 
exacerbada en el 
norte de África de 
la que no se habla”
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La hubara canaria, símbolo na-
tural de Fuerteventura, orgullo 
de Lanzarote, se extingue. Es 
la dramática conclusión a la que 
ha llegado un importante traba-
jo de investigación que acaba de 
ser publicado en la prestigiosa 
revista científica ScientificRe-
ports, resultado de ocho años 
de seguimiento a 51 ejemplares 
marcados en ambas islas con so-
fisticados dispositivos GPS ali-
mentados con diminutas placas 
solares. El estudio señala a los 
culpables: choques contra tendi-
dos eléctricos, telefónicos y va-
llados de alambre, atropellos en 
carreteras y depredación directa 
por gatos asilvestrados. Además 
de estas causas antrópicas, pro-
vocadas por las personas, hay 
otra muy grave de la que somos 
igualmente responsables direc-
tos y que está diezmando sus 
poblaciones insulares, el cam-
bio climático, causante de una 
larguísima sequía y altas tem-
peraturas que literalmente las 
está matando de hambre.

“Las autoridades deben adop-
tar medidas urgentes si se quie-
re evitar que la especie des-
aparezca en pocas décadas”, 
advierte el investigador del Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales (MNCN-CSIC) y primer 
firmante del estudio Juan Carlos 
Alonso, director del Proyecto 
Hubara. “Otro factor importan-
te son los atropellos por vehí-
culos, que circulan en cantida-
des elevadísimas por carreteras 
y caminos de las islas. Por últi-
mo, la depredación que ejercen 
los gatos asilvestrados también 
está contribuyendo a muchas 
muertes de hubara”, sostiene el 
científico.

Los modelos de riesgos mues-
tran que las hubaras mueren ca-
si en igual número por culpa 
nuestra que por causas natura-
les (6,20 por ciento y 6,36 por 
ciento de los individuos respec-
tivamente), lo que duplica el nú-
mero de bajas anuales. Signi-
fica que cada año mueren en 
Canarias entre 33 y 35 hejem-
plares por causas antropogéni-
cas y otras tantas por hambre o 
enfermedades. La alta tasa de 
mortalidad anual descubierta, 
el 12,56 por ciento de todos los 
individuos cada año, casi dobla 
a la natalidad, que es de tan so-
lo el 7,15 por ciento. Con estos 

Sequía, tendidos, atropellos y gatos 
llevan a la extinción a la hubara canaria

Un estudio científico demuestra que en 20 años este ave endémica puede desaparecer 
de Fuerteventura y en un plazo de 50 años también de la isla de Lanzarote

CÉSAR-JAVIER PALACIOS

datos, los modelos de viabilidad 
predicen la extinción de la espe-
cie en 50 años, 70 en el escena-
rio más optimista. 

La situación más dramática es 
en Fuerteventura, donde el na-
cimiento especialmente bajo de 
pollos es incapaz de sostener 
una población hambrienta y cu-
yo territorio cada día tiene más 
tendidos, carreteras y molestias. 
Incluso en un escenario de mor-
talidad únicamente natural don-
de no se registraran muertes ac-
cidentales su viabilidad sería 
incierta. Para esta isla las simu-

laciones son especialmente pre-
ocupantes, pues la probabilidad 
de extinción es del 100 por cien 
en cualquier escenario, se haga 
lo que se haga por ellas. 

El trabajo, titulado La morta-
lidad antropogénica amenaza 
la supervivencia de la avutarda 
hubara canaria lo firman cua-
tro reconocidos investigadores 
del grupo de Ecología y Con-
servación de Aves del departa-
mento de Ecología Evolutiva del 
MNCN. Su primer investiga-
dor y director del departamento, 
Juan Carlos Alonso, reconoce 

que más allá del interés cientí-
fico del trabajo, el estudio pre-
tende ante todo llamar la aten-
ción a las autoridades para que 
actúen con urgencia, “porque si 

no nos ponemos las pilas ahora, 
en pocas décadas la especie se 
extingue”. De acuerdo con los 
modelos estadísticos que mane-
jan, “la extinción de la hubara 
en Fuerteventura puede ocurrir 
en 20 años o alargarse 10 años 
más”. Y en Lanzarote, aunque 
está algo mejor, podría extin-
guirse antes de medio siglo.

Según demuestra el estudio, 
las causas antropogénicas de 
mortandad igualan a las natura-
les doblando el problema, a un 
ritmo que las poblaciones son 
incapaces de sostener. Si estu-
viera lloviendo adecuadamente 
la hubara sería capaz de poder 
asumir ese exceso de muertes 
naturales y parte de las artifi-
ciales, pero no todas. Por eso, 
explican los científicos, es ur-
gente “intervenir cuanto antes” 
para tratar de remontar las po-
blaciones antes de que sea de-
masiado tarde. “Hay que atajar 
la mortalidad antropogénica en-
terrando tendidos y recuperan-
do cultivos para compensar las 
elevadas muertes que sufren”, 
sostiene Alonso. También reco-
mienda poner limitaciones de 
velocidad en algunas carreteras 
para evitar atropellos.

“Al principio yo no pensaba 
que esto fuera tan grave”, con-
fiesa. La hubara es un pájaro pe-
sado que vuela muy poco, por 
eso también se conoce en Fuer-
teventura como avutarda, ave 
tarda. Las molestias de los tu-
ristas que cada vez en mayor 
número pasean sin rumbo por el 
territorio aumentan la probabili-
dad de colisiones. La tendencia 
recientemente descubierta por 
los mismos investigadores que 
tienen estas grandes aves de ha-
cer migraciones nocturnas com-
pletamente a oscuras convierten 
los cables aéreos en peligrosas 
trampas mortales. 

Lanzarote, algo mejor 
La hubara canaria es una sub-
especie endémica exclusiva del 
Archipiélago. Según los últimos 
censos, en Fuerteventura pue-
den quedar ahora mismo apenas 
150 hubaras frente a las 500 de 
Lanzarote y la pequeña pobla-
ción de La Graciosa. Sorprende 
el dato, porque tradicionalmen-
te la Maxorata siempre fue la is-
la donde mayor número de estas 
aves nidificaba, entre otras ra-
zones, por tener el doble de ex-
tensión que su vecina conejera y 

No hay intercambio de las hubaras canarias con 
las poblaciones del Sahara. Son subespecies 
genéticamente diferentes, como ha quedado 
demostrado en un reciente estudio. Hace un 
par de años se localizó un ejemplar en Jandía, 
en el sur de Fuerteventura, que había nacido en 
un centro de cría en Marruecos. Pero los exper-
tos sostienen que es un caso accidental que no 
podrá salvar de la extinción al taxón canario. 
“No se podrían traer hubaras de Marruecos por-

que es una medida carísima y acabaría con la 
subespecie local”, explica Juan Carlos Alonso. 
“Además, de nada sirve traer animales o criar-
los aquí en cautividad si luego el hábitat está 
deteriorado y cuando las sueltas se mueren to-
das chocando contra los cables”. En su opinión 
de experto, “primero hay que arreglar el medio 
ambiente y luego si acaso se puede hacer un 
refuerzo poblacional. Nunca hay que empezar la 
casa por el tejado”.

NI CRIARLAS AQUÍ NI TRAERLAS DE FUERA

Macho de hubara canaria. Foto: Alberto Ucero.

“Las gavias 
suponían para las 
hubaras un respiro 
en verano porque 
había alimento”
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una menor ocupación del terri-
torio. Pero eso era antes. Ahora 
es justo al revés.

En ambas islas a la especie le 
va muy mal. En Fuerteventura 
claramente está descendiendo 
su número de forma alarman-
te. “En Lanzarote todavía esta-
ría lejos de la extinción”, ase-
gura Juan Carlos Alonso. “Hay 
más comida que en Fuerteven-
tura, sobre todo cuando ésta es-
casea en verano, porque hay zo-
nas en el centro de la Isla con 
barbechos y cultivos que supo-
nen un respiro para unos bichos 
que no tienen otra cosa que co-
mer en años que no llueve”. Una 
despensa vital para la supervi-
vencia prácticamente inexisten-
te en la isla de enfrente, donde 
el abandono de los cultivos tra-
dicionales las está abocando a la 
desaparición. Así lo certifica el 
investigador del CSIC: “Las ga-
vias suponían para las hubaras 
un respiro en verano porque en-
contraban allí alimento fresco 
que les servía para sobrellevar 
la estación, que es la más du-
ra, cuando más mueren por falta 
de comida. Aparte de que se ha 
quitado mucha vegetación natu-
ral y se han desbrozado muchos 
aulagares”.

Por todo ello, si no se actúa 
urgentemente, aportando cuan-
to antes medios y dinero su-
ficiente para modificar tendi-
dos, y además sigue sin llover, 
“la desaparición de la huba-
ra será muy rápida”, vaticina el 
investigador.

Demasiados turistas
Estudiando a las hubaras ca-
narias los científicos del CSIC 
han abierto dos melones políti-
camente incómodos: gatos y tu-
rismo descontrolado. “Hay una 
población importante de ga-
tos que está pululando a sus an-
chas y que habría que contro-
lar”, confirma el científico. Se 
refiere tanto a gatos asilvestra-
dos, que viven salvajes en el 
campo como si fueran peque-
ños tigres, como a los domésti-
cos que salen al campo sin con-
trol y cazan por puro instinto 
para luego volver a su sillón fa-
vorito en casa. Numerosos tra-
bajos científicos han demostra-
do que los gatos han extinguido 
a más vertebrados en el planeta 
que ningún otro depredador. Su 
impacto es especialmente grave 
en islas debido a la singularidad 
y fragilidad de la fauna, su efi-
cacia como cazadores, enorme 
capacidad de adaptación y gran 
fecundidad, lo que los convier-
te en una bomba biológica muy 
difícil de parar. En Canarias se 
les responsabiliza directamente 
de la desaparición de varias es-
pecies de aves, dos roedores gi-
gantes y del lagarto gigante de 
La Palma. “Los gatos están ma-

tando hubaras todos los años a 
una tasa bien cuantificada por 
este trabajo, por eso hay que sa-
carlos del medio natural”, exige 
Alonso.

El turismo también sienta 
muy mal a las hubaras. Los in-
vestigadores del departamento 
de Ecología Evolutiva del Mu-
seo Nacional de Ciencias Na-
turales tienen previsto publicar 
en breve un artículo científi-
co que sin duda provocará una 
fuerte polémica. Han estudia-
do los impactos en el medio am-
biente del que no dudan en cali-
ficar de “turismo insostenible”. 
Y los resultados son muy preo-
cupantes. “Hemos comprobado 
científicamente que el turismo 
tiene efectos directos en la mor-
talidad de las hubaras”, avan-
za Juan Carlos Alonso. Por todo 
ello, los investigadores conside-
ran necesario que en las áreas 
de cría de la hubara se regule el 
tránsito de turistas “que ha au-
mentado exponencialmente en 
las últimas décadas”, así como 
establecer límites de velocidad 
para los vehículos.

La solución es cara
No todo está perdido para las 
hubaras y la biodiversidad cana-
ria. Los científicos piden actua-
ciones urgentes en el territorio 
que reduzcan la que denominan 
“mortalidad antrópica”. Aunque 
reconocen que esta intervención 
“in extremis”, de asumirse, “su-
pondrá mucho dinero y esfuer-

zos”. Lo más caro y urgente 
sería enterrar los tendidos eléc-
tricos principales. “Se sabe y 
está perfectamente cuantificado 
que las líneas eléctricas aéreas 
provocan muertes en la fauna, 
sabemos perfectamente cuán-
tas hubaras mueren al año por 
su culpa todos los años y es a 
lo que queremos llamar la aten-
ción en este artículo”, reconoce 
Juan Carlos Alonso. Tampoco 
se trataría de enterrarlos todos. 
Tan solo los que han sido detec-
tados como más peligrosos.

Paradójicamente, la prime-
ra parte del estudio fue finan-
ciada por Red Eléctrica durante 
seis años, de 2017 al 2023, pe-
ro no fue una decisión altruis-
ta. Lo hicieron obligados por 
el Gobierno de Canarias, para 
poder resolver a su favor la de-
claración de impacto ambiental 
negativo que existía en Fuerte-
ventura con el nuevo tramo de 
tendido de 132 kilovoltios y do-
ble circuito entre Puerto del Ro-
sario y Corralejo. Los resulta-
dos confirman que esta nueva 
línea será fatal para las hubaras 
y debería ser desmantelada. Pe-
ro el tendido se ha levantado y 
ya ha entrado en servicio, estan-
do prevista su continuidad has-
ta Gran Tarajal e incluso Lan-
zarote. “Atravesará las dos islas 
y las hubaras se matarán en él”, 
advierte Alonso. 

Frente al problema español, 
los investigadores ponen como 
ejemplo el trabajo que se hizo 

en Europa para salvar a la avu-
tarda común, una especie di-
ferente a la canaria y algo más 
voluminosa. Austria y Alema-
nia llegaron a tener tan solo 60 
ejemplares en los años 90, pero 
tras destinar una potente inver-
sión económica al enterramien-
to de los tendidos eléctricos 
contra los que igualmente se 
mataban, además de implemen-
tar acciones de mejora del hábi-
tat, ahora mismo hay 400 avu-
tardas en cada país, mientras 
que en otros estados vecinos, 
donde no se hizo nada, la espe-
cie se extinguió. “Si queremos 
se puede recuperar la hubara, 
pero hay que ponerse las pilas, 
hacer un plan de conservación 
como Dios manda, llamar a los 
expertos, sentarse en una mesa 
y decidirse a actuar. Poner todo 
el dinero que haga falta y hacer-
lo”, exige el científico del CSIC. 

Gracias al esfuerzo de estos 
investigadores cada vez se co-
noce mejor a las hubaras, a la 

que han dedicado más de trece 
trabajos científicos publicados 
en revistas internacionales de 
prestigio. Pero a pesar de que se 
tenga toda esa información tan 
fiable, sirve de poco si luego no 
se actúa. El director del Proyec-
to Hubara lo tiene muy claro: 
“Si no se entierran los tendidos 
estos estudios sirven de poco. 
Y enterrarlos es muy caro. Pe-
ro si no queremos quedarnos 
sin hubaras habrá que hacerlo 
como ya hicieron en Austria y 
Alemania”.

Los teléfonos matan
El estudio publicado en la re-
vista Scientif icReports y fi-
nanciado por Red Eléctrica a 
instancias del Gobierno de Ca-
narias ha descubierto que ade-
más de contra tendidos eléc-
tricos, las hubaras también se 
matan al chocar contra los ca-
bles de teléfono que cuelgan de 
postes de madera. Por la noche, 
que es cuando migran las huba-
ras, se convierten en trampas 
invisibles.

“Esos tendidos telefónicos 
no sé qué pintan ya en las is-
las, pues con la llegada de la fi-
bra creo que la mayoría ya no 
funciona, pero no los quita na-
die y en ellos se están matan-
do las hubaras aunque parezca 
mentira”, se lamenta Juan Car-
los Alonso. “Habría que respon-
sabilizar a las compañías tele-
fónicas para que los eliminen 
desde ya”.

Hasta el momento, una de las 
pocas iniciativas en este sentido 
ha sido en Tindaya, donde el pa-
sado mes de octubre el Ayunta-
miento de La Oliva y Telefónica 
han eliminado 58 postes de ten-
dido telefónico en desuso que se 
extendían por los llanos. La cor-
poración local, que reconoce el 
impacto que estas líneas tienen 
sobre las aves pero también so-
bre el paisaje, ha anunciado que 
también las retirará en otras 
áreas del municipio como La 
Caldereta y el Parque Natural 
de las Dunas de Corralejo.

En el reciente estudio publi-
cado por miembros del Museo 
Nacional de Ciencias Natura-
les no se han detectado proble-
mas con el despliegue de las 
energías renovables en Cana-
rias, seguramente por ser un fe-
nómeno reciente, aunque se re-
conoce su existencia. Las palas 
de los aerogeneradores también 
provocan alguna muerte por co-
lisión, pero sobre todo el efec-
to principal que tienen para las 
hubaras es la ocupación del es-
pacio natural y la merma de há-
bitat disponible. En todo caso, 
advierten, las líneas de evacua-
ción eléctrica de esas instalacio-
nes deberían ir todas enterradas 
para evitar colisiones y electro-
cuciones de la fauna protegida. 

Macho de hubara canaria emitiendo vocalizaciones durante su exhibición de celo. Foto: Inmaculada Abril-Colón.

Trayectoria prevista de la población de hubara canaria en los próximos 50 años.

“Científicamente, 
el turismo tiene 
efectos directos en 
la mortalidad de 
las hubaras”
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El histórico bosque de pinos de 
Castillo de Lara, dentro del Par-
que Rural de Betancuria, ago-
niza. El espacio, que también 
es una Zona de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA), 
muestra un aspecto desolador. 
Este pulmón verde majorero su-
fre una persistente sequía y nu-
merosos senderistas han critica-
do el abandono que presenta en 
la actualidad. Este monte es el 
único de la Isla declarado de uti-
lidad pública y las competencias 
sobre su gestión están delegadas 
al Cabildo. 

El pinar se plantó hace 80 
años pero ahora sus troncos pa-
recen “lápices clavados al re-
vés”. Durante años se invirtió 
en su mantenimiento, pero los 
planes de conservación han fra-
casado. La falta de agua, la es-
casez de lluvias, las altas tempe-
raturas y las frecuentes calimas 
han afectado de forma intensa a 
este macizo montañoso. En las 
últimas décadas se han inverti-
do abultadas partidas económi-
cas en planes de reforestación, 
pero han fallado, tal vez por una 
mala gestión y políticas equivo-
cadas. Sólo varios ejemplares de 
pino canario han sobrevivido en 
estas condiciones, al situarse en 
las vaguadas, al abrigo de las 
montañas y gracias a los traba-
jos de mantenimiento y limpie-
za en el merendero. Entre ellos 
todavía sobreviven algunas es-
pecies endémicas como joraos, 
cuernúas e higueras.

El biólogo y director técnico 
del Jardín Botánico de Fuerte-
ventura, Stephan Sholz, explica 
que la mayoría de los ejemplares 
del pinar están muertos, tal y co-
mo se aprecia en la actualidad. 
“La persistente sequía, el vien-
to y la erosión son algunas cau-
sas de su desaparición”, detalla. 
A pesar de ello, el pino es una 
especie muy resistente, algunos 
ejemplares se han conservado y 
han sobrevivido en las zonas ba-
jas. “Considero que la solución 
no es la tala, sino dejarlos y si se 
secan definitivamente se caerán, 
aportando masa forestal para la 
zona”, propone. 

A juicio de Stephan, la solu-
ción tampoco pasa por introdu-
cir acebuches o flora autóctona 
debido a la elevada desertiza-
ción del suelo. “Puede ocurrir 
que llueva y veamos florecer al-
gunos ejemplares, pero el bos-
que ha desaparecido”, comenta.

Por otro lado, Carla Alba Re-
presa, técnico de Medio Am-
biente ya jubilada, conoce bien 
el espacio y participó en dife-
rentes actuaciones forestales en 
este espacio. “Trabajé duran-

te años como técnico de Medio 
Ambiente del Gobierno de Ca-
narias y del Cabildo, y se des-
tinaron fondos para el manteni-
miento del pinar y alrededores, 
a pesar de que nunca fue un lu-
gar idóneo para el pino porque 
ni el suelo, ni los factores climá-
ticos ayudaban a su crecimiento 
y parecía un bosque de bonsais”, 
recuerda.

Los majoreros siempre han 
utilizado todos los mecanismos 
a su alcance para el mayor apro-
vechamiento del agua de lluvia, 
lo heredaron de sus antepasados, 
y Betancuria es un claro ejem-
plo, con un paisaje repleto de ga-
vias, charcas, maretas, cadenas, 
norias y molinos, elementos pa-
ra conseguir el aprovechamien-
to hídrico de la Isla. “Esta zona 
rural contaba con una gran acti-
vidad agrícola y ganadera, que 
tal vez contribuyó a la conserva-
ción del entorno ejerciendo una 
labor positiva en el pinar, pero 
su capacidad natural de regene-
ración era escasa”, afirma.

Sin embargo, Carla recuerda 
que su aspecto cambiaba en fun-
ción de las lluvias. Hubo tem-

poradas en las que un precioso 
manto verde cubría todas las la-
deras y ofrecía un aspecto flore-
ciente mientras que en los años 
más secos se propuso hasta un 
sistema de regadío, “algo bas-
tante absurdo teniendo en cuen-
ta que la naturaleza no se riega”, 
reflexiona. 

“Fui testigo de que los pinos 
se secaban, los primeros en des-
aparecer fueron los carrascos. 
En la etapa franquista pensaban 
que para crear una zona verde 
había que poner árboles, pero en 
Fuerteventura la vegetación más 
abundante es de pequeño tama-
ño: matorrales, tabaibas, acebu-
ches, especies propias de las zo-
nas áridas, pero se empeñaron 
en pinos”, subraya.

Según diferentes expertos, los 
pinos de Castillo de Lara se ha-
llan en el límite bajo de su piso 
climático y la persistente sequía 
de los últimos años los ha rema-
tado. Los críticos creen que han 
faltado estrategias en silvicultu-
ra forestal y sostenibilidad. El 
plan era sustituir la vegetación 
por otra más adaptada al espa-
cio, mientras una se fortalecía 
y crecía se mantenían los pinos 
pero no dio resultado. Sin olvi-
dar que existen numerosas varia-
bles ambientales en pleno cam-
bio climático.

Datos históricos
Según fuentes bibliográficas, a 
finales de 1935 y como conse-
cuencia de unas lluvias abundan-
tes, el Cabildo de Fuerteventu-
ra inicia la primera reforestación 
que agrupaba las fincas que ha-
bía adquirido, como Castillo de 
Lara, Parra Medina y Los Char-
cos. En ese tiempo se inició la 
plantación de 3.000 especies de 
árboles frutales y de monte pa-
ra repartirlos por los pueblos de 
la Isla. 

En 1941 se acometió el pro-
yecto para salvaguardar el sue-
lo de su degradación. Llegaron 
6.000 pinos, canario y carrasco, 
desde el distrito de Gran Cana-
ria, dentro de un Plan denomi-
nado Reforestación de Betancu-
ria, redactado por el ingeniero 
de minas Miguel Morales, con el 
objetivo de crear una guardería 
forestal en Castillo de Lara y con 
la idea de que al plantar en las ci-
mas de Fuerteventura se frenaría 

La decadencia del
pinar de Betancuria

El aspecto de este bosque, plantado hace 80 años, resulta 
desolador con troncos que simulan “lápices clavados al revés”

ITZIAR FERNÁNDEZ

Un caminante por el pinar de Betancuria. Fotos: Carlos de Saá.

“La persistente 
sequía, el viento 
y la erosión son 
algunas causas de 
su desaparición”
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la degradación del suelo, ocasio-
nada por las fuertes escorrentías 
por lluvias y que los embalses 
serían capaces de retener mayor 
cantidad de aguas. 

Incluso Gustav Winter, el em-
presario alemán que llegó a ser 
propietario de Jandía, tomó par-
te y quiso poblar con 100.000 pi-
nos canarios el Pico de la Zarza, 
pero no lo consiguió porque tuvo 
problemas con los medianeros y 
con la voraz cabaña caprina. 

En el año 1950 ya se propuso 
la paralización del plan forestal 
de Betancuria porque no se ha-
bían cumplido ninguno de los 
objetivos propuestos. A pesar de 
las inversiones realizadas, co-
mo una partida de 800.000 pese-
tas de la época, la construcción 
del albergue forestal y los más 
de 25.000 plantones adquiridos, 
no se habían alcanzado los fines 
planteados. 

No obstante, el plan siguió 
adelante durante ocho años. Al-
gunos jóvenes agricultores parti-
ciparon en esta plantación, y se 
llegaron a introducir hasta 200 
pinos cada día en Betancuria. 
Gran parte de los taxones planta-
dos se perdieron por la persisten-
te sequía y el pastoreo abusivo 
de cabras. En décadas posterio-

“Regar el pinar es 
absurdo teniendo 
en cuenta que la 
naturaleza no se 
riega”

res se siguió con la repoblación 
en las cumbres majoreras, pe-
ro se cambió a una masa vege-
tal con plantas endémicas, en 
microparcelas.

La última actuación tuvo lugar 
el año pasado, con la culmina-
ción de obras por un importe de 
1,3 millones de euros para mejo-
rar el estado del pinar, frenar la 

erosión del suelo y conservación 
del entorno natural de Castillo 
de Lara y Parra Medina. Las ac-
tuaciones consistieron en restau-
rar las cadenas de piedras, reem-
plazar los vallados, eliminar las 
especies arbóreas muertas e ins-
talar una red de riego, junto a 
una segunda obra consistente en 
acondicionar la pista forestal pa-

ra la gestión de la Finca de Casti-
llo de Lara.

Trabajos experimentales
La Consejería de Transición 
Ecológica encargó en diciem-
bre de 2020 el servicio denomi-
nado “Fomento de la economía 
circular en regiones áridas a tra-
vés de sistemas multifuncionales 
de manejo del suelo: conserva-
ción de la biodiversidad, gestión 
de residuos, sumideros de carbo-
no y lucha contra la desertifica-
ción”. Entre las actuaciones hay 
trabajos experimentales en el Pi-
nar de Betancuria, consistentes 
en la implantación de una serie 
de parcelas donde se están tes-
tando, mediante toma de datos 
regulares, por parte de investi-
gadores de la Universidad de La 
Laguna (ULL), la bonanza de 
este manejo agroforestal para la 
restauración de hábitats en re-
giones áridas y semiáridas. Es-
te programa finalizó el pasado 
mes de diciembre y actualmen-
te el Servicio de Biodiversidad 
de la Consejería de Transición 
Ecológica y Energía del Gobier-
no de Canarias gestiona renovar 
el contrato con la ULL para dar 
continuidad a la toma de datos 
en los próximos años.
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Hasta el próximo 24 de febrero 
se podrá ver en Fuerteventura la 
exposición Óscar Domínguez y 
Juan Ismael. Surrealistas. Esta 
muestra, comisariada por Car-
los Díaz-Bertrana Marrero, se 
inauguró en noviembre pasa-
do precisamente para conme-
morar los 20 años del Centro de 
Arte Juan Ismael (CAJI), un es-
pacio creado para albergar ar-
te contemporáneo y homenajear 
al pintor nacido en La Oliva en 
1907.

La obra de Juan Ismael Gon-
zález Mora (1907-1981) ha da-
do lugar a numerosos libros y 
exposiciones en los últimos de-
cenios, a lo que se ha suma-
do el espacio puesto en mar-
cha en Puerto del Rosario hace 
ahora dos décadas. En este ca-
so, la nueva muestra indaga en 

Las vidas paralelas de Juan Ismael 
y Pancho Lasso

Nuevas iniciativas en ambas islas recuerdan a los dos grandes referentes de las 
vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX en Fuerteventura y Lanzarote

MARIO FERRER PEÑATE las conexiones con otro gran 
representante canario del su-
rrealismo: el tinerfeño Óscar 
Domínguez. 

A pesar de su lejanía y malas 
condiciones económicas, Ca-
narias tuvo un papel relevan-
te en el movimiento surrealista 
que sacudió Europa en los años 
veinte y treinta del siglo pasado. 
La plana mayor del Surrealis-
mo, con André Breton a la cabe-
za, estuvo en Tenerife en 1935 
para un congreso internacional 
que alcanzó gran relevancia.

Otro artista canario que des-
tacó por los senderos del ser-
penteante surrealismo fue el 
lanzaroteño Pancho Lasso Mo-
rales (1904-1973), a quien tam-
bién se decidió homenajear en 
su isla natal dándole su nombre 
a la Escuela de Artes y Oficios 
desde 1987, además de dedicar-
le una sala especial en el Museo 

Internacional de Arte Contem-
poráneo de Lanzarote (MIAC) 
del Castillo de San José. De la 
misma manera que con Juan Is-
mael, la obra de Lasso se revi-
sita cada cierto tiempo con es-
tudios y acciones de distintos 
tipo. Sin ir más lejos, en 2023 
la historiadora del arte Armin-
da Arteta publicó el libro Pan-
cho Lasso. El primer escultor 
de Lanzarote (Itineraria).

Desde disciplinas artísticas 
diferentes, Juan Ismael y Pan-
cho Lasso compartieron varios 
aspectos significativos en sus 
trayectorias: nacieron en las is-
las más orientales de Canarias 
aunque desarrollaron casi toda 
su carrera fuera de ellas; pasa-
ron por escuelas de artes y ofi-
cios y lograron becas de forma-
ción de los cabildos insulares; 
tuvieron una etapa muy pro-
ductiva en Madrid; practicaron 

el surrealismo y otras vanguar-
dias artísticas de la primera mi-
tad del siglo XX; sufrieron con 
la llegada de la dictadura fran-
quista; han sido recordados y 
homenajeados en sus islas nata-
les tras su muerte…

Surrealismo
Hace precisamente un siglo, en 
1924, el crítico y poeta André 

Breton publicó el famoso Pri-
mer manifiesto del surrealis-
mo. Ese año, Juan Ismael esta-
ba estudiando en la Escuela de 
Artes y Oficios de Santa Cruz 
de Tenerife, isla a la que se ha-
bía trasladado su familia desde 
1910 y que vería a su padre fa-
llecer en 1927. Lo mismo había 
sucedido en 1920 con el proge-
nitor de Pancho Lasso, quien se 
vio a cargo de una familia con 
otros siete hermanos, así que 
no dudó en aceptar un traba-
jo como profesor de la Escue-
la de Artes y Oficios de Arre-
cife en 1925. Pero pronto ambos 
destacaron en distintos campos 
estéticos. 

Pancho Lasso, que ya se ha-
bía acercado a las nuevas ideas 
culturales europeas a través de 
su cuñado, el fotógrafo fran-
cés Aquiles Heitz, marchó en 
1926 becado por el Cabildo de 

Pasaron por 
escuelas de 
artes y oficios y 
lograron becas de 
formación

Visitante del Centro de Arte Juan Ismael de Puerto del Rosario observando el cuadro de Juan Ismael de 1972 titulado ‘Nido de amor y muerte’. Foto: Carlos de Saá.
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Lanzarote a Madrid, donde es-
tudió Bellas Artes y entró en 
contacto con el efervescente 
mundo artístico de la capital en 
ese momento. Las esculturas de 
piedra y madera de esta etapa 
enlazaban con el neocubismo, 
pero “en torno a 1929, Lasso 
comienza a abandonar las for-
mas geométricas y angulosas 
de sus primeros años madrile-
ños para dar el gran salto ha-
cia el surrealismo telúrico o po-
pular”, en palabras de Arminda 
Arteta. En el acercamiento al 
surrealismo contribuirá mucho 
su amigo, el escultor Alberto 
Sánchez, fundador de la Escue-
la de Vallecas, un movimien-
to muy influyente que apostaba 
por la combinación de lo verná-
culo y lo moderno. En esta eta-
pa, Lasso compuso la que se ha 
considerado como una de sus 
obras cumbres, Homenaje a la 
Internacional.

Desde el ámbito de la pintura 
y las letras, Juan Ismael se iba 
a afianzando en el contexto cul-
tural canario, realizando su pri-
mera exposición individual en 
1928, escribiendo el poemario 
Amor, verano, amor en 1930, 
contactando con la Escuela Lu-
ján Pérez de Gran Canaria y la 
revista literaria Cartones, tra-
bajando con el fotógrafo Teodo-
ro Maisch... En 1931, también 
con ayuda del Cabildo, en este 
caso el de Tenerife, Juan Ismael 
se mudó a Madrid, ciudad en la 
que residirá casi todo el tiem-
po hasta 1944 (estuvo algunas 
etapas en Salamanca, Bilbao y 
Barcelona).

Los años en la Península son 
de gran actividad plástica, par-
ticipando en numerosas expo-
siciones, incluyendo una en 
el Ateneo de Madrid, y movi-
mientos, como la facción ma-
drileña del ADLAN (Amics de 
l’Art Nou). Estéticamente, es-
ta etapa destaca por su com-
promiso con el surrealismo y 
especialmente con la vertien-
te metafísica, pintando algunos 
cuadros que hoy están gran-
des espacios culturales como 
el Museo Reina Sofía o el Cen-
tro Atlántico de Arte Moderno 
(CAAM). 

Pancho Lasso y Juan Ismael 
también compartieron ciertos 
motivos en sus obras, como la 
alusión al paisaje isleño (geo-
logía, vegetación, aridez ), así 
como a elementos de la cultu-
ra canaria (arquitectura, mun-
do aborigen, etnografía, etc.). 
La búsqueda de una identidad 
propia y distinta a la tradicional 
era una de las grandes temáti-
cas del debate estético de esta 
época en las islas.

Carreras semitruncadas
Tras significarse con organi-
zaciones obreras y de izquier-

da, ambos autores tuvieron que 
volver al Archipiélago y sufrie-
ron represalias tras la llegada 
del franquismo (Lasso pasó un 
mes en la cárcel y Juan Ismael 
conmutó su pena de dos años 
por un destierro a Canarias). 
En cierta manera, sus trayecto-
rias, como muchas de esa gene-
ración, se quedaron semitrun-
cadas aunque siguieron creando 
en las siguientes décadas. Ade-
más de estar señalados política-
mente, la pobreza reinante y la 
apuesta por un arte más conser-
vador y escapista desde las ins-
tituciones mermaron mucho sus 
posibilidades. 

Resulta curioso también que 
en esta suerte de vidas parale-

Retrato de Pancho Lasso junto a su busto de autorretrato. Imagen cedida por el 
MIAC de Lanzarote.

las, ambos autores se casaran 
con mujeres relacionadas con 
la música y tuvieran una hija 
como heredera.

Tras la Guerra Civil, Lasso 
vivió unos años en Lanzarote, 
donde influyó en el joven César 
Manrique, como siempre reco-
noció este, pero en 1946 vol-
vió a Madrid, donde se tuvo 
que conformar con ser sacador 
de puntos de Federico Coullat-
Valera, un exitoso escultor de-
dicado a obras religiosas y mo-
numentos oficiales. A pesar de 
ganarse la vida como ayudante 
de Coullat-Valera, Lasso siguió 
creando y evolucionando hacia 
un estilo más realista, que tuvo 
a los campesinos de Lanzarote 

Retrato de Juan Ismael González Mora cedido por el Cabildo de Fuerteventura.

Cuadro de Juan Ismael titulado ‘Antecedentes del naufragio’, de 1947. Cedido 
por el Gobierno de Canarias. Foto: Carlos de Saá.

Ambos 
autores fueron 
represaliados 
durante la 
dictadura

También 
compartieron 
interés estético 
por el paisaje 
canario

como gran referencia, siguien-
do sus ideales sociales. 

A partir de mediados de los 
años sesenta, su obra comenzó 
a ser reconocida de nuevo, con 
varias exposiciones y premios, 
además de algunos encargos del 
Cabildo de Lanzarote. El autor 
lanzaroteño encontró en la me-
dalla, una disciplina con varias 
etapas doradas en la historia del 
arte, un terreno propicio para 
su creatividad, así como en la 
pintura, aunque nunca dejó la 
escultura. Falleció en Madrid 
en 1973, poco antes de que se 
inaugurara una exposición an-
tológica suya en Arrecife. 

Juan Ismael volvió a Cana-
rias en 1944, teniendo una acti-
vidad destacada intelectual los 
primeros años: fue uno de los 
fundadores de la revista Men-
saje, se convirtió en el principal 
teórico del colectivo PIC (Pin-
tores Independientes Canarios), 
participó en la creación del gru-
po LADAC (Los Arqueros del 
Arte contemporáneo), con Ma-
nolo Millares y Felo Monzón, 
entre otros, además de publicar 
poesía y artículos de pintura y 
literatura en la prensa canaria. 
No obstante, las necesidades 
económicas le llevaron a pro-
bar fortuna primero en Barcelo-
na, en 1956, y poco después en 
Venezuela, donde permaneció 
hasta 1966.

Como Pancho Lasso, la tra-
yectoria final de Juan Ismael 
vivió cierto renacimiento sin 
que en las décadas previas de-
jara de seguir experimentando 
y evolucionando estéticamente. 
Establecido en Gran Canaria 
desde 1966, el autor nacido en 
La Oliva ganó varios premios 
destacados en los años setenta 
y su figura empezó recibir re-
conocimientos públicos. Falle-
ció en 1981. 

 Escultura de Pancho Lasso titulada 
‘Vieja sentada’. Imagen cedida por el 
MIAC de Lanzarote.
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El Carnaval entra de lleno es-
te mes de febrero en todos los 
pueblos majoreros y entre las 
agrupaciones más ilusionadas 
se encuentran las infantiles. 
Tras días de ensayos se subi-
rán a los escenarios del Carna-
val cientos de pequeños que re-
ciben menos aplausos y público 
del que se merecen en sus ac-
tuaciones. Afinan voces, letras 
y trabajan sin descanso para su-
perarse cada año para avanzar 
y mejorar. Los grupos infanti-
les son el futuro y merecen un 
mayor protagonismo dentro de 
la maquinaria carnavalera. 

Este año, en la murga Tic-
tactitos, que dirigen las geme-
las Yurena y Aris Ramírez, ce-
lebran la mayoría de edad y 
tomará el relevo en la direc-
ción la joven Paula Hernández 
Gil,  de 16 años. “Nuestra mur-
ga se distingue por tener siem-
pre componentes muy peque-
ños, de tres años, y sabemos 
que no pueden cantar toda la 
canción pero aprenden rápido, 
bailan, son divertidos y apor-
tan mucho al grupo e inclu-
so se nos hacen mayores y se 
marchan a las murgas adultas”, 
cuenta Yurena. Para esta ve-
terana carnavalera, la falta de 
protagonismo de las mascari-
tas infantiles se debe a la esca-
sez de apoyo. “Apenas vemos a 

Las murgas infantiles llenan 
de alegría y color el Carnaval

Las mascaritas más menudas ensayan sin descanso para superarse, pero reciben 
muy poco protagonismo y apoyo dentro de la maquinaria carnavalera insular

ITZIAR FERNÁNDEZ los grupos bailando en las pla-
zas, se está perdiendo el pasa-
calle escolar, casi no hay mur-
gas en los colegios y creo que 
debemos unirnos para impulsar 
todo ese talento infantil”, pro-
pone Yurena. Su grupo es un 
ejemplo de trabajo y constan-
cia, porque la murga también 
participa en la regata de achi-
pencos, en la carrera de arre-
trancos, en la cabalgata y en 
todos los actos posibles. “Con-
sideramos que la murga tiene 
que implicarse dentro del pro-
grama para vivir la fiesta inten-
samente, hacemos un esfuerzo 
pero al final todas las familias 
lo disfrutan y los pequeños lo 
agradecen”, confirma.

Otra murga que pone en pie 
al público es Chiquirrompis, 
que cumplirá dos décadas el 
año que viene. Son un referente 
para la juventud capitalina, to-
do un ejército de voces afina-
das, y su himno es patrimonio 
insular porque los adolescentes 
se lo saben de memoria: “Pín-
tate la cara, una careta o anti-
faz… ¡Chiquirrompis quiere 
verte disfrutar!”. Y su despedi-
da retumba en todas las cabe-
citas: “Ya me voy... tu cuerpo 
quiero ver brincar... Chiqui-
rrompis dice adiós”. La cla-
ve del éxito es la pasión que le 
ponen al grupo, su compromi-
so y disciplina gracias a la lar-
ga experiencia de sus fundado-

ras. Tras disolverse la histórica 
murga femenina Rompe y Ra-
ja, varias integrantes entendie-
ron que el futuro estaba en la 
cantera. La idea era crear una 
murga infantil para apostar por 
un carnaval cada vez más fuer-
te, creativo y original. La for-
mación cuenta este año con 57 
componentes. “Algunas ya son 
madres, otras se van a la uni-
versidad, pero siempre hay re-
levo porque proceden de fami-
lias carnavaleras, lo llevan en 
la sangre y no entienden otra 
forma de vivir esta fiesta”, ex-
plican sus fundadoras, entre 
ellas María y Nazaret de León. 

Iria Perdomo de León co-
gió el relevo en la dirección y 
ha podido compaginar sus es-
tudios con ensayos y actuacio-
nes. Sus componentes le ponen 
entusiasmo, fuerza a sus letras, 
además buscan nuevos ritmos y 
resaltan en sus críticas las ne-
cesidades juveniles. Por eso, 
cada año se llevan la ovación 
del público y muchos aplausos. 
“No podemos adelantar mucho 
pero vamos a quejarnos de lo 
complicado que es conseguir 
un taxi adaptado en esta isla, 
los problemas educativos o la 
sanidad”, explican las letristas 
del grupo.

Otra murga que aprende con 
los adultos es Gambusitos, que 
nace de Gambusinos. En su es-
treno les pilló la pandemia y es-

te año actuarán por tercera vez. 
Su directora es Daniela For-
tes, de 14 años, y junto al equi-
po de cinco madres y padres 
consiguen cumplir el sueño de 
los 37 menores. Su diseñado-
ra es Pilar Suárez y cuentan los 
días para subir al escenario a 
cantar y lucir su fantasía. “He-
mos formado una gran familia 
entre todos y en mi casa se vi-
ve intensamente porque mi hi-
ja está en la infantil y el padre 
en la adulta”, cuenta Arminda 
Cerdeña. Gambusitos está inte-
grada por menores, de cuatro a 
16 años, en su mayoría chicas. 
Dos son bandera en la murga 
adulta y otros comparten filas 
con la adulta. “Viven el Carna-
val intensamente con inocen-
cia, ilusión y alegría”, conclu-
ye Arminda.

Estas formaciones son sólo 
un ejemplo de las muchas agru-
paciones carnavaleras que hay 

en Fuerteventura. Sin olvidar a 
la más veterana: Los Garaba-
tos, que cuenta con cientos de 
seguidores en toda la Isla, en 
especial en su pueblo de Villa-
verde y en el municipio de La 
Oliva. Su directora es Vahi-
ty Santana y cumplen 32 años 
en el Carnaval majorero. A las 
murgas, en las fiestas, se unen 
los grupos de baile, comparsas, 
y batucadas, en las que partici-
pan infinidad de menores. Des-
de el año 2002 la academia Da-
tana de Gran Tarajal participa 
con dos formaciones de niñas y 
niños de diferentes edades, que 
interpretan espectaculares co-
reografías cada año. También 
el grupo de baile The Queens 
de Corralejo, de la escuela de 
danza de Nauzet García. Mu-
chos pueblos como El Cotillo 
apuestan por nuevas compar-
sas infantiles y la ampliación 
de las batucadas para que par-
ticipe gente más joven en esta 
fiesta.

Las Ignorantes 
La murga Las Ignorantes se 
creó hace 30 años en el Cen-
tro de Mayores de Morro Ja-
ble. “Un grupo de amigos del 
centro decidió crear una mur-
ga, entre ellos mis padres y te-
nían otra directora pero lo dejó 
y me pidieron que me incor-
porara y les ayudara, yo era la 
más joven, pero lo hice encan-

Las infantiles 
muestran el 
talento de 
las nuevas 
generaciones

Gambusitos. Foto: Cedida.Murga infantil Chiquirrompis. Foto: Carlos de Saá.
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COLÁS NIEVES

¡Camarero,
una de Carnavales!

TRIBUNA

u a ndo  t od av ía 
no has guardado 
el árbol de Navi-
dad y esos kilos 

de más no han tenido opor-
tunidad de bajar, llega el 
Carnaval, fiesta de los exce-
sos por excelencia. Tendrás 
que darle vueltas al rope-
ro de la abuela en busca de 
los socorridos disfraces de 
siempre, de vieja destartala-
da, de buscona en busca de 
plan, de Lolita con minifal-
da, de enfermera sexy o de 
payaso loco. Pero también 
la cabeza nos dará vueltas 
pensando en el disfraz más 
original, buscando entre las 
series de moda o en los per-
sonajes públicos. El Carna-
val es también un niño ves-
tido de arlequín como mejor 
imagen de estas fiestas, can-
tera que continuará con esta 
tradición hasta viejos.

Es inevitable acordarse de 
los que no están, de los que 
animaban el grupo, y por 
ellos hay que salir a la ca-
lle y no renunciar a los me-
jores días del año, donde la 
transgresión se hace paten-
te, la picardía se viste de ga-
la, la imaginación se desbor-
da. Serás lo que quieras ser 
por unas horas, desvelan-
do el principio de los secre-
tos, que en cada gesto y en 
cada paso te creas tu perso-
naje, jugando con la verdad 
y la mentira, transforman-
do la realidad, sintiéndote el 
rey del mundo bajo el traje 
de lentejuelas. Carnaval de 
noche, donde todo se con-
funde, donde la carne se ha-
ce débil y todo se perdona, 
porque lo que pasa en Car-
naval queda en el Carnaval. 
Carnaval de día, el gran des-
cubrimiento, fiesta para toda 
la familia, el cuerpo aguan-
ta mejor, baile al lado del 
mar, todo un lujo, música 
hasta el oscurecer en un am-
biente sano, pero no exento 
de picardía… los ojos siem-
pre fueron niños. Verbenas, 
galas y cabalgata completan 
un programa para todos los 
gustos, que invita a la par-
ticipación en un ambiente 
tranquilo, envidia de otras 
ciudades cuyos carnavales 
se sienten amenazados por 
alguna que otra violencia e 
incivismo.

El Carnaval majorero es 
cultura de lo propio, que se 
muestra al exterior con los 
brazos abiertos, con lo me-
jor de nosotros mismos, es 
historia recogiendo el acon-
tecer de cada pueblo, que es 
reflejada con letras de honor 
en los textos oficiales de ca-
da municipio, así como en su 
documentación gráfica, don-
de podemos acudir en bus-
ca de las páginas más diver-
tidas de nuestro patrimonio 
común. El Carnaval también 
es política, y no me refiero 
a quien entrega las bandas o 
los diplomas al mejor disfraz, 
que en el caso de Puerto so-
mos muchos los que extraña-
mos la gran gala de elección 
de la Reina del Carnaval, co-
mo concurso de creatividad, 
del diseño, del trabajo artesa-
nal, como un regalo al inge-
nio y los sentidos.

Nuestros políticos no se 
iban a ir de rositas, dejándo-
se ver por los locales de las 
murgas, obsequiando a los 
presentes con una botella de 
ron miel para así lograr es-
capar de las feroces críticas 
que estas agrupaciones lan-
zan al público entre cuida-
das sintonías y repertorios, 
siendo la única vez del año 
en la que podemos desnu-
dar a nuestros representantes 
públicos sin que nadie salga 
perjudicado.

El Carnaval es disfrute 
personal y colectivo, es iro-
nía a raudales, es la fiesta de 
todos. Por eso hay que cui-
darlo, mantenerlo vivo ba-
jo unos principios de tole-
rancia, respeto y solidaridad, 
colaborando grandes y chi-
cos en una fiesta que marca 
la razón de la comunidad. La 
alegría y felicidad de un pue-
blo como su mejor tarjeta de 
presentación.

Hazte Carnaval, la mejor 
elección de tu vida.

Feliz febrero, día de los 
enamorados incluido.

C

El Carnaval 
es cultura de 
lo propio, se 
muestra con los 
brazos abiertos

tada porque estaban muy ilu-
sionados”, recuerda Clotilde 
Rodríguez Hierro. Una mur-
ga diferente, porque siempre 
se han acompañado con música 
de cuerdas, guitarras, timples o 
laudes y nunca han llevado bo-
cinas ni pitos. Los mayores de-
cidieron que la música tenía 
que ser la de toda la vida y la 
que ellos conocían. 

En sus primeros años había 
muchos matrimonios jubilados 
y hasta octogenarios. “Era una 
agrupación mixta de hombres y 
mujeres pero algunos han falle-
cido, otros lo han dejado y en 
la actualidad somos 28 compo-
nentes, todas mujeres”, expresa 
su directora. La murga también 
contó entre sus filas con muje-
res de mediana edad que han 
tirado del carro para mantener-
se. Hace cinco años, por el 25 
aniversario, cantaron como in-
vitadas en el concurso de mur-
gas de Las Palmas. “Un año 
nos falló la música y subimos 
al escenario y cantamos sólo 
con voces, entonamos y tira-

mos adelante porque meter per-
cusión supone perder la esen-
cia de la murga”, comenta la 
directora. 

Además, antes las propias 
componentes diseñaban y con-
feccionaban su propio ves-
tuario, escribían sus propias 
canciones y buscaban las melo-
días. “Ahora tenemos una cos-
turera de Las Palmas que nos 
ayuda, porque no podemos con 
todo”. Se definen como una 
murga divertida, que no tiene 
pelos en la lengua, integrada 

Murga Tictactitos. Foto: Carlos de Saá.

por mujeres. La directora revi-
ve el año 2018 cuando la murga 
presentó a una candidata a rei-
na del Carnaval del municipio: 
“Era mi hija y quedó primera 
dama, porque quería participar, 
y la murga ha colaborado en to-
do lo posible para que la fies-
ta se mantenga y crezca en Mo-
rro Jable”. 

En sus canciones le tiran a 
los políticos, critican el aban-
dono en el que se halla el sur de 
la Isla o los problemas sanita-
rios y educativos. La directora 
de Las Ignorantes reconoce que 
cada año supone un mayor es-
fuerzo mantenerse porque cui-
dan a hijos, nietos y mayores y 
la agrupación requiere mucho 
esfuerzo, tiempo y dedicación. 
“Siempre nos acordamos de los 
y las fundadoras de la murga y 
eso nos da fuerza para seguir, 
en especial en este aniversa-
rio”, concluye. Además, reci-
ben el cariño de todo el vecin-
dario del pueblo de Morro Jable 
que apoya su labor y muestra el 
respaldo del público.

Agrupación femenina Las Ignorantes. Foto: Cedida.

“Hacemos un 
esfuerzo, pero 
las familias y 
los pequeños lo 
disfrutan”
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Jaime Izquierdo Vallina se aca-
ba de jubilar. Lleva toda su vida 
profesional ligado a la función 
pública: pasó por varios ayunta-
mientos asturianos, desde el in-
dustrial de Langreo a los rura-
les de los Picos de Europa, por 
la administración autonómica 
(Principado de Asturias), y por 
el Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente, en la época de 
Zapatero. Es autor del libro La 
casa de mi padre: manual pa-
ra la reinserción de los territo-
rios campesinos en la sociedad 
contemporánea, considerado 
el best seller para los agricul-
tores y agricultoras ecológicos, 
que lleva más de cinco edicio-
nes. Ha elegido Fuerteventura 
para pasar los meses de invier-
no. En su cambio de vida, llegó 
a mediados de diciembre a Puer-
to del Rosario, el viejo Puerto 
Cabras, con su pareja. Canarias 
forma parte de su análisis terri-
torial: ha vivido en El Hierro, 
pasado temporadas en Teneri-
fe, o La Gomera, y en su último 
libro, De Función Pública ¿có-
mo va el mundo?, de la editorial 
KRK, que acaba de presentar en 
Raíz del Pueblo, en La Oliva, le 
dedica varios capítulos. En la ac-
tualidad escribe sobre Miguel de 
Unamuno en París, pasando por 
Gijón. 

-¿Por qué considera que hay que 
rebelarse o alzar la voz para cam-
biar el nombre a Puerto del Rosa-
rio por Puerto Cabras?

-Es un tema que deben resol-
ver los majoreros. La mía es una 
opinión externa. No obstante, 
creo que el respeto a la toponi-
mia es, además de una cuestión 
de respeto histórico, un recurso 
de identidad. Nadie en Cabrales, 
Asturias, cuyo significado eti-
mológico es “tierra de cabras”, 
querría renunciar a su nombre. 
Ni me imagino que nadie quisie-
se cambiarse un apellido tan ca-
nario como Cabrera.  

-Explique el artículo ‘Todo el 
mundo cabe en Canarias’, que in-
cluye en su último libro. 

-Eso requiere una explicación 
(risas), más aún visto el extraor-
dinario crecimiento demográfico 
de las Islas, al que habrá que po-
ner freno. He visto los datos de 
Fuerteventura que, en poco más 
de 20 años, ha duplicado su po-
blación, pasando de unos 60.000 
a 120.000 habitantes y sigue cre-
ciendo. El artículo se refiere a la 
gran cantidad y variedad de pai-
sajes, ecosistemas y agroecosis-
temas de las Islas. Habla de la 
diversidad de micropaisajes ca-
narios, desde los desiertos de 
Fuerteventura a los manzaneros 
herreños de San Andrés -poma-
radas decimos en Asturias-, pa-
sando por los sistemas adehesa-

dos de palmeras guaraperas de 
Cuba, en La Gomera, que repli-
can las dehesas de encinas de 
Extremadura, o la agricultura de 
oasis en Gueleica. 

-En su libro también habla de 
Pedro Molina ‘El Mago’, el presi-
dente de la cooperativa del cam-
po más grande de Tenerife, que no 
estudió pero manejaba todos los 
hilos de la agricultura. ¿Qué re-
flexión hace sobre la hegemonía de 
los fondos de inversión también en 
el campo y la alimentación?

-Pedro, que venía de una fami-
lia de medianeros, tenía un es-
pecial interés en las agriculturas 
familiares de las medianías co-
mo opción de futuro. La agricul-
tura debe buscar un camino de 
retorno, digamos de “humaniza-
ción”, en el doble sentido de te-
ner rostro humano y de volver a 
gestionar la tierra, el humus. Me 
horroriza la deriva que toma con 
los fondos de inversión, un pa-
so más allá de la agricultura y 
la alimentación, que ahora está 
en manos de las multinaciona-
les. La alimentación saludable y 
el derecho a la vivienda deben si-
tuarse en el centro del debate y 
la acción política, en las Islas y 
en todo el mundo.    

-¿Cómo volver a poner en el cen-
tro de la vida lo principal, la comi-
da, la salud y el bienestar? 

-Lo primero es la toma de con-
ciencia a nivel personal, en cuan-
to a la salud. Me temo que no so-
mos suficientemente conscientes 
de que somos lo que comemos, 

sea una zanahoria o un huevo. 
Y, después, iniciar un proceso 
de iniciativa política y ciudadana 
por la recuperación de los siste-
mas agroalimentarios de proxi-
midad. Ya sé que esto, en una 
isla como Fuerteventura, con 
factores limitantes tan extremos 
como la escasez de agua y suelos 
tan pobres y en pleno proceso de 
crecimiento demográfico explo-
sivo, es casi un imposible, pero 
en la medida que se pueda, Ca-
narias y el resto de las regiones 
deben trabajar por incrementar 
la autonomía agroalimentaria. 

-¿Qué cree que debería hacerse 
para frenar la imposición de la ba-
nalización turística, en donde to-
davía quedan cosas auténticas y 
espacios únicos?

-Ufff... vivimos en una socie-
dad muy banalizada y el turis-
mo no se escapa a ello. Por lo 
demás, ofrecerle al turismo de 
masas cosas y lugares auténti-
cos y únicos puede ser aún peor 
que concentrarlos en “guetos”. 
Los espacios protegidos y las fi-
guras de declaración de lugares 
o elementos patrimoniales co-
mo protegidos han contribuido 
en muchos casos a su loquicidio 
-un palabro que me he inventa-
do, el homicidio por linchamien-
to de los lugares-, por cierto, uno 
de los artículos del último libro, 
que se titula Vamos para él, se 
dedica precisamente a la muerte 
de los lugares por éxito turístico. 
Hay un problema grave de edu-
cación territorial, es decir, saber 

ser educado y cuidadoso con los 
lugares que estamos conociendo 
cuando hacemos turismo.

-Las previsiones indican que 
viene una avalancha de ciudada-
nos europeos, italianos, alema-
nes e ingleses a residir en las Is-
las. ¿Cree que es factible una ley 
de residencia?

-Sí, y eso hará que se incre-
mente la oferta de empleo en el 
sector servicios de manera que 
para atender a los “acomodados” 

que vienen de los países ricos ne-
cesitaremos más “proletariados” 
que vienen de los pobres, cons-
truyendo una sociedad cada vez 
más dual y más desigual. Cana-
rias está en el ojo de ese huracán 
demográfico por la llegada de 
nuevos residentes, que se suman 
a los eventuales turistas. Me te-
mo que estamos en algo así co-
mo la célebre escena de Groucho 
Marx en la que éste grita desafo-
rado: “Más madera”. Cuando me 
hablan de otra ley más me viene 
a la memoria una cita clásica: las 
leyes hacen bibliotecas, pero no 
hacen países. Necesitamos mejor 
política y por supuesto también 
leyes, pero antes política porque 
sin ella las leyes por sí solas no 
funcionan.    

-Otro de sus libros más llama-
tivos es ‘La gestión creativa del 
cabreo’. ¿Puede darnos un par 
de pinceladas de cómo la lleva a 
cabo?

-Ese es un libro de raíz cana-
ria, pues la idea que da el título 
al libro es de Juan Sánchez, un 
profesor de Economía, ya reti-
rado, de la Universidad de La 
Laguna. Gestionar creativa-
mente el cabreo es utilizar -pre-
viamente depurada y reorienta-
da- la energía que nos produce 
una situación indebida para pa-
sar de la protesta a la propues-
ta. Los grandes creadores de la 
humanidad fueron personas que 
se cabrearon contra lo estableci-
do e injusto pero supieron utili-
zar la energía -la mala leche- pa-
ra crear una alternativa. Utilizar 
creativamente la energía del ca-
breo no es fácil pero es muy ne-
cesario porque de lo contrario 
puede hacernos mucho mal.

-¿Puede adelantarnos algo so-
bre ese artículo en el que trabaja 
que vincula a Unamuno con Fuer-
teventura y Gijón?

-(Risas) Es una historia de la 
historia. En los acontecimientos 
que dan lugar al destierro de Mi-
guel de Unamuno y Rodrigo So-
riano a Puerto Cabras está por el 
medio y de forma colateral un 
juez de Gijón, José Prendes Pan-
do, al que destituye arbitraria-
mente de su cargo Primo de Ri-
vera por un asunto turbio en el 
que se vio envuelto el dictador. 
Por cierto, a Fuerteventura lle-
ga en 1965 castigado a hacer la 
mili otro gijonés ilustre, Vicente 
Álvarez Areces, que después se-
ría alcalde de Gijón y posterior-
mente presidente del Gobierno 
de Asturias entre 1999 y 2011. 

JAIME IZQUIERDO  AUTOR DEL LIBRO ‘LA CASA DE MI PADRE’

“Puerto del Rosario debe volver 
a llamarse Puerto Cabras”

SOFÍA MENÉNDEZ

“El respeto a 
la toponimia 
local también 
es un recurso de 
identidad”

Izquierdo, en Raíz del Pueblo.
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En el muro de TikTok, plagado 
de gente anónima bailando, fa-
mosos promocionando produc-
tos de forma encubierta y ex-
tractos de vídeos de consumo 
rápido, aparece de repente la fi-
gura de un hombre de otra épo-
ca: perfectamente afeitado, una 
tez que se adivina morena, ca-
misa azul y sombrero, en una 
estancia blanca con una es-
tantería, a su espalda, que lle-
ga al techo. Con determinación 
y voz firme, se arranca: “Des-
de que Bethencourt/conquis-
tó Fuerteventura/y dominó de 
norte a sur/pues creo que fue el 
primero/ha vivido el majorero/
con miserias y amarguras”. En 
un minuto y cincuenta y tres se-
gundos recita Esclavos sin ser 
esclavos. No se le identifica pe-
ro se trata de Juan Vera Cho-
cho, el poeta popular nacido en 
Lajares en marzo de 1914, cuya 
obra acaba de ser recopilada por 
su familia, en una cuidada edi-
ción publicada por la Asocia-
ción Raíz del Pueblo, de la que 
el autor fue socio fundador. 

El título del libro, Sé que no 
les va a gustar, toma prestado 
el verso de una de sus poesías, 
en las que destilaba críticas a 
quienes ejercían el poder. “Opi-
naba que es deber de los poe-
tas populares expresar aquello 
que piensa el pueblo llano y le 
es difícil decir, ya que las ‘ver-
dades’ son siempre difíciles de 
escuchar y de asimilar”, señala 
en el prólogo Juan Antonio Nie-
ves Vera, nieto del autor y res-
ponsable de la edición, diseño 
y maquetación. “Repetía que la 
historia siempre la escriben los 
poderosos y vencedores”, pe-
ro que la “construía” la gente, 
aunque después no se viese re-
f lejada en los libros, compar-
te Juan Antonio con Diario de 
Fuerteventura.

De esta primera edición se 
han impreso 500 ejemplares y 
la tirada está ya prácticamente 
agotada. “Hay intención de sa-
car una segunda edición”, ex-
plica el nieto del poeta, quien 
resalta que la familia llevaba 
tiempo recuperando la obra de 
Juan Vera Chocho. No ha si-
do una tarea sencilla: tal y co-
mo se destaca en el libro, el tra-
bajo comenzó en vida del poeta, 
fallecido en agosto de 1998. Se 
descartaron poemas de los que 
no se ha contrastado su autoría. 
“Popularmente se le atribuyen 
numerosos poemas y cantares 
que, o no se puede demostrar 
que son suyos, o son de algunos 
de sus antepasados”, señala su 
nieto Juan Antonio en el prólo-
go. Cuando se envió a imprenta, 
se conservaban 40 poemas que 
se pueden “atribuir fehaciente-
mente a Juan Vera”. Después de 

la presentación del libro, “han 
aparecido dos más que, por la 
forma, es muy probable que 
sean suyos”, aunque habría que 
verificarlos, añade.

Juan Vera Chocho, subraya 
su familiar, “era un poeta popu-
lar, sin formación académica”, y 
“lo más importante para él era el 
mensaje”. En cuanto a la forma, 
“se encontraba muy cómodo en-
tre quintillas y cuartetas”, pero 
“si el mensaje lo requería”, rom-
pía la métrica. Era una “forma 
tradicional de hacer poesía, he-
redada de generación en genera-
ción, aprendida al oído, y escrita 
en contadas ocasiones”.

A la obra poética de Juan Vera 
Chocho le antecede un porme-
norizado estudio biográfico, ela-
borado por el historiador y pe-
riodista Juan Jesús Darias, que 
enmarca la trayectoria vital del 
autor y refleja las dificultades 
para la subsistencia en la Fuer-
teventura de comienzos del siglo 
XX. “Que yo nací en Fuerteven-
tura/en lo peor de su historia”, 
recuerda en uno de sus poemas, 
El desorden insular, de 1993. 

El menor de cinco hermanos, 
su padre fallece cuando Juan te-
nía cinco años. La devoción por 
la poesía es cosa de familia: su 
padre, Antonio de Vera, “es-
cribía obras de teatro en verso 
y poemas, con un sentido de la 
crítica social muy afilado”, y su 
hermano, Agustín de Vera, tam-
bién escribía poemas. Con una 

infancia marcada por el traba-
jo -fue pastor de cabras-, en su 
adolescencia emigra a Gran Ca-
naria. Regresa luego a la casa 
familiar en Lajares. En la Gue-
rra Civil termina destinado al 
Grupo de Artillería de Ceuta, 
un destino que aprovecha “pa-
ra aprender a calcular parábo-
las”. Su pasión por los núme-
ros y su curiosidad por aprender 
le acompañarán siempre. De re-
greso a Fuerteventura, en los 
años 40 regenta, como media-
nero, una cantina y tienda en 
La Oliva, que pertenecía a Au-
reliano Negrín. También fue ad-
ministrador de las propiedades 
de la familia Manrique de La-
ra. Fue juez de paz durante va-
rias décadas y, en la Transición, 
le llega la oferta de presentar-
se a la alcaldía, que declina. En 

sus poemas son habituales las 
pullas a los políticos: “Es más 
honroso y honesto/sembrar, arar 
y arrancar/que el estar de conce-
jal/con alcaldes como estos/que 
no dejan opinar/ni te echan na-
da en el cesto/mientras el de él 
ves llenar”.

Ya en los años 80, Juan Ve-
ra Chocho muestra en su obra 
la preocupación por que el tu-
rismo, entonces en plena expan-
sión, no hace sino acrecentar las 
desigualdades, y advierte so-
bre la destrucción del territorio 
y del patrimonio. De 1989 es el 
recordado Esclavos sin ser es-
clavos, en el que reflexiona so-
bre la dependencia histórica de 
los dueños de las tierras y có-
mo la llegada del turismo lo 
que hizo fue cambiar a los due-
ños pero se mantuvo la depen-
dencia. Destaca que ahora “so-
mos de los extranjeros”, a los 
que “tenemos que asear y ser-
virles la comida, limpiarles pla-
yas y plazas, trabajando noche y 
día”. “Pero nos están pagando/
unos sueldos como rentas/y así 
no nos damos cuenta/de que nos 
están comprando”, añade, pa-
ra concluir: “Y el día que hayan 
comprado/la Isla de norte a sur/
tendrán igual resultado/que ob-
tuvo Bethencourt:/¡esclavos sin 
ser esclavos!”. Del mismo año 
es el poema Lo mejor del terri-
torio, que empieza: “Con pis-
tas y carreteras/y huyendo del 
promontorio/van metiendo bajo 
rueda/lo mejor del territorio/y 
debían de saber/pues parece que 
no lo saben/que en el mundo no 
hay ni un ser/plantas, animales 
ni aves/que puedan vivir sin co-
mer”. Sabiduría popular en un 
tono mordaz que esconde una 
llamada de alerta más vigente 
que nunca.

La recuperada voz crítica de Juan 
Vera: “Sé que no les va a gustar”
La familia del poeta popular recopila 40 de sus creaciones en un libro que traza un 
perfil biográfico del autor, que plasmó los claroscuros de la transformación insular

M. RIVEIRO

Imagen de Juan Vera Chocho en su tienda. Foto: Propiedad de los Herederos de Juan Vera Chocho.

“Lo más 
importante para él 
era el mensaje”, 
destaca su nieto 
Juan Antonio
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“Hemos conseguido unir a 
equipos de la Isla, al menos pa-
ra que se pongan delante de las 
64 casillas y jueguen”. Este es 
el principal logro que destaca 
la delegada insular de ajedrez 
en Fuerteventura, María Mar 
Castro Pena. La situación de 
este “deporte ciencia” en la Isla 
no era muy prometedora cuan-
do llegó al cargo en diciembre 
de 2022. Comenzó su andadura 
con deudas, en negativo. Tras 
un primer año donde el objeti-
vo fue lograr la unión de los ju-
gadores, para este año, además 
de sacar las competiciones in-
sulares adelante, el gran obje-
tivo es llevar el ajedrez a los 
colegios.

La delegación de Fuerteventura lleva 
este año el ajedrez a las aulas de la Isla

Tras lograr la reconciliación de los jugadores locales, el objetivo es alcanzar las 170 licencias

RUBÉN MONTELONGO María Mar Castro Pena es 
funcionaria del Ministerio de 
Justicia y se adentró en el mun-
do del ajedrez hace más de dos 
décadas, tras llevar a su hi-
jo a clase. Lo acompañó a los 
torneos y, por eso de “no que-
rer escucharlo”, se puso a ju-
gar con él, rememora. Fruto de 
aquella introducción, vio co-
mo la gestión “no era adecua-
da”. Con el cambio de directiva 
a nivel autonómico se ofreció a 
aportar su granito de arena y, 
en diciembre de 2022, se con-
virtió en delegada insular de 
ajedrez. 

“Cuando llegué al ajedrez 
aquí no había una gestión ade-
cuada”, explica Castro, quien 
señala que la Delegación tiene 
una deuda en el Cabildo, lo que 

ha hecho que empiece “no des-
de cero, sino desde menos ce-
ro”. A las dificultades econó-
micas que afrontaba el deporte 
en la Isla a su llegada hay que 
sumarle “los problemas de uni-
dad entre los equipos, porque 
no se podían ver”. Una circuns-
tancia que la delegada insu-
lar no comparte, pues “una de 
las cosas maravillosas que tie-
ne el ajedrez es que es un de-
porte de unión, le da un valor 
de amistad”.

Este fue su primer gran obje-
tivo: unir al deporte de las 64 
casillas de nuevo, algo que en 
su opinión, ha conseguido, pa-
ra poder llevar el ajedrez a co-
mo estaba en la pasada década, 
en la que aquí había “una base 
de ajedrez increíble”. Otro de 

los grandes retos que se encon-
tró María Mar fue la organiza-
ción de los diferentes campeo-
natos. Unas competiciones que 
se hicieron “a prisa y corrien-
do” para que los campeones in-
sulares “pudiesen ir a los auto-
nómicos” y alguno aspirase “al 
nacional”, resume. 

En la actualidad, varios clu-
bes trabajan la base: Dragones, 
Shogun, Herbania o el Charco 
son algunos de ellos. Además, 
“mucha gente sigue jugando al 
ajedrez y no se quiere federar”, 
explica Castro. Precisamente, 
esos son los jugadores que la 
delegada insular quiere volver 
a traer al deporte federado. Por 
otro lado, se encuentra el Ca-
pablanca, que solo tiene adul-
tos, pero que el año pasado sa-
có a una “chiquita de 14 años, 
que se proclamó campeona de 
España y fue a los mundiales”, 
cuenta orgullosa. Así, destaca 
la trayectoria de Helena Joana 
Li Chen, esta joven majorera 
que, tras proclamarse campeo-
na insular y autonómica en su 
categoría, se hizo con el título 

María Mar Castro, delegada insular de ajedrez. Fotos: Carlos de Saá.

María Mar 
comenzó en 
diciembre de 2022 
como delegada 
insular de ajedrez
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nacional y se clasificó para el 
Mundial sub-14 del pasado mes 
de diciembre en Italia.

“Contando con que es una is-
la pequeña, los problemas que 
ha habido y que también nues-
tros niños crecen y se van”, 
en Fuerteventura habrá unas 
80 licencias, resume la dele-
gada insular. Sin embargo, de 
conseguir atraer a esos jugado-
res que se han desenganchado 
del deporte organizado, Cas-
tro cree que podrían llegarse a 
las 170 licencias. “Eso se con-
sigue, con trabajo, pero es posi-
ble”, añade.

Nivel
Para María Mar, hay “muy 
buenos jugadores” en Fuerte-
ventura. En especial en la ba-
se, con “chiquillos que van a 
los autonómicos e incluso a los 
nacionales”, explica. El prin-
cipal problema que se encuen-
tran es que, al ser una isla pe-
queña “cuesta”. “No tenemos 
quien nos ayude con esos via-
jes”, relata Castro. “Tenemos 
muy buena base, lo que pasa es 
que cuando crecen y entran en 
la universidad tienen que de-
cidir si siguen o no en el aje-
drez”, explica la delegada insu-
lar. Es en ese momento cuando 
hay un parón, señala.

En Fuerteventura existe una 
gran base de jugadores, pero 
una gran carencia de entrena-
dores. “Nos faltan monitores, 
gente que se haya formado”. El 
perfil de quien enseña en la Is-
la es el del “buen jugador que, 
como buenamente puede, en-
seña a sus compañeros, pe-
ro no tiene la titulación ade-
cuada”, lamenta Castro. Ahora 
mismo está en fase de preins-
cripción con cursos de la Fe-
deración Española de Ajedrez 
(FEDA). La delegada insular 
espera también contar con ár-
bitros, la otra gran carencia de 
la Maxorata y que también re-
quiere formación. 

“Tenemos árbitros autonómi-
cos aquí, que han aprobado el 
curso, que tienen que hacer sus 
prácticas o ya las han hecho, 
pero estamos en lo mismo: ir-
nos es un gasto”, señala la dele-
gada de ajedrez en la Isla. Estos 
cursos, como el de monitor de 
ajedrez, pueden llegar a costar 
más de 600 euros. “Son caros 
y nadie nos ayuda. Tanto para 
hacerlos como para traerlos se 
necesita un apoyo institucional 
o privado que no conseguimos, 
porque es desconocido este de-
porte”, añade. 

Es por esto por lo que la so-
lución, según María Mar, está 
en “educar a los poderes públi-
cos y a la gente para que sepan 
que no es un deporte de perso-
nas mayores” y visibilizar sus 
beneficios. 

Federación y Cabildo
El año pasado, la Delegación 
insular de ajedrez contó con 
una pequeña subvención, de 
4.000 euros, con la que fueron 
“caminando”. De hecho, para  
Castro, la relación con la pri-
mera institución insular es bue-
na y, si necesita cualquier co-
sa, como una sala para jugar, 
se la ceden “sin problema”. Sin 
embargo, desde la Delegación 
apuntan que necesitan más. 
“Necesitamos gente que nos 
eche una mano, eso es funda-
mental”, señala. 

De hecho, una de las prin-
cipales peticiones de los clu-
bes de la Maxorata es la necesi-
dad de un espacio donde poder 
practicar la disciplina. Un es-
pacio donde “poder sentarse 
y tomar un café mientras es-
tán jugando”, explica. Sin em-
bargo, María Mar señala que 
cuando acude a las reuniones 
para pedir un lugar donde en-
trenar siempre la miran como 
si estuviera “un poquito loca”.

Por su parte, la relación con 
la Federación Canaria de Aje-
drez, que preside Alexis Alon-
so Valiente, es “buenísima”, 
pues cuentan con su apoyo. 
“Antes la Federación tenía una 
forma de ver las cosas. Ha lle-
gado ahora un presidente con 

un equipo joven, dinámico, que 
te echa una mano en todo lo 
que puede. Además, está ope-
rativo las 24 horas. En ese sen-
tido me siento muy apoyada”, 
explica la delegada insular.

El puesto que ostenta María 
Mar es de confianza y depen-
de del respaldo que deposite en 
ella el presidente de la Federa-

Durante el pasado mes de enero se han abierto las inscripciones para los diferentes campeonatos 
insulares de ajedrez. Unas competiciones que servirán para que la isla de Fuerteventura cuente 
con unos campeones que representen a la Maxorata en los campeonatos autonómicos, una tarea 
que, a su vez, no está siendo fácil. En primer lugar, al ser la Federación Española quien marca su 
competición nacional, el resto de estamentos ajedrecísticos han de acoplarse a su calendario. Los 
campeonatos insulares tendrán lugar en febrero y marzo y los autonómicos en abril y en mayo. “Las 
inscripciones se van abriendo poco a poco y hasta el último momento no se apunta la gente”, expli-
ca Castro quien señala como gran problema la carencia de árbitros: “Me vienen de Gran Canaria y 
Tenerife, lo que conlleva que hay que pagarles transporte, alojamiento y las dietas”. Un gasto que 
cuesta afrontar ante la mala situación económica del ajedrez en la Maxorata. 

CAMPEONATOS INSULARES

ción autonómica, que conser-
vará mientras que los proyec-
tos para impulsar este deporte 
en la Isla sean “adecuados”. Se 
trata de un cargo sin “ninguna 
remuneración”, que se desem-
peña “por amor a este depor-
te”, aclara.

Por este mismo amor al de-
porte, el primer objetivo de 
María Mar fue reunir a los aje-
drecistas de la Isla delante de 
las 64 casillas para que compi-
tan. En este año, su aspiración 
va más allá y quiere acercar el 
ajedrez a los más pequeños de 
Fuerteventura a través de las 
aulas de los centros educati-
vos. “Lo primero es hablar con 
Educación y presentarles el 
proyecto, pues es la institución 
que tiene que dar el visto bue-
no”, explica.

De hecho, este mes de febre-
ro empieza en la zona norte de 
Fuerteventura una experiencia 
en esa línea que durará dos me-
ses. “Estamos esperando que 
me aprueben otro proyecto y 
luego, en la zona sur, ya es algo 
más difícil, aunque hay profe-
sores que están dando clases en 
su vida laboral, que habría que 
aprovecharlos para que la gente 
vea ajedrez en los recreos”, se-
ñala Castro. 

Además, la intención de la 
Delegación Insular de Aje-
drez es llevar a cabo un campa-
mento de verano, al igual que 
los hay de fútbol o baloncesto. 
“Tendría un coste para los pa-
dres, como cualquier otro cam-
pamento”, aclara. En resumen, 
“volver a poner ese gusanillo 
en la gente adulta” con la ela-
boración de torneos, el ajedrez 
en la escuela y llevar el deporte 
a las personas mayores. “Esos 
son los tres proyectos que ten-
go para este año, que ya me pa-
recen muchos”, concluye.

Cuatro jugadores en plena partida. 

La majorera 
Helena Joana 
Li Chen disputó 
en diciembre el 
Mundial sub-14
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La primera vez que Aurora Ba-
rrabi se puso los guantes de bo-
xeo tenía diez años. Pensó que 
ese deporte no era para ella y 
que no tardaría mucho en qui-
társelos. Cinco años más tarde, 
se subía al podio, en Liencres 
(Cantabria), tras proclamar-
se campeona de España en la 
modalidad junior categoría 57 
kilos.

Aurora llega al gimnasio Tó-
tem Dojo Fight Club Fuerteven-
tura, lugar donde entrena, con 
la sonrisa en la cara tras aca-
bar la jornada de instituto. Aún 
conserva la emoción que se le 
puso en la cara al oír su nom-
bre como campeona de España 
de boxeo.

Tras dejar la mochila en un 
lado del gimnasio, empieza a 
contar cómo llegó al boxeo. Lo 
hizo de la mano de Cyrano Lo-
renzo, el boxeador varias ve-
ces campeón de España. “Cyra-
no daba clases para niños y me 
comentó que fuera a probar. 
En un primer momento, dije 
que no me gustaba”, recuerda. 
Pensó que no tardaría mucho 
en colgar los guantes, pero se 
equivocó.

Reconoce que, al principio, 
“no era buena boxeando, era la 
descoordinada del grupo, pe-
ro poco a poco fui mejorando”. 
A base de sacrificio y horas de 
preparación fue escalando y ga-
nándose la confianza de su en-
trenador. En medio de los en-
trenamientos llegó la pandemia 
y no pudo entrenar como a ella 
le hubiera gustado. Aun así, si-
guió adelante.

En el pugilismo encontró un 
aliado. “El boxeo me ha ayuda-
do en muchas etapas en las que, 
quizá, con las palabras o con 
las personas no te puedes sentir 
bien. A veces, pasamos por cir-
cunstancias en las que el depor-
te, si se vuelve un refugio, pue-
de ser tu mejor aliado”, cuenta 
la joven que respira madurez 
en cada una de las palabras que 
pronuncia.

El pasado 1 de abril debutó 
en Tenerife en su primera pelea 
amateur. “Salí victoriosa y muy 
contenta por todo el trabajo que 
teníamos detrás”, reconoce. 
Luego llegó la oportunidad de 
competir en los campeonatos 
de España. Antes, tenía que pa-
sar por los de Canarias, pero en 
el caso de Aurora no había ri-
val en la competición de las Is-
las, lo que le dio el paso directo 
al Campeonato de España.

Cuando se enteró de que es-
taba convocada para los nacio-
nales, lo primero que pensó es 
que tendría que entrenar más. 
Luego se puso a la faena. Fue 
un mes y medio duro, con do-
bles entrenamientos. Se levan-

Aurora Barrabi, del 
boxeo no es para mí a 

ser campeona de España
La joven ganó el último campeonato nacional en la 

categoría de 57 kilos en modalidad junior

ELOY VERA

taba a las cinco de la mañana; 
entrenaba de seis a siete; lue-
go se preparaba y se iba para 
el instituto. Por la tarde, hacía 
los deberes; entrenaba otra hora 
y media, aunque solía ser más 
tiempo. Después, se iba a casa; 
se duchaba; cenaba y a la cama 
hasta el día siguiente.

Así hasta que llegó el día de 
coger el avión que la llevaría 
a participar en los campeona-
tos que se celebraban del 5 al 9 
de diciembre en Cantabria. Tu-
vo dos contrincantes. La prime-
ra fue de Valencia y la segunda 
de Madrid. “Fueron muy bue-
nas rivales”, asegura Aurora. 

Sin embargo, la medalla se vi-
no para Fuerteventura. 

Cyrano había quedado, por 
primera vez, campeón de Espa-
ña hace justo diez años y Auro-
ra quería y tenía el compromiso 
de repetir la hazaña. “El comba-
te fue reñido, pero me sentí có-
moda porque había trabajado 
mucho antes”, explica.

La joven confiesa que guarda 
un recuerdo agridulce del mo-
mento en el que se proclamó 
campeona. “Estaba muy con-
tenta por haberlo ganado. Desde 
que vi que Ciry había ganado y 
estaba en la selección yo quería 
llegar allí. Me sentí muy feliz, 
pero a la vez estaba triste por-
que no estaba mi gente. No pude 
mirar a la grada y ver a mi pa-
dre, ni a mi familia, ni a mis en-
trenadores en la esquina. Se ha-
bían quedado todos en la Isla”.

Del podio al móvil
Tras bajar del podio lo primero 
que hizo fue llamar a su padre, 
Iván, su fiel aliado en el deporte 
y en la vida. “Eran lágrimas de 
felicidad por todas partes”, re-
cuerda. Después llegó el turno 
de las llamadas a los entrenado-
res y al resto de la familia. “Mis 
entrenadores (los hermanos Da-
nilo y Cyrano Lorenzo) son el 
pilar. Estar con ellos es como 
sentirme que estoy en casa. Mi 
padre está en ese paquete. En la 
vida significa muchísimo y tam-
bién en el deporte”, dice.

Su entrenador Danilo Loren-
zo ha permanecido, durante la 
entrevista, al lado de Aurora. 
Interrumpe la conversación pa-
ra contar cómo vivió el triunfo 
de la joven. “Verla en el podio 
supuso una de las mayores ale-
grías que recuerdo en muchos 

Aurora Barrabi, entrenando. Fotos: Carlos de Saá.

La joven espera 
poder llegar, algún 
día, a competir en 
los mundiales de 
boxeo



FEBRERO • 2024 DiariodeFuerteventura.com   39

“Aurora tiene 
disciplina y fe 
en lo que hace”, 
confiesa su 
entrenador
años. Es como estar viviendo 
un sueño personal”, admite este 
boxeador que llegó a participar 
en campeonatos amateur.

“Iba convencida de que te-
nía que ganar. No había estado 
levantándome temprano para 
ir a perder”, dice ahora Auro-
ra, mientras deja claro que el 
deporte no la llevará a aparcar 
los estudios. Cursa cuarto de la 
ESO, en la rama científica. Es-
tá pensando estudiar la carrera 
de Ciencias del Deporte, aun-
que no descarta hacer un se-
gundo grado e incluir fisiotera-
pia o dietética y nutrición. “Ser 
deportista y estudiante van de 
la mano. Si llegas lejos en el de-
porte sin estudios te van a timar 
y se reirán porque no tienes una 
base”.

Mientras termina de perfilar 
su futuro académico, tiene cla-
ro que desea seguir renovan-
do títulos de España. Su ilusión 
es llegar a la selección españo-
la. A medio plazo, quiere con-
tinuar rodando y poder pasar al 
ámbito profesional y conquistar 
títulos de España y Europa y, si 
le respetan las lesiones, ir a por 
los títulos mundiales. “No se 
es campeona de España todos 
los días, pero no quiero que-
darme ahí. No se puede vivir 
de las rentas. Hay que seguir. 
Ahora es cuando tengo que es-
tar con la cabeza más amuebla-
da”, insiste.

“Ella quiere llegar a ser cam-
peona del mundo y consolidarse 
como una de las mejores boxea-
doras. No nos vamos a quedar 
en la orilla”, apunta Danilo. El 
joven lleva bastante tiempo en 
el boxeo y tiene el ojo suficien-
temente avispado para recono-
cer cuando una persona está 
llamada a triunfar. “Aurora tie-
ne madera suficiente para ser 
campeona”, dice tajante. 

“La madera no sirve de nada 
si no se le da lija. Hay que te-
ner constancia y disciplina y en 
ella se han juntado las dos co-
sas. Gracias al trabajo ha logra-
do desarrollar un talento y lo 
ha conseguido a base de cons-
tancia”, apunta el entrenador. Y 
añade que “Aurora tiene lo más 
importante: la disciplina y la fe 
en lo que hace. Nada le ha si-
do regalado”. Mientras la fami-
lia, amigos, profesores, “la gen-
te del teleclub” y todos los que 
la conocen la animan a seguir, 
Aurora sueña con llegar a unas 
olimpiadas. Se convertiría en la 
primera majorera en hacerlo.

DEPORTES

A los mandos de un Lada Ni-
va del año 1989, del equipo 
BSX Motorsport, se sumergie-
ron en la aventura de comple-
tar en la modalidad de clásicos, 
el Dakar, una prueba de motor 
que este año volvió a disputar-
se en Arabia Saudí. El majorero 
Matías Rodríguez, procedente 
de Gran Tarajal, junto a su mu-
jer Sandra Guasch, nunca pen-
saron en poder participar en una 
de las pruebas más importantes 
de aventura a escala mundial, 
y sobre todo, completarla con 
éxito después de más de 7.000 
kilómetros. 

El motor y la aventura siem-
pre han sido unas de las pasio-
nes de este matrimonio, aunque 
hasta hace bien poco ni se plan-
teaban la posibilidad de correr 
el Dakar. “Yo practicaba moto-
cross, sufrí una caída y me tu-
ve que operar de una vérte-
bra”, cuenta Matías Rodríguez, 
quien afirma que al volante de 
un coche “solo había participa-
do en alguna prueba en Fuer-
teventura, pero nunca a nivel 
profesional”. 

“Cuando empecé a meter-
me otra vez en el motor estaba 
restaurando un Lada Niva pa-
ra prepararlo y poder usarlo mi 
mujer y yo”, recuerda el pilo-
to. “Contactamos con Marcel 
Quierós, un preparador de Ta-

Matías Rodríguez y Sandra 
Guasch completan el rally Dakar 

El piloto de Gran Tarajal, con su esposa como copiloto, finaliza con éxito una 
de las pruebas más duras del mundo del motor en la modalidad de clásicos

RUBÉN BETANCORT rragona que tenía una estructu-
ra de equipo, ya había corrido el 
Dakar y nos prestó un coche pa-
ra participar en una prueba en 
España”, explica. 

En esa carrera nació la posi-
bilidad de poder hacer el Dakar. 
“Nos ofreció la posibilidad de 
correrlo y en un principio le di-
jimos que no, que era imposi-
ble”, relata Matías. Poco des-
pués les volvió a ofrecer una 
plaza en el Dakar, y fue cuando 
comenzaron a organizarse, tan-
to en el ámbito empresarial co-
mo en la organización familiar, 
para dejar a sus dos hijos con 
los abuelos durante casi tres se-
manas. “Nos salió todo rodado 
y siempre digo que el Dakar nos 
encontró a nosotros”, destaca. 

Muchos preparativos 
Participar en el Dakar no se 
consigue de la noche a la maña-
na, y fueron muchos meses pre-
vios de preparación para poder 
estar en los primeros días del 
mes de enero en Arabia Saudí. 
“Realizamos un plan de entre-
namientos físicos y psicológi-
cos que cumplimos a rajatabla, 
y fueron unos seis meses de pre-
paración específica para estar 
en la prueba”. 

Antes de partir, realizaron 
una carrera preparatoria en Ma-
rruecos durante una semana, 
en la que pudieron coger expe-
riencia en conducción en zonas 

de dunas. Y, cuando llegaron a 
la línea de salida, no pudieron 
imaginar la inmensa estructu-
ra con la que cuenta uno de los 
eventos automovilísticos más 
importantes a nivel mundial. 
“El Dakar es una ciudad móvil, 
con un vivac de más de un kiló-
metro, y la organización lo tie-
ne todo milimetrado para que al 
final de cada etapa esté todo or-
ganizado para la llegada de los 
participantes”, detalla.

Una prueba dura
Durante las 12 etapas del 
Dakar, Matías Rodríguez y San-
dra Guasch vivieron mil y una 
aventuras, con un gran desgas-
te físico y mental. “Lo que lo 
hace duro es la acumulación de 
todo, y es que en todo momen-
to vas a contrarreloj”, considera 
Matías, quien afirma que “cada 
minuto que le ganes al reloj, es 
un minuto más de descanso en 
el vivac”. 

La jornada para ellos comen-
zaba cerca de las cuatro de la 
mañana, hora a la que sonaba el 
despertador y empezaban a pre-
parar el resto del día. “Tras re-
coger la tienda de campaña en la 
que pasábamos la noche y asear-
nos, cogíamos el coche para ha-
cer los kilómetros de la etapa de 
enlace y llegar a la línea de sa-
lida en la que te daban el road-
book de la etapa”, explica. Y así 
en cada uno de los días que duró 
la aventura. 

La mecánica 
“El Dakar es una prueba exigen-
te y muy dura, por lo que nues-
tro principal objetivo era conser-
var la mecánica del Lada Niva”, 
resalta el piloto. Al final de ca-
da jornada contaban con la asis-
tencia mecánica de los profesio-
nales del equipo Pedregá Team. 
Eran los mecánicos los que se 
encargaban de dejar el coche lis-
to de cara a la siguiente etapa. 

A lo largo de los 12 días de 
competición surgieron los pro-
blemas mecánicos. “En la se-
gunda etapa sufrimos la rotu-
ra de la caja de cambios y en el 
quinto día tuvimos un proble-
ma en la bomba de la gasolina”, 
recuerda. Unos obstáculos que 
aparecían en los cerca de 7.560 
kilómetros que tuvieron que re-
correr y que pudieron superar 
para alcanzar la línea de meta. 

El peor momento de la aven-
tura llegaría en la décima etapa. 
“Tuvimos que ir por la ruta por 
la que habían pasado los profe-
sionales, coches y camiones, en 
la jornada anterior, y era una 
etapa de muchas piedras”, relata 
Matías Rodríguez. Fue tan du-
ra que les pasó por la cabeza la 
posibilidad de abandonar la ca-
rrera. “En ese momento todo in-
fluye, sobre todo, el cansancio 
acumulado a lo largo de los días 
anteriores, pero pudimos desen-
terrar el coche y después de más 
de 14 horas llegar a la meta”. 

Ahora toca descansar del es-
fuerzo realizado, volver al día a 
día de atender los dos supermer-
cados que gestionan en Ibiza y 
cuidar de sus dos hijos, pero no 
descartan una futura aventura. 
“Por la trayectoria que estamos 
teniendo, nos han llegado varias 
ofertas y no descartamos que es-
ta temporada hagamos un cam-
peonato de rallyes en España”. 
Esos son los retos que se marcan 
a corto plazo. 

Sandra Guasch y Matías Rodríguez. 

“Por la trayectoria 
que estamos 
teniendo, nos han 
llegado varias 
ofertas”




