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1.  Introducción

Canarias y América son territorios con fuerte personalidad histórica y
social, entre los que pueden establecerse vínculos de desarrollo común.
El hecho de ser tierras descubiertas, pertenecientes a la Corona caste-
llana, haber sufrido un proceso de conquista y emigración y vivir hoy
con vínculos familiares y humanos, confiere a ambas geografías una
identidad compartida que alcanza un punto de evidencia en la historia
lingüística.

Este trabajo analiza las primeras décadas de la historia común, cen-
trándose en el análisis de los procesos descriptivos, la percepción de la
naturaleza y los habitantes, a través de la documentación histórica
cronística y oficial. Interesa valorar en qué medida el comportamiento
y desarrollo de la lengua española en ambos mundos fue comparable en
un contexto comunicativo similar, marcado por la necesidad de dar a
conocer tierras nuevas y tomar posesión lingüística de ellas. El proceso
delimita las pautas de un desarrollo social coincidente cronológicamente,
pero definido por circunstancias peculiares, que hacen posible unas
implicaciones filológicas diferentes, todo ello inserto en el marco de
expansión que vive la lengua española en el siglo XVI.

Desde 1492 a 1550 se produce la incorporación de una cantidad
ingente de designaciones basadas en las lenguas indígenas americanas;
estos préstamos venían a suplir la necesidad de explicar y dar a conocer
la novedad que manifestaban los recientes descubrimientos. El proceso
de captación está condicionado tanto por la complejidad de ese ignoto
territorio, como por los intereses y actitudes de los protagonistas de la
empresa indiana.

Canarias, punto de referencia en todo el proceso de conquista y po-
blación del Nuevo Mundo, sufre en la misma época una fase de descu-
brimiento (o redescubrimiento) que lleva de forma paralela –aunque en
menor medida– la incorporación y selección de léxico canario autócto-
no.
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1.1  Objetivos

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo, durante el primer perío-
do de hispanización de América, se desarrolla todo un procedimiento
de captación que se pone de manifiesto en el léxico, tanto en el que
pertenece al ya nutrido fondo patrimonial como en los indigenismos,
nuevos elementos que se incorporan tras el contacto con las lenguas
autóctonas.

Este proceso se desarrolla inicialmente en un escenario geográfico
centrado en el área circumcaribe –aunque rápidamente encontrará vías
de difusión hacia Tierra Firme– y en contextos sociales y comunicativos
diversos, que implican a varios perfiles de participantes en la empresa
indiana. De ahí la necesidad de analizar y confrontar no sólo los datos
que ofrecen los documentos y testimonios de la época, sino el proceso
en sí mismo, la participación en él de los actores que conformarán la
sociedad criolla y el desarrollo de la actividad comunicativa de los po-
bladores que vayan llegando al Nuevo Mundo.

Desde esta perspectiva, este trabajo aborda las siguientes dimen-
siones:

a) Sintetizar lo que se ha estudiado hasta ahora sobre el indigenismo
de este período con el fin de superar la perspectiva atomizadora que
se centra en el análisis particular de cada cronista. Para ello, de for-
ma preferente se buscan las tendencias que marcan la incorpora-
ción, la selección y el desarrollo del léxico indígena en diferentes
textos históricos.

b) Reconocer las creencias y actitudes de cronistas y autores diversos
en documentos de distintos contextos comunicativos, todos ellos re-
ferentes a la empresa canaria-americana.

c) Presentar y analizar el comportamiento de los prehispanismos en
Canarias y de los indigenismos en la etapa caribeña del descubri-
miento, como dos elementos fundamentales en el proceso de forma-
ción del léxico del español atlántico.

d) Matizar ciertos axiomas sobre la incorporación de los indigenismos
en el español de este período, relacionados con aspectos tales como:
la identificación tanto en el léxico como en otros niveles del lengua-
je entre el español canario y el español del Caribe, así como la pon-
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deración del protagonismo exclusivo de los indigenismos para de-
nominar la Nova Realia, con preferencia sobre otros mecanismos de
lexicogénesis.

Para conseguir los objetivos expresados, este trabajo se centra en el
estudio de fuentes documentales de manera directa o a través de obras,
colecciones documentales y diccionarios históricos, propios del perío-
do cronológico objeto de nuestro estudio, pero sin perder la referencia
al desarrollo que pudo tener este léxico en las diferentes zonas geográ-
ficas de la lengua española y en fecha posterior a 1550.

En este momento de la historia del español americano en que se ha
generado abundante bibliografía, se hace necesaria una revisión que
ponga de manifiesto las zonas aún oscuras y quizás desatendidas en la
investigación de esta primera fase de hispanización, al tiempo que se
resaltan los elementos sobre los que hoy, de forma sólida y contrastada,
podemos comprender mejor la variedad atlántica del español.

Los resultados de este análisis creemos que deben ser valorados a la
luz tanto de la adquisición y contacto entre lenguas como de la función
integradora de la lengua española, singularmente relevante en un caso
como el americano. En el Nuevo Mundo se constituye una sociedad
que, aunque está presidida por valores semejantes a los de la metrópoli,
rompe los moldes sociales tradicionales y permite la conformación de
una nueva estructura vinculada al grado de participación en la empresa
americana y a la experiencia en la misma. En menor medida, Canarias
participó de este mismo proceso de remodelación social y ofreció un
escenario comunicativo variado, tanto en cuanto a la procedencia geo-
gráfica de sus miembros como a la adscripción social. Las primeras
ciudades canarias son un abanico de posibilidades lingüísticas y cultu-
rales que seguirán un necesario y rico proceso de mestizaje, marcado
fuertemente por la pauta castellanizante.

El enfoque de esta investigación espera ayudar a los estudiosos de la
historia del español en Canarias y América a contemplar otras claves a
la hora de abordar el estudio del léxico –tanto de los procesos comunes
como de los divergentes– en cuanto a la incorporación de los
indigenismos. La finalidad de esta orientación es ponderar otros aspec-
tos en el estudio de los documentos históricos y en el análisis de la
información que de ellos se desprende.
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1.2  Canarias y América: dos contextos tangenciales

El final del siglo XV unirá estrechamente dos territorios geográficamente
diferenciados, Canarias y América, ya que ambos son objeto de la ex-
pansión social y geográfica de la Corona española. El Archipiélago
Canario, más que destino, será lugar de paso para la empresa más am-
plia y ambiciosa de las Indias1. Aunque a distinta escala, ambos territo-
rios cooperan en la misión de dar contenido al mundo imaginario y a
las expectativas personales del conquistador, del marinero o del pobla-
dor de la época.

El enclave geográfico de las Islas Canarias en el Océano Atlántico,
al Norte del trópico de Cáncer, entre los 27' y 29' de latitud Norte y los
13' y 18' de longitud Oeste, presenta unos rasgos originales en cuanto a
la implantación del español de Ultramar. Este pequeño territorio for-
mado por siete islas y varios islotes está a poco más de 1.000 kilóme-
tros de distancia de la Península Ibérica2.

Las llamadas Islas Afortunadas fueron redescubiertas en 1402; aun-
que el Archipiélago era ya conocido en la Antigüedad Clásica, cayó en
el olvido durante la Edad Media, al compás de la fragmentación del
espacio geohistórico en torno al Mediterráneo en tres civilizaciones:
Occidente cristiano, Islam y Bizancio. Quizás por ese motivo, los con-
quistadores que llegan a Canarias parecen no tener la misma conciencia
de novedad que cuando llegaron a América, ya que no existe la necesidad
de transmitir cómo era la cultura o la lengua de los que generalizamos

1 Esta función de punto de aprovisionamiento es la que destaca Americo Vespucio
en su carta de 1500 desde Sevilla a Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, a cuyo
servio estaba desde 1482: “…partí con dos carabelas a 18 de mayo de 1499, para
ir a descubrir hacia la parte del occidente por la vía del mar Océano; y tomé mi
camino a lo largo de la costa de África, tanto que navegué a las islas Afortunadas,
que hoy se llaman las islas de Canaria; y después de haberme abastecido de todas
las cosas necesarias, hechas nuestras oraciones y plegarias, nos hicimos a la vela
desde una isla que se llama la Gomera…” (Morales Padrón, 1990: 211–212).

2 Canarias forma parte de la región Macaronésica (junto con las Islas de Madeira,
Azores, Cabo Verde, y Salvajes) muy cerca del continente africano. El Archi-
piélago canario lo integran las islas occidentales: Tenerife, La Palma, La Gomera
y El Hierro (provincia de Santa Cruz de Tenerife), y las orientales: Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote (provincia de Las Palmas).


