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resumen 
Este artículo muestra el desarrollo de la investigación sobre la historia 
del español en Canarias desde una perspectiva dialectal e historiográfica. 
Se consideran tanto las aportaciones que conciben el estado actual de las 
hablas canarias como un proceso histórico ininterrumpido, como aquellas 
que parten de una metodología basada en la transcripción de documentos 
históricos. Esta segunda fase se enmarca, principalmente, en el “Proyecto 
del Estudio Histórico del Español de América”, dentro del marco de la 
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), desde 
1993. En ambos casos, la relación bibliográfica servirá de status quaestionis 
en esta parcela de la investigación canaria. Hoy contamos con un amplio 
panorama bibliográfico que muestra cómo ha sido el español canario en su 
evolución histórica en el marco de la expansión castellana hacia el Atlán-
tico desde comienzos del siglo XV.
Palabras clave: historia del español en Canarias, historiografía lingüística, 
lengua española, español atlántico
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Diachronic Research on the Spanish of the Canary Islands: A Historio-
graphical Vision
AbstrAct

This article presents the development of research on the history of the 
Spanish language in the Canary Islands from a dialectal and historiograph-
ical perspective. We have considered both the contributions that conceive 
the current state of Canarian speech as an uninterrupted historical process, 
as well as those that rely on a methodology based on the transcription of 
historical documents. The latter are mainly part of the “Project for the 
Historical Study of Spanish in America”, carried out by the Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) since 1993. In both 
cases, the bibliographical relationship will serve as the status quaestionis in 
this field of Canarian research. Today we have an extensive bibliographic 
panorama that shows how Canarian Spanish has evolved historically in the 
context of the Castilian expansion towards the Atlantic since the begin-
ning of the 15th century.
Keywords: history of Spanish in the Canary Islands, linguistic historiog-
raphy, Spanish language, Atlantic Spanish

0. IntroduccIón

El español hablado en Canarias es una de las modalidades lingüís-
ticas mejor estudiadas del español. Esto se constata desde mediados 
del siglo XX, cuando comienza la verdadera etapa científica en las 
descripciones de cómo hablan los canarios (Medina López 1996: 
10). Cierto es que en épocas anteriores ya hubo algunas aporta-
ciones de personas interesadas por las características propias de las 
hablas insulares, aficionados y diletantes, historiadores o viajeros, 
que anotaban palabras que de alguna manera daban un carácter dife-
renciador al vocabulario regional (Díaz Alayón 1990a, Corrales y 
Corbella 2004). Eran los casos, entre otros, de fray Abreu Galindo, 
Antonio de Viana, Juan Núñez de la Peña, Fray José de Sosa, Tomás 
Marín de Cubas, Pedro Agustín del Castillo y Léon, George Glas, 
Viera y Clavijo, por referir algunos nombres anteriores al siglo 
XIX. En esta centuria, y en diferentes momentos, la curiosidad por 
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las hablas canarias va en aumento, en particular por la lengua de los 
antiguos canarios (guanches), tal y como recogen los listados léxicos 
de autores como Jean Baptiste G. M. Bory de Saint Vicent, Sabin 
Berthelot, José Agustín Álvarez Rixo o Gregorio Chil y Naranjo.

Pero al margen del interés por los materiales aborígenes canarios 
que muchos de estos opúsculos contenían, el verdadero impulsor de 
los estudios sobre el español de Canarias fue Sebastián de Lugo-Viña 
Massieu, quien da a conocer en 1846 su conocido trabajo Colección 
de voces y frases provinciales de Canarias, hecha por D. Sebastián 
de Lugo, natural de aquellas islas. Al siglo XIX también pertenecen 
las obras de José Agustín Álvarez Rixo (1991 y 1992), Carlos Piza-
rroso Belmonte, Elías Zerolo Herrera o las aportaciones de Benito 
Pérez Galdós (Hernández Cabrera y Samper Padilla 2003, Corrales 
y Corbella 2020), Manuel Pícar y Morales, José Franchy y Roca, 
Juan Reyes Martín o Maffiotte (1993)1. 

Sin embargo, no será hasta mediados de los años cuarenta del 
siglo XX cuando empiecen verdaderamente los estudios con crite-
rios lingüísticos sobre el español insular. Entonces, las descripciones 
son elaboradas por especialistas y no por aficionados que, a pesar de 
tener un gran reconocimiento en la historiografía canaria, carecían, 
en muchas ocasiones, del rigor y la objetividad que toda tarea de 
esta naturaleza precisa.

Así pues, desde este momento, puede decirse que la investiga-
ción sobre el español hablado en Canarias se encamina hacia cuatro 
grandes áreas:

1 El lugar de las hablas canarias dentro de la Romania. Análisis 
sincrónicos.

2. La huella del legado léxico prehispánico. Historia del léxico 
insular con reminiscencias aborígenes.

1 Ya en las primeras décadas del s. XX destacan los comentarios de los hermanos 
Millares Cubas, primero con su Léxico de Gran Canaria y, luego, con la refundición de 
este, Cómo hablan los canarios de 1932. Al año siguiente, Valenzuela Silva (1933) dará a 
conocer un estudio que contiene 191 artículos léxicos, con etimologías que en “algunos 
casos, la hipótesis propuesta resulta curiosa cuando no inadmisible” (Díaz Alayón 
1990b: 42).
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3.  La presencia de los componentes occidentales peninsulares 
(portuguesismos): contacto de lenguas en las islas desde el 
momento de la conquista (s. XV en adelante).

4.  Las relaciones lingüísticas de Canarias con América. Historia 
sociocultural y lingüística en la dimensión atlántica.

Con la monografía de Alvar (1959) titulada El español hablado 
en Tenerife se inaugura el estudio de un habla insular2. Se comen-
zaba una fructífera labor de indagación en la sincronía de las 
distintas modalidades del archipiélago, con aportaciones acorde 
a las corrientes lingüísticas de cada época, como son el estructu-
ralismo y la atención a una dialectología social a la que nunca ha 
estado ajena, como se sabe, la Escuela de Lingüística Española. 
El camino iniciado por Alvar (1959) luego será continuado en 
trabajos de mayor o menor alcance que describían las hablas regio-
nales, insulares o locales.

En este contexto investigador, el objetivo de este artículo es llevar 
a cabo un análisis historiográfico de una de las parcelas que menos 
atención ha recibido cuando nos referimos al español de Canarias, 
esto es, la historia de la lengua en este enclave atlántico de la expan-
sión castellana iniciada en los albores del siglo XV. Se trazarán los 
antecedentes de lo que es la génesis diacrónica de la investigación, 
para pasar, en un segundo apartado, a la nueva realidad académica 
que se sitúa en torno a la década de los años noventa del siglo XX, 
que inaugura un nuevo rumbo e interés por la historia de la lengua 
española en el archipiélago canario hasta la actualidad.

Tengo que señalar que no pocos trabajos —enmarcados más 
en perspectivas sincrónicas, pues son el resultado de descripciones 
sobre el habla de una localidad específica o una isla concreta— están 
encuadrados en las directrices que proporciona la dialectología prac-

2 Desde entonces, son miles de referencias las que se han publicado sobre dicha moda-
lidad. Puede verse una detallada relación de estas —hasta finales de los años noventa del 
siglo XX— en Corrales Zumbado, Álvarez Martínez y Corbella Díaz (1998). El incre-
mento de datos bibliográficos en la actualidad puede decirse que ha duplicado a los allí 
contenidos. El único manual general sobre las hablas del archipiélago del que se dispone 
es el editado por Almeida y Díaz Alayón (1988).
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ticada en la segunda mitad del siglo XX y sin la cual no se entiende 
el estudio histórico de las hablas canarias, determinado este, también 
en los últimos años, por una perspectiva metodológica basada en 
las transcripciones de numerosos textos a lo largo del tiempo desde 
la propia conquista del archipiélago (s. XV) hasta bien entrado el 
XIX. Por ello, algunas referencias se incluirán porque han signifi-
cado la constatación de numerosos fenómenos fónicos, gramaticales 
y léxicos del español de Canarias y que, en última instancia, tienen 
que ver con la evolución de la lengua en las islas hasta nuestros días.

Un artículo de estas características —con una amplia visión 
historiográfica y limitado por las habituales condiciones edito-
riales— no puede dar cuenta de todos y cada uno de los trabajos 
(con mayor o menor alcance) del área de estudio. Por lo tanto, este 
trabajo ofrece, como se observará, una guía que, a su vez, abrirá los 
caminos en la indagación de lo que se ha hecho y el status quaes-
tionis de la historia de las hablas canarias.

I.  hAcIA unA dIAlectologíA hIstórIcA sobre el espAñol de 
cAnArIAs

La investigación sobre el español de las Canarias ha sido, sobre todo, 
de carácter sincrónico, al menos en los años iniciales. Esta senda se 
enmarca en las dinámicas que desde la Lingüística condicionaron 
el interés y atención de no pocos especialistas, tal y como describe 
Lope Blanch (1993: 167) al indicar la preferencia de los estudios 
sincrónicos durante buena parte del siglo XX. En este contexto, el 
desigual desarrollo experimentado en lo que podríamos denominar 
una dialectología histórica del español de Canarias (Medina López 
1994-1995: 220-229; 1995b: 55-74, Corbella 2019: 34-39) está jalo-
nado de numerosas referencias, pero a larga distancia de lo que se 
conoce sobre el estatus como variedad sincrónica del español en dicho 
territorio insular3. Los documentos son claves para comprobar 

3 Así lo constataban, también, Cáceres Lorenzo y Díaz Peralta (1997: 20), cuando seña-
laban que “Los estudios sobre la perspectiva histórica del español de Canarias no han 
conocido toda la riqueza que se hubiera esperado. La vitalidad de las investigaciones 
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cómo la lengua va dejando su impronta a través de los viejos papeles 
que reflejarán rasgos propios de las hablas meridionales españolas y 
sus tradiciones discursivas. En los párrafos siguientes se mostrará el 
resurgir de esta perspectiva diacrónica.

1.1. Historia de la lengua española en Canarias: antecedentes

El primer estudio que aborda la historia de la lengua en el archipié-
lago canario corresponde a Álvarez Delgado (1941). Si bien no se 
trata de una monografía exclusivamente dedicada a una historia de la 
lengua, su propósito es determinar el lugar del español canario en el 
contexto de la Lingüística hecha en aquellos momentos4, para el cual 
señala la importancia de las fuentes históricas españolas, entre otras, 
constituyendo, de esta manera, la base lingüística colonial sobre la 
que se asienta dicha modalidad. El capítulo II de esta monografía 
hace un repaso a algunos de los principales rasgos de la lengua desde 
el siglo XVI, repartido entre fenómenos vocálicos, consonánticos, 
deteniéndose en el cuarteto de sibilantes (-s-, -ss-, -ç-, -z-). Volverá 
este autor (Álvarez Delgado 1967), años después, a tocar aspectos 
referidos a problemas de filología textual y a la transmisión de los 
mismos a través de los primeros cronistas e historiadores.

Dos investigaciones que no tuvieron continuación en aque-
llos años son unas memorias de licenciatura dirigidas por Álvaro 

sincrónicas se contrapone a la escasez de los análisis diacrónicos”. De igual forma, 
Gleßgen (1997: 423) en esta época escribía: “Es bleibt aber in der Sprachgeschichte noch 
sehr viel zu tun”, es decir, ‘queda mucho por hacer en la historia de la lengua’ y hace ver la 
necesidad de contar con fuentes documentales como testamentos, actas, expedientes inquisi-
toriales, cartas, etc. Tipología que, en efecto, a partir de esos años se ha ido publicando. En la 
misma línea, Corbella (2019: 34) indica que “La historia del español del archipiélago canario 
aún está por hacerse”.
4 Diez años más tarde, alusiones a la historia del seseo en Canarias aparecen, sin ofrecer 
documentos de esta región —y en muchos casos señalando una comparación con la 
realidad americana—, en el fundamental artículo de Alonso (1951), el cual habla del tras-
plante del castellano a las tierras insulares canarias (167), de la nivelación americana (y 
también canaria, 168, y n. 56), de la generalidad del seseo como fenómeno integrante del 
español (182) o de los focos del cambio experimentado en las antiguas sibilantes (199). 
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Galmés de Fuentes5. Se trata del estudio de las sibilantes durante 
la época de la colonización de Tenerife a través de las datas6, en 
su libro I para el período 1496 hasta 1581, elaborado por Llarena 
Castro (1959). La autora concluye que a finales del XV y principios 
del XVI ya se estaba produciendo en Canarias el ensordecimiento 
de las sibilantes en las tres parejas.

El otro estudio continúa con el análisis de las sibilantes en el 
primer cuarto del siglo XVII (Pérez Ortega 1959) con documentos 
procedentes del cabildo de Tenerife. Se quiere ahora rastrear el 
nuevo uso del subsistema de sibilantes en el español de Canarias a 
través de un corpus de cien actas (1600-1625) en escritura de escri-
banos que, mayoritariamente, han nacido en Tenerife. En la misma 
línea que en los registros peninsulares de la época, estos materiales 
participan, según esta autora, de las tendencias “revolucionarias” 
que estaban teniendo lugar en el consonantismo general del español.

Del propio Galmés de Fuentes (1964) es un artículo sobre los 
rasgos dialectales encontrados en unos testamentos del pueblo de 
Güímar (Tenerife), pertenecientes a los años 1732 al 1793. Es este 
un método de análisis que, décadas después, será demandado pero 
que, en aquel entonces, vio la luz de forma casi excepcional. En esta 
ocasión se analizan los rasgos fónicos que evidencia la documen-
tación consultada: seseo, aspiración de h y de -s implosiva y de la 
r ante nasal y líquida, algunos fenómenos de nasalización vocálica, 

5 Estamos ante dos trabajos que metodológicamente resultan pioneros en ese momento, 
como es la toma en consideración de documentación histórica de archivo para describir la 
diacronía del español insular
6 Las datas son documentos en los que el conquistador de Tenerife, con autorización 
de los Reyes Católicos de Castilla, ordenó, registró y repartió la isla de Tenerife entre los 
conquistadores y pobladores. Según Serra Ráfols (1957: 76), estamos ante “una colección 
de piezas rarísima; el reparto no se hizo mediante un registro o códice en el que siste-
máticamente fuesen anotándose las mercedes de donaciones de tierras, aguas y cuevas 
-que son los bienes que se distribuyen- y que es la forma usada ordinariamente en la 
Península durante la Reconquista, cuando se procedía al reparto general de una ciudad 
o territorio”. Véase también la definición de Régulo (1977: 351, n. 8): “documento, 
generalmente firmado por el Adelantado, por el que éste da en propiedad un trozo de 
tierra, con indicación del beneficiario, de la extensión, de su cualidad y destino y de los 
linderos”. El término, según informa el propio Régulo, ha estado en uso en América 
hasta principios del siglo XX.
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además de los trueques de -r y -l, el tratamiento de la -d- y de la -d, 
la sustitución de hiatos por diptongos, la deformación de formas 
cultas y el lle-yeísmo. 

Por la misma época, la incorporación de Diego Catalán a las 
aulas de la Universidad de La Laguna (Tenerife) a finales de los años 
cincuenta del siglo XX trajo consigo el interés de este insigne filólogo 
por el devenir del español canario en lo que él acuñó como “español 
atlántico”. Catalán en sus artículos se adentra en la cuestión del çeçeo-
zezeo (Catalán 1957), con el referente del trabajo de Alonso (1951), 
aunque está ausente un corpus canario7, más allá de las alusiones gene-
rales a la situación del español en las islas y la formación de una koiné 
lingüística en el Nuevo Mundo, con el consiguiente correlato canario. 

La actividad en torno a la conformación de la base lingüística del 
español atlántico no tuvo una gran continuidad después de las refe-
rencias señaladas. Años más tarde, saldrá a la luz póstumamente la 
obra del austríaco Dominik Josef Wölfel con el título Monumenta 
Linguae Canariae (Wölfel 1965/1996), una de las grandes referencias 
de la lingüística prehispánica canaria (Díaz Alayón y Castillo 2008). Se 
plantea este autor una reconstrucción de la lengua desde los primeros 
contactos a lo largo de los siglos XV y XVI, teniendo en cuenta 
diversas fuentes de información y destacando la importancia que le da 
Wölfel a los documentos históricos, así como a la procedencia de los 
escribanos en las épocas fundacionales.

Lo que hallamos después de estos años son loables aportaciones, 
pero alejadas de constituir una corriente investigadora que preten-
diera la descripción histórica del español en Canarias de forma 
continuada. Se trata de trabajos únicos en un camino en el que la 
historia de la lengua se sitúa en un discreto segundo plano. Así, 
por ejemplo, la morfología diacrónica canaria está prácticamente 
inexplorada hasta la primera aportación con el artículo de Granda 
(1966), que aborda, desde la perspectiva estructural, la función 

7 En Catalán (1958: 240) se señala de forma general que “Las notables confusiones 
gráficas de s por z, z por s y ç por s que aparecen en las Actas manuscritas día a día por los 
escribanos del Cabildo de Tenerife desde los primeros años del s. XVI en adelante, nos 
prueban que ya hacia 1500 el çezeo había arraigado decididamente en el español canario”.
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genética del sistema dialectal de los posesivos canarios, una vez que 
se perdió el castellano vosotros/as en favor de ustedes. El estudio, de 
carácter teórico, carece de cualquier alusión documental diacrónica.

Un terreno que tendrá su eclosión décadas después de este 
momento es el léxico histórico insular. Pero ya Régulo (1977) había 
dedicado un trabajo al español diacrónico en la isla de La Palma, en 
el que analiza un libro de recetas canarias del siglo XVIII para teñir 
seda, redactado entre 1762 y 1782. La conclusión de este estudio 
sobre el léxico de la sericultura canaria es que los rasgos lingüísticos 
de estas recetas del XVIII se constatan dos centurias después como 
características generales de las hablas insulares8.

II.  hIstorIA de lA lenguA espAñolA en cAnArIAs: el despegue 
defInItIvo

A comienzos de los años noventa del siglo XX, las circunstancias 
eran más favorables para la investigación diacrónica, dado que 
algunos investigadores, especialmente vinculados a las dos univer-
sidades públicas canarias (Universidad de La Laguna y Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria), mostraron interés en ocuparse de 
la historia del español en las islas, a los que se sumaron destacados 
filólogos como J. A. Frago Gracia o J. Lüdtke, entre otros9. Por 

8 La dimensión histórica de Canarias en la lengua literaria de América aparece reflejada 
en el estudio de Buesa Oliver (1981), relativo a la presencia de los rasgos lingüísticos 
canarios en la obra impresa en Lima titulada El lazarillo de ciegos caminantes (Conco-
lorcorvo, año 1773) de Alonso Carrió de la Vandera. Según Buesa Oliver (1981: 328), 
pueden “espigarse en el Lazarillo abundantes rasgos lingüísticos, en especial léxicos, que 
coinciden con los del español hablado en Canarias”. Así, el seseo, uso del adverbio cuasi 
‘casi’ o los vulgarismos semos ‘somos’, probe ‘pobre’, cabresto ‘cabestro’. Una vez más, 
se pone de manifiesto que el léxico es el que tiene mayor afinidad con América, para el 
que Buesa Oliver (1981: 330-342) ofrece una variada muestra de coincidencias, entre 
otras, en voces como mestisay ‘cruce racial de gallos de pelea’, cabildo, cartucho ‘bolsa de 
cartulina’, sancocho ‘guiso de pescado’, etc.
9 Gleßgen (1997: 423) señalaba, en aquellos años, la escasez de documentos para el 
conocimiento del español canario, citando solo a Galmés de Fuentes (1964) y a Régulo 
Pérez (1977). Alude también a Gehring (1993), un trabajo sobre el español de Fuerteven-
tura de los siglos XVII y XVIII basado en documentación eclesiástica (desde 1657 hasta 
1759) y apenas conocido en la historiografía insular canaria.



642 Lexis  Vol. XLVII (2) 2023

aquel entonces, Medina López (1994-1995: 222) reclamaba la nece-
sidad de “estudiar el legado histórico canario de forma metódica 
y cronológica, rescatando la documentación válida desde el siglo 
XV hasta el XVIII”. Destacaba este autor que la tarea presentaba 
algunos problemas si se quería abordar el tema que nos ocupa. Uno 
de ellos estaba relacionado con lo poco aprovechables que resultan 
los textos históricos por parte de los lingüistas y la complejidad de 
contar con documentación fiable10 que constituyera un punto de 
partida seguro sobre el que poder trabajar. A este respecto también 
Corbella (1999: 275) se manifiesta a favor de contar con “datos 
fidedignos y rigurosos de la documentación de épocas pasadas, de 
volver —como se ha hecho en otras regiones— a la filología textual, 
a los documentos que son los únicos que pueden aportar datos 
reales de las características del habla isleña”. 

Un material extraordinario para los primeros años de la conquista 
canaria es el que aparece recogido en la serie “Fontes Rerum Cana-
riarum”, aunque presenta, en líneas generales, numerosos obstáculos 
al ser extractos y estar modernizada su escritura, si bien supone para 
el historiador de la lengua una perfecta guía archivística que no debe 
desdeñarse (Medina López 1994b: 228). Al problema de las fuentes 
fidedignas y su rendimiento filológico también se ha referido Lüdtke 
(2014: 156) al considerar la oportunidad de utilizar transcripciones 
disponibles —con limitaciones lingüísticas—, pero aprovechables 
para ciertos ámbitos como el léxico en toda su vasta extensión o en 
documentos con transcripciones rigurosas para el caso de la fonética 
y los significantes morfológicos. En esta misma idea, Viña y Corbella 
(2019: 3) apuestan por el trabajo colaborativo entre filólogos e histo-
riadores para obtener resultados satisfactorios —en la edición de 
fuentes— que a ambas partes interesa.

10 Un modelo de edición que no tuvo muchos seguidores es el que presenta Lamb 
(1963), con transcripción de un pequeño libro manuscrito de magia encontrado entre 
los papeles de la Inquisición en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. El 
trabajo de Lamb, que no contiene ni un solo comentario lingüístico, es interesante por 
el conocimiento de la lengua de principios del s. XVI (1527). Sobre este texto, Lüdtke 
(1991a) hace un estudio lingüístico de la influencia castellana, portuguesa y leonesa.
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Una nueva etapa en la historia del español canario se inicia con 
la invitación cursada por Beatriz Fontanella de Weinberg a inte-
grarse en el Proyecto coordinado del Estudio Histórico del Español 
de América, desde la Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina (ALFAL) en 1993, al frente del cual estuvo, en aque-
llos momentos como coordinador, Samper Padilla y otros (1996). 
Desde entonces, los integrantes de este grupo han venido desarro-
llando diferentes aspectos de la historia lingüística insular, a la que 
se suma toda la larga tradición dialectológica iniciada con el estudio 
de Alvar (1959) sobre el español de Tenerife, ya referenciado más 
arriba.

En esta nueva senda, uno de los objetivos iniciales fue la publi-
cación de un conjunto de textos que mostrara los resultados 
incipientes del proyecto, siguiendo los lineamientos marcados por 
la propia Comisión de la ALFAL. Esto se plasmó en un primer 
trabajo de Corbella y Medina López (1997), quienes dan a conocer 
una selección textual que gira en torno a la búsqueda de la isla de 
San Borondón, con la transcripción paleográfica y la publicación 
de un facsímil de 1721. Al mismo tiempo, Cáceres Lorenzo y Díaz 
Peralta (1997) publican la crónica isleña realizada por el domi-
nico fray Alonso de Espinosa de 1594, con un estudio lingüístico 
del texto en sus vertientes ortográfica, fonética, morfosintáctica y 
léxica, siguiendo las mismas directrices en cuanto al tratamiento 
filológico.

Algo más tarde, el grupo de investigación participó en una 
publicación que recoge la serie Documentos para la historia lingüís-
tica de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII y que fueron editados 
como anejo en el BRAE (Rojas Mayer 2000). En estos materiales11 
encontramos datas, testamentos, testimonios, permisos de resi-
dencia, tributos y censos, deudas, actas bautismales, de casamiento 
y defunción, cartas de libertad, de obligación, escrituras de terrenos, 
fundaciones, etc.

11 Se analizan algunas de sus características, en especial la huella lusa en los primeros 
documentos, en Medina López (2002; 2006).
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Desde entonces, los estudios lingüísticos diacrónicos han corrido 
desigual suerte, aunque es posible señalar algunas referencias de 
aquellos campos que han tenido mayor atención. Son las siguientes:

2.1. Los orígenes y la dimensión atlántica del español canario 

Resulta imposible desligar el papel histórico desempeñado por 
Canarias en lo que se entiende como la dimensión atlántica de la 
expansión castellana. En este sentido, una parte significativa de la 
producción científica que traza las coordenadas históricas de la 
lengua española fuera de los límites peninsulares aborda la impronta 
de las Canarias y el papel desempeñado por estas en la gestación de 
la lengua y la cultura en América12. Esto es perceptible cuando del 
estudio del léxico se trata, amén de rasgos fónicos y alguno morfo-
sintáctico (Medina López 1999b; 2013, Corbella 2001; 2021). Estas 
relaciones de ida y vuelta en perspectiva histórica ocupan también 
buena parte de las aportaciones de Alvar (1968; 1971; 1990) en las 
que, como es conocido, ahonda en la idea de que en las Canarias 
se cumplieron los procesos de adopción y adaptación del español 
trasplantado a América (Alvar 1990: 67). En similar perspectiva 
se sitúan los fundamentos de Frago Gracia, que en muchas de sus 
investigaciones referidas al español americano relaciona la presencia 
canaria y su impronta en las tierras del Nuevo Mundo como un 
proceso de nivelaciones lingüísticas (Frago Gracia 1996; 1999; 
2000a; 2000b; 2009). La defensa de la diversidad sociocultural y 
regional recorre buena parte de su visión sobre la configuración del 
español americano. 

Significativas son también las indagaciones de Jens Lüdtke, 
quien dedicó algunos trabajos a la idea de concebir un proyecto 
de la historia de la lengua de ámbito ultramarino (Lüdtke 1988), 
en el que destaca la impronta de las Canarias (Lüdtke 1990), sus 

12 Un ejemplo de ello, pero hay muchos más (Medina López 1999a: 66-79), es el trabajo 
de Álvarez Nazario (1972) sobre la huella canaria en Puerto Rico. No obstante, décadas 
antes, Pérez Vidal (1955) ya había dado a conocer un largo y pionero estudio sobre la 
presencia de Canarias en América a través de la poesía tradicional y de la lengua.
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procesos de nivelación y diferenciación desde la época de orígenes 
con extensiones hasta el Caribe (Lüdtke 1994a) o la idea de una 
koiné o plurilingüismo gestado poco tiempo después de la conquista 
(Lüdtke 1998), especialmente en su contacto con el francés (Lüdtke 
2003), referenciado a través de la crónica normanda Le Canarien.

En esta línea sobre las bases lingüísticas de los orígenes se sitúan 
también los estudios de Morera (1995), relacionando la evolución 
lingüística del canario y su situación socioeconómica, la transición 
de un multilingüismo en los siglos XV y XVI hacia el monolin-
güismo actual (Morera 2009), la importancia de Betancuria (antigua 
capital de la isla de Fuerteventura) y su interés para la historia del 
habla canaria (Morera 2011), la estructura del léxico aborigen insular 
en su diacronía (Morera 2014) mediante los procesos de transmi-
sión por vía popular, préstamos terminológicos y glosas guanches 
recogidas por cronistas y eruditos, o las relaciones lingüísticas con 
el norte de África13 (bereberes y árabes) durante la conquista y la 
presencia sahariana a partir del siglo XIX (Morera 2021).

2.2. Fonética histórica

Los trabajos de fonética siempre han resultado ser un campo recu-
rrente cuando de aspectos perceptibles de la historia insular incumbe 
(Medina López 2004). La consabida división fonológica del español 
siempre ha querido ser analizada y los investigadores han procurado 
dar datos aquí y allá de cómo aparecen reflejados, por ejemplo, el 
subsistema de las sibilantes (Zárate Martín 2000a; 2000b), las consa-
bidas aspiraciones de -s implosiva y de χ, el yeísmo, las metátesis 
-r/-l, etc., fenómenos todos que, en mayor o menor medida, han 
podido inventariarse teniendo en cuenta un heterogéneo corpus 

13 Para el enclave africano del español véase a Medina López (2003) y sobre el contacto 
de lenguas y culturas africanas en Canarias en los inicios de la conquista a Cáceres 
Lorenzo (2011). También se ha ocupado de la presencia de los arabismos en el español 
canario Corriente (2000 y 2011). En ellos analiza los arabismos de origen luso en las islas, 
los préstamos directos de dialectos árabes, berberismos, arabismos del andaluz, roman-
dalucismos, falsos arabismos, etc. No obstante, apenas son imperceptibles las huellas 
léxicas “dejadas en Canarias por el contacto del mundo isleño en África, después de la 
conquista y la ocupación europea de aquéllas” (Morera 2001: 17).
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bien a través del análisis de actas inquisitoriales (Medina López 
1994a), testamentos14 (Medina López 1997c), actas capitulares y 
protocolos notariales15 y escribanías (Medina López 1998, Zárate 
Martín 1999), documentos eclesiásticos (Medina López 1996-1997), 
usos gráficos y su relación fónica (Cáceres Lorenzo 2001), bien 
vinculando el seseo con América (Medina López y Corbella 2001) o 
el seseo constatado en la escritura de textos iniciales de la conquista 
(Lüdtke 1994b), en autores como Juan Bautista Poggio Monteverde 
(Medina López 1997a) en el s. XVII o el grancanario Pedro Agustín 
del Castillo y León (Medina López 1997b), también en la misma 
centuria.

El seseo ortográfico está presente en un sinfín de documentos, 
como puede verse, a modo ilustrativo, en la portada del siguiente 
libro eclesiástico:

14 Las aportaciones aumentan con los trabajos de González Monllor (2001-2002), 
quien estudia los testamentos recogidos por el escribano grancanario Alonso Hernández 
(s. XVI).
15 Los aspectos lingüísticos de los acuerdos de los cabildos insulares han sido tratados 
por Medina López y Corbella (1995) para el Cabildo de Fuerteventura [desde 1605 hasta 
1797]), Monzó Concepción y Morera (2004) para el de Lanzarote y Díaz Alayón (2015) 
para el Cabildo de La Palma [desde 1554 hasta 1556]). Por su parte, para el estudio espe-
cífico de los protocolos notariales y su lengua, pueden verse los trabajos de Arcos Pereira 
y González Monllor (1998), basado en un poder notarial hallado en el Archivo Histórico 
Provincial de Las Palmas, y a Díaz Alayón y Castillo (2009), quienes se centran en la 
producción escritural del escribano palmero Blas Ximón (s. XVI).
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Figura 1. Seseo ortográfico en el Segundo libro de cuentas de la fábrica de la 
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. El Sauzal, Tenerife, 1661

2.3. Morfosintaxis histórica

La morfosintaxis histórica es la parcela menos considerada en 
comparación con los otros ámbitos16. Así, Corbella (2001) aborda 
distintos aspectos gramaticales en las cartas17 de emigrantes canarios 
a las Indias, mientras que Díaz Alayón (2005) recopila numerosos 
datos del uso de los pronombres átonos de tercera persona (la/le) en 
la lengua literaria de dos autores canarios (Viera y Clavijo y Álvarez 

16 Reciente es la presentación de la tesis doctoral de Padrón Castilla (2023), quien 
analiza las formas interlocutivas de tratamiento en documentación archivística canaria 
(ss. XVIII-XIX).
17 Bello Hernández también ha considerado un conjunto de cartas insulares para estu-
diar las formas corteses de saludos y despedidas entre los siglos XVIII y XIX.
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Rixo, s. XVIII), los cuales emplean desajustes del sistema etimoló-
gico propio de las Canarias al recurrir a los fenómenos de laísmo 
y leísmo en sus escritos. Por su parte, González Monllor (2003) 
continúa con el análisis de los rasgos morfosintácticos del escribano 
Alonso Hernández (s. XVI) en protocolos notariales escritos entre 
1558 y 1560, además de las formas verbales de la documentación 
insular grancanaria también del XVI (González Monllor 2012).

De la sintaxis de las oraciones subordinadas sustantivas se ha 
ocupado Bautista García (2005) en su tesis doctoral con el acopio 
de fuentes de la Inquisición, de protocolos notariales y de actas 
matrimoniales, todos del s. XVI, pertenecientes a distintos archivos 
de Las Palmas de Gran Canaria. En esta misma línea de análisis, 
Monzón García (2016) presenta su tesis doctoral enfocada hacia el 
análisis de las oraciones subordinadas de relativo en documentos 
notariales del s. XVII, todos de la misma isla18.

Figura 2. Acta de bautismo de Josefa María - Iglesia de Ntra. Sra. de Las 
Nieves. La Palma, 13 de mayo de 1784

18 Para Gran Canaria, González Monllor (2004) analiza los rasgos fónicos y morfológicos 
de un conjunto de documentos del Tribunal de la Inquisición entre los años 1524 y 1587.
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2.4. El vocabulario histórico

Los estudios sobre el léxico pueden considerarse los más fecundos 
de toda esta dilatada trayectoria. Sin duda alguna, el trabajo desa-
rrollado por Corrales Zumbado, Corbella Díaz y Álvarez Martínez 
(1992; 1996), que se inició con la publicación del conocido Tesoro 
Lexicográfico del Español de Canarias (TLEC), abrió las puertas a 
la amplia producción lexicográfica dada a conocer por estos autores 
en distintos momentos19. El TLEC, sin ser un diccionario histórico, 
sí que sentó las bases del modelo lexicográfico que con posterio-
ridad se fue ampliando a otros documentos y objetivos. 

Con el comienzo del nuevo milenio salen a la luz importantes 
obras lexicográficas que tienen como objetivo reflejar la historia, 
etimologías y contextos del vocabulario canario, recogiendo 
también, en buena medida, toda la producción anterior que sobre 
este terreno habían hecho destacados filólogos. Tal es el caso de 
Morera (2001), quien dará a conocer su diccionario histórico y 
etimológico del español de Canarias, una obra muy importante 
que se acerca al léxico histórico insular, proporcionando un nume-
roso caudal de voces para las que su autor ofrece la etimología y 
la documentación (histórica y literaria), señalando en cada artículo 
el correspondiente comentario lingüístico. Años más tarde, estos 
materiales verán la luz (Morera 2007) —esta vez con prólogo de 
su maestro, Ramón Trujillo—, aunque con algunas variaciones en 
cuanto a la disposición e información de los artículos léxicos comen-
tados. Esta aportación de Morera entra de lleno en los trabajos que 
este autor ha venido publicando desde los inicios de su carrera inves-

19 Se trata de un “diccionario de diccionarios” y, por tanto, recoge lo que se ha dicho 
sobre los artículos recopilados sobre el español archipielágico. Lo mismo encontramos 
en la dimensión Canarias-América, para la que también se reúnen las voces en las que 
hay identidades, similitudes y relaciones léxicas en el español de las dos orillas (Corrales 
y Corbella 1994; 2010). Una obra con carácter diferencial del léxico insular puede verse 
en Corrales Zumbado, Corbella Díaz y Álvarez Martínez (1996). De dimensión también 
regional es el diccionario de canarismos elaborado sobre la base de encuestas y entre-
vistas directas hecho por Lorenzo Ramos, Morera y Ortega (1994). Años más tarde, 
nuevamente Corrales y Corbella (2009a) ofrecen, en dos volúmenes, su repertorio de 
canarismos.
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tigadora, en los que conjuga la tradición dialectológica insular con 
la perspectiva, siempre de fondo, de la formación histórica de las 
hablas canarias, de ahí que algunos de sus trabajos haya que leerlos, 
también, en clave diacrónica, tal y como sucede, desde esta óptica, 
con Morera (1991; 1993; 1994a; 2016), entre otros muchos. Como 
muestra, refiero a continuación dos ejemplos de este diccionario:

Tabla 1. cAmbulloneAr y en el Diccionario Histórico-Etimológico del 
habla canaria (Morera 2007, bajo la palabra)

cambullonear. Practicar el cambullón.
Doc. Siglo XX: «El alquiler del bote toda la mañana y parte de la 
tarde para combullonear, nueve duros» (Guerra, Monagas, 2, 567). 
«En el corral de Chano Brito estaba varado y hecho un cesto, hacía 
meses, el bote en que el viejo y la moza, niña entonces, cambullo-
nearan hacía años al costado de los vapores» (M. Sarmiento, Obra 
narrativa, 157-158).
Etim. Deriv. verbal del can. cambullón ‘actividad de compra y 
venta que realizan determinadas personas en los puertos’.

Tabla 2. sAletinA en el Diccionario Histórico-Etimológico del habla 
canaria (Morera 2007, bajo la palabra)

saletina. adj. Fv., LP., Hi. Vivaracha, coqueta. Ú. t. c. s.
Etim. De or. inc.; acaso deriv. de *saleta, de sal (Del lat. sal.) 
‘garbo, gracia’. El sufijo diminutivo -ete, y el sufijo diminutivo 
-ín, por desplazamiento metonímico. Con el sentido de ‘voluble, 
informal’, se emplea en Cuba la forma saleta, que podría estar rela-
cionada con el can. que nos ocupa.

Coincidiendo en el mismo período, Corrales y Corbella (2001) 
editan la primera edición de su diccionario histórico del español 
canario (habrá una segunda, aumentada en 2013), una obra también 
clave para entender la importancia de las fuentes insulares en la 
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configuración del vocabulario canario20. Tres aspectos se consideran 
en este diccionario: el hecho diferencial del léxico, el componente 
descriptivo del mismo y la dimensión histórica. En los siguientes 
ejemplos, se observa el modelo de los artículos léxicos gofio y tabaiba 
(bajo la palabra), con gran información histórica en ambos casos. En 
el primero de ellos, su datación es del 8 de septiembre de 1495 en 
una reclamación judicial; en el segundo, la fecha recogida en este 
diccionario es del 8 de noviembre de 1501 en las Datas de Tenerife:

Tabla 3. goFio en el Diccionario Histórico del Español de Canarias 
(DHECan) [fragmentos, bajo la palabra]

gofio, goffio, gofia, gosio. (De orig. prehispánico). m. Harina 
de millo, trigo o cebada tostados. El elaborado con cebada fue el 
único conocido por los antiguos habitantes de las islas. Se ha hecho 
también de otros granos, como garbanzos, arvejas, chochos o semi-
llas de cosco e incluso raíces de helecho.
8-Ix-1495 (1998) Reclamación judicial (384): […] e que los clérigos 
fletaron vn navío en que se volviesen e çevada para gofio […].

Tabla 4. tAbAibA en el Diccionario Histórico del Español de Canarias 
(DHECan) [fragmentos, bajo la palabra]

Tabaiba, tabaiva, tabaliba, tabayba, tabayua, tabayva, taybayba, 
thabbayba, tobaiba, tobaibo (m.), trabaya, tubayba. (De orig. 
prehispánico). f. Nombre genérico de varias plantas de la familia de 
las Euforbiáceas, de madera muy ligera y poco porosa: «Euphorbia 
aphylla», «E. balsamifera», «E. bravoana», «E. broussonetti», «E. 
lambii», «E. obtusifolia», «E. paralias», «E. regis-jubae», etc. Tb. 
La madera de esta planta.
8-xI-1501 (1992) Datas de Tfi (testimonios) (102): […] y de allí 
derecho hasta un mojón que está al pie de una tabaiba hasta un 
barranquillo que es frontero del dicho camino […].

20  Este repertorio léxico forma parte del Diccionario Histórico de la Lengua Española 
(RAE) y puede consultarse en línea: <https://apps2.rae.es/DHECan.html>.
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Pero con anterioridad a la aparición de estas destacadas aporta-
ciones lexicográficas —o incluso de forma paralela a la publicación 
de estas—, algunos autores ya empezaban a interesarse por el léxico 
histórico canario que aparecía en los textos que se publicaban con 
criterios filológicos o en trabajos específicos sobre alguna voz que 
tuviera alguna peculiaridad. Tal es lo que vemos en el artículo de 
Régulo (1980), al tratar los condicionantes históricos de algunos 
afroamericanismos léxicos como bamba, funche, pinga y singar. 
En Régulo (1981) se centra en la voz bamba ‘moneda de plata de 
uno o dos reales, en el siglo XVIII’ (de origen afroamericano), e 
incluye un apéndice documental con dos testimonios de sendas 
actas del cabildo secular de Tenerife pertenecientes a 1687. Díaz 
Alayón (1987), por su parte, se circunscribe a las voces insulares 
de la crónica de Abreu Galindo titulada Historia de la conquista 
de las siete islas de Gran Canaria (s. XVI), mientras que Corbella 
(1993) trata la cuestión de las interferencias léxicas, caso del francés. 
En esta línea, se encuentra también el artículo de Trapero (1993) 
referido a la historia sociocultural de la voz canario ‘baile antiguo 
originario de las Islas Canarias’ o el de Corrales y Corbella (2009b), 
quienes estudian la adaptación del compuesto léxico malpaís (< fr. 
país) y su presencia en fuentes canarias desde el s. XV. 

Por su parte, Cáceres Lorenzo se ha interesado por el léxico 
canario desde sus orígenes a través de distintos enfoques que van 
desde los jurídico-legales (Cáceres Lorenzo 1992-1994), el contacto 
de lenguas (Díaz Peralta y Cáceres Lorenzo 1999), actas notariales 
(Cáceres Lorenzo y Batista Pérez 1999), actas capitulares de Lanza-
rote (Monzó Concepción y Morera 2004); el léxico en autores como 
fray Alonso de Espinosa (s. XVI) y Antonio de Viana (s. XVII) 
(Cáceres Lorenzo y Rodríguez Rodríguez 2003, Cáceres Lorenzo 
y Díaz Peralta 2000) hasta el léxico diferencial con América y Cana-
rias en el espacio atlántico (Cáceres Lorenzo y Díaz Peralta 2002, 
Bravo García y Cáceres Lorenzo 2011: 85-132 para Canarias; Vidal 
Luengo y Cáceres Lorenzo 2016).

Una parcela más especializada del léxico histórico es la que se 
encuentra en la tesis doctoral de González Yanes (1993). Este estudio 
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(inédito) contempla los apodos populares registrados en la docu-
mentación depositada en los antiguos conventos desamortizados 
de Tenerife. También de la onomástica en los primeros protocolos 
notariales se ha encargado Medina López (1995a), mientras que 
González Monllor (2002) analiza un conjunto de voces referido al 
léxico de la vestimenta extraído de un corpus de testamentos del s. 
XVI.

La lengua culta del s. XVIII está presente en la obra de Cristóbal 
del Hoyo y José de Viera y Clavijo, estudiados por Díaz Alayón 
(1993). Corrales y Corbella (2014) editan el importante Diccionario 
de Historia Natural… de Viera y Clavijo. También Dámaso de 
Quezada y Chaves, autor en el s. XVIII del opúsculo Canarias ilus-
trada, ha sido analizado por Corbella (2005), para la cual estamos 
ante una obra que permite conocer el habla de un canario semiculto 
del s. XVIII. A esta misma centuria pertenece la obra Obsequios 
lemmas… de 1781, estudiada por Hernández Correa (2003), así 
como las Memorias del tinerfeño Lope Antonio de la Guerra, cuyo 
análisis lingüístico lleva a cabo Castillo (2015). Morera (2004), 
por su parte, da a conocer una serie de cartas (1769-1786) y dos 
conjuntos de diarios (1796-1807 y 1780-1814) de diversos perso-
najes de Tenerife y Gran Canaria. La lengua de estos documentos 
es analizada en los planos fónico, gramatical y léxico.

Del habla insular y de la lengua literaria del XIX se han ocupado 
algunos investigadores. Así, por ejemplo, es destacable la obra y la 
figura de Álvarez Rixo (Díaz Alayón 2003, Díaz Alayón y Castillo 
2005). Lo mismo sucede con el periodista y escritor José Desiré 
Dugour (Díaz Alayón 2007), autor de un texto en el que refleja el 
español popular de los pescadores que faenaban en las costas afri-
canas. También Díaz Alayón (2021) realiza un análisis filológico de 
un texto palmero (anónimo) del año 1815 en el que se describe la 
bajada de la Virgen de las Nieves21.

21  Mención aparte merece Benito Pérez Galdós, que recopiló un conjunto de voces 
canarias que vio la luz de la mano de Hernández Cabrera y Samper Padilla (2003). De 
igual modo, Corrales y Corbella (2020) han puesto de relieve los canarismos “encu-
biertos” en la obra galdosiana en general. 
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Los portuguesismos suponen dentro del léxico un terreno recu-
rrente en la descripción histórica, económica y social de Canarias 
con Portugal y las islas de la Macaronesia, así como de los fenó-
menos de contacto de lenguas que se han producido en las Canarias 
y la huella que han dejado tanto en la documentación histórica 
como en el habla común de todo el archipiélago. Así lo han consta-
tado, entre otros, Pérez Vidal (1991) como acercamiento global al 
fenómeno del contacto español-portugués; Régulo (1970: 98-110) 
—también, más recientemente, Leal Cruz (2003)—, ambos para la 
isla de La Palma; Lorenzo Ramos (1976: 131-161) en el habla de Los 
Silos (Tenerife); Morera (1994b), quien trata diferentes aspectos 
socioculturales y lingüísticos de la convivencia del español y portu-
gués en las Canarias en las centurias pasadas; Torres Stinga (1995: 
207-232) para el habla de Lanzarote o Morera (1996), con el primer 
diccionario etimológico de los portuguesismos canarios, con voces 
ordenadas tomando como fuentes todo un conjunto de autores 
y referencias, muchas de ellas desperdigadas y de difícil localiza-
ción. Un ejemplo de este diccionario es el artículo que muestro a 
continuación:

Tabla 5. AcondutAr en el Diccionario etimológico de los 
portuguesismos canarios (Morera 1996, bajo la palabra)

acondutar. v. tr. e intr. Condutar. // Lz., LP. Ahorrar, arreglarse 
con poco. Port. condutar (de conduto + -ar) ‘comer o pão com 
conduto’, ‘poupar’ (Alm.). Formalmente la palabra ha adoptado 
una a- protética. Ú. t. c. prnl.

Otros trabajos —hasta la actualidad—, siguen estas vías de 
investigación, como son los de Cáceres Lorenzo (1998) en los 
orígenes del español canario; en varias aportaciones de Corbella 
(1996: 115-122; 1998; 2016), Corrales y Corbella (2008), basado 
en un documento del s. XVII que recoge terminología azuca-
rera del sur de Tenerife o los canarismos azucareros en América 
(Corrales y Corbella 2011), así como la impronta del portugués 
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en el  vocabulario de esta  especialidad (Corrales y Corbella 2012a; 
2012b, Corrales, Viña y Corbella 2014, Corrales, Corbella y Viña 
2015, Corbella 2017). En Corbella y Fajardo (2017) se aborda el 
tema de los préstamos e interferencias y en Corrales (2000); Viña, 
Corrales y Corbella (2014; 2017); y Viña (2021), el léxico azucarero 
del espacio Atlántico entre los siglos XVI y XVII.

2.5. La edición de fuentes y las humanidades digitales

La edición de corpus se ha ido cubriendo con el transcurrir de los 
años. Hoy ya se cuenta, además de con las referencias generales 
señaladas en estas páginas, con documentos de diversa índole e 
interés para hacerse una idea de la historia general del español en el 
archipiélago. Los registros de los primeros tiempos son un asunto 
clave en toda historia de la lengua que pretenda partir de los textos 
fundacionales, a pesar de que, por ejemplo, no tengamos una docu-
mentación amplia para la época señorial (1402-1477), al igual que 
escasa es también para el siguiente período, la etapa de realengo, tal 
y como ha puesto de relieve Corbella (1999: 276). El conocido texto 
Le Canarien es un marco de referencia para los orígenes. A pesar 
de que este texto está redactado en francés, ha despertado el interés 
de historiadores y filólogos no solo para la historia de la lengua 
francesa, sino también para la española (Lüdtke 1991b), por cuanto 
ya aparecen numerosos topónimos registrados en estas crónicas que 
prácticamente se han mantenido, como tal, hasta la actualidad22.

Pero una nueva y reciente etapa se abrirá con la puesta en 
marcha del llamado Corpus Documental de las Islas Canarias 
(CORDICan)23, una propuesta rigurosa que abarca desde finales 
del siglo XV al XIX, de carácter interdisciplinar, pues está desarro-
llado por historiadores y filólogos que quieren dar a conocer textos 
diacrónicos canarios con transcripciones válidas tanto para los inte-

22  Así lo señala Trapero (2006), quien hace constar que en un texto tan amplio y funda-
cional, solo 22 topónimos aparecen en la crónica francesa. En Le Canarien pueden 
registrase ya las voces malpaís (c1420, ms. G, fol. 17v), tarajal (c1494, ms. B, fol. 26r) o 
canario, ria (c1420, ms. G, fols. 5v-6). Consúltese: <http://web.frl.es/DHECan.html>.
23  Puede verse en el siguiente sitio: <https://www.ull.es/corpora/cordican>.



656 Lexis  Vol. XLVII (2) 2023

reses históricos como para los lingüistas interesados en la historia 
de la lengua (Viña y Corbella 2019; 2020). Con las herramientas 
propias de las humanidades digitales, esta plataforma informática 
permitirá el acceso a fuentes que no de otra manera resultaría muy 
dificultoso. Para ello se ha procurado contar con diversos registros 
administrativos, jurídicos y privados, entre otros. 

III. perspectIvAs futurAs y fInAl

El camino andado en las últimas décadas en lo que a la historia del 
español canario se refiere tiene ya el suficiente recorrido como para 
emprender una labor de conjunto que sitúe las coordenadas lingüís-
ticas Canarias en una doble perspectiva. Por un lado, aquella que 
atañe a la historia externa, que corre paralela a los acontecimientos 
que ha vivido la sociedad insular. Por otro, el devenir interno del 
español que, como sistema lingüístico, continúa su expansión a 
través del denominado español atlántico.

Sería necesario continuar publicando crestomatías de diversa 
tipología, dado que, como se ha demostrado con otros corpus24, 
son una magnífica fuente de información y reflejo de un estado de 
lengua en su diacronía. En este sentido, es conveniente contar con 
los archivos históricos de las islas y, especialmente, la publicación de 
las actas inquisitoriales y atender a las declaraciones de los testigos, 
los cuales a menudo dan muestras de oralidad o “inmediatez comu-
nicativa” (Oesterreicher 1994). Es también clave que se lleven a cabo 
investigaciones académicas sobre toda esta documentación a fin de 
que se realicen trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales. 
Este último terreno ha sido muy poco explorado posiblemente por 
las dificultades hasta ahora existentes y relativas a la disponibilidad 
de un corpus, su lectura, transcripción y edición digital.

Es de esperar, por último, que con todos los materiales que ya 
han visto la luz, la historia de la lengua española en Canarias podrá 

24  El ejemplo más evidente es la enorme fuente de datos y referencias en que se ha 
convertido el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América (CORDIAM).
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contar con una base documental que permita trazar el devenir de 
esta en un territorio clave en la dimensión histórica del español en 
su andadura hacia las rutas del Nuevo Mundo.
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gonzález monllor, Rosa M.ª
2002 “Notas sobre el léxico de los documentos notariales de Cana-

rias en el siglo XVI”. En Actas del II Congreso de la Sociedad 
Española de Lingüística. “Presente y futuro de la Lingüística en 
España. La Sociedad de Lingüística, 30 años después”. Madrid: 
Sociedad Española de Lingüística, 393-401.



667Medina  •  La investigación diacrónica sobre el español de Canarias
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