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RESUMEN:  En este trabajo se dan a conocer las características extrínsecas e 

intrínsecas del Libro de asiento de la Casa Cuna de La Laguna 
(1752-1794), como la organización y distribución de su información; 

el diseño de sus folios; la adecuación de su escritura; la procedencia 
de su soporte; el tipo de caligráfica y papel. Luego, hemos recurrido 
a otras tipologías similares pertenecientes a períodos posteriores, 

caso de los libros de registros de la Casa Cuna de La Laguna de 
1844-1846, y los correspondientes a la Casa de Maternidad y Expó-

sitos de Santa Cruz en 1875-1889. La finalidad de este proceder fue 
observar las variables que se produjeron en la elaboración de esta 
documentación en Tenerife entre los siglos XVIII y XIX. Finalmente, 

se explican las posibilidades que brinda el hecho de explotar la in-
formación contenida en estos libros. Además, se exponen algunas 
formas disponibles para calibrar la fiabilidad y calidad de los resul-

tados obtenidos a partir de análisis demográficos.  
 

PALABRAS CLAVE: Libros de asientos, Casa Cuna de La Laguna, Tene-

rife, siglos XVIII-XIX. 

ABSTRACT:  In this work, the extrinsic and intrinsic characteristics of the register 
book of the Foundling Hospital of La Laguna (1752-1794) are dis-
closed, such as the organization and distribution of its information; 
the design of its pages; the adequacy of its writing; the origin of its 
material; the type of its writing and the type of paper. Afterwards, we 
have resorted to other similar register books belonging to later periods, 
in the case of the records books of the Foundling Hospital of La La-
guna from 1844-1846, and those corresponding to the Casa de Ma-
ternidad y Expósitos de Santa Cruz in 1875-1889. The purpose of this 
procedure was to observe the variables that occurred in the prepara-
tion of this documentation in Tenerife between the 18th and 19th cen-
turies. Finally, the information contained in this book are explained in 
detail and the possibilities explained. In addition, we present some 
available ways to judge the reliability and quality of the results ob-
tained from the demographic analysis. 
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1. Introducción 

En el trabajo que aquí presentamos primero se exponen las diferentes par-
tes que componen el Libro de asiento de La Casa Cuna de La Laguna (1752-
1794), cuyo estudio ha sido realizado desde la perspectiva de la codicología, a 
causa de las sobresalientes peculiaridades extrínsecas e intrínsecas aprecia-

bles en el mencionado libro, caso de sus dimensiones, el afán de detalle en su 
elaboración, o la amplia extensión temporal que abarca su registro. Aspectos 

estos que destacan en comparación con el resto de la documentación que con-
feccionó, en general, el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores1 y, en par-
ticular, la Cuna de Niños Expósitos de La Laguna. En segundo lugar, a partir 

de análisis demográficos se plasman métodos capaces de determinar el grado 
de fiabilidad y calidad de la información contenida en estos registros. Final-
mente, se describen otras fuentes documentales que permiten superar el ca-

rácter estático que proyectaría un estudio apoyado en una única fuente his-
tórica.  

Quiero destacar que esta y otras investigaciones dedicadas a La Casa Cuna 
de La Laguna a finales del Antiguo Régimen han sido posibles gracias a las 

facilidades de acceso y a las tareas de conservación que se han aplicado res-
pecto a la documentación manejada, que se conserva en el Archivo Histórico 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, gracias a la excelente labor que desem-

peñan allí a diario sus respectivos y respectivas especialistas. 

2. Presentación del Libro de asientos de la Casa Cuna de La Laguna, 
1752-1794 

El Lybro en que se anotan / los nyños que se exponen / [y recyben] en la 
Cuna y / Casa de expósytos de esta / ciudad de La Laguna se localiza en el 

Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT). Fue deposi-
tado allí para su custodia en virtud de un acuerdo llevado a cabo con el Ca-

bildo Insular de Tenerife, suscrito el 25 de abril de 1969. Desde entonces, 
forma parte del Fondo de Beneficencia2, bajo la signatura VI-1293. 

El mencionado libro de asientos (1752-1794) es una fuente original y pri-

maria de carácter privado, que presenta un buen estado de conservación. 
Prueba de ello es que constituye una pieza completa, que no ha sido objeto de 

                                        
1 Para más información sobre el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, véase SANTANA 
PÉREZ, Juan Manuel, y María Eugenia MONZÓN PERDOMO: Hospitales de La Laguna du-
rante el siglo XVIII, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 1995, pp. 109-172.  
2 Para conocer el contenido del Fondo de Beneficencia depositado en el Archivo Histórico Pro-

vincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT), puede encontrarlo en SANTANA PÉREZ, Juan 

Manuel, y María Eugenia MONZÓN PERDOMO: «La beneficencia canaria en los Archivos», 
Cuadernos de biblioteconomía y documentación, 5-6 (1991-1992), pp. 11-12). Para Beneficen-

cia en Canarias, véase ARVELO GIL, Lourdes: «Aproximación a la beneficencia en Canarias. 
Casa Cuna de Santa Cruz de La Palma», X Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas 

de Gran Canaria, 1992.  
3 Puede consultarse otra descripción sobre el Libro de asientos (1752-1794), en ROSSI DEL-

GADO, Fernando: «Introducción al Libro de entrada y registro de la Cuna de expósitos de la 
isla de Tenerife, 1752-1794», en GONZÁLEZ MERRARO, José Antonio (Coord.): Genealogías 
laguneras, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 2020, pp. 193-219. 
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restauración. Sin embargo, son visibles en su interior pequeños ataques de 
xilófagos, y en el forro de la cubierta se observa algún que otro desperfecto.  

Es inevitable que este códice despierte el interés de aquellos que acuden al 
referido archivo, pues presenta unas destacables dimensiones de 445 mm x 
300 mm y un grosor de 80 mm. La portada se encuentra delimitada en sus 

extremos por líneas verticales y horizontales (imagen 1).  

En la cabecera de la citada portada se indica con tinta negra el título y la 

data crónica4 del documento —En el día 1 de Enero de 1752—. La encuader-
nación fue elaborada en pergamino, y se presenta ennegrecida a consecuencia 
del paso del tiempo. Pese a ello, aún mantiene su rigidez gracias al acartona-

miento propio de este tipo de encuadernaciones. En el lomo del libro se apre-
cian los nervios dispuestos de forma horizontal a causa de la técnica empleada 

                                        
4 Día, mes y año de redacción de un documento.   

Imagen 1: Portada del libro de asientos, 1752-1794. 
Fuente: AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de 

asiento, 1752-1794. 
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en su confección. Asimismo, en dicho lomo se indica la fecha de inicio del 
registro y el archivo al que pertenecía por entonces —1752/Cuna—, junto a 

otras palabras que resultan ya ilegibles (imagen 2). 

Al abrir el códice nos encontramos con sus contratapas que sobresalen, a 

fin de proteger el interior del libro, las cuales constan de guardas aguadas 
artesanales con forma de peine y remolinos, de color rojo, celeste, blanco y 
amarillo (imagen 3).  

Esta técnica, además, era empleaba para esconder los pliegues resultantes 
de la mencionada encuadernación. A su vez, en el seno de la contratapa se 

dispone una pequeña etiqueta, que señala que su elaboración y posterior 
venta fue de la mano del señor William Mayo en la ciudad de Londres (imagen 
4).  

Imagen 2: Lomo de libro de asientos, 1752-1794. Fuente: AHPSCT, Beneficen-
cia, sig. VI-129. Libro de asiento, 1752-1794. 

Imagen 3: Contratapas con sus guardas aguadas. Fuente: AHPSCT.  

Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, 1752-1794. 
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La composición que se observa en el interior del libro es resultado de la 
sucesiva superposición de varios cuadernillos. Su papel puede ser conside-

rado como verjurado, ya que así parecen querer indicarlo sus características 
líneas transversales observables al trasluz (imagen 5). Este aspecto evidencia 
la buena calidad aplicada en el proceso de confección y en la selección de las 

materías primas. Si bien a simple vista sus folios pueden ser considerados 
oblongos, lo cierto es que sus medidas no corresponden, al parecer, a esta 
tipología. En general, el papel de estos folios presenta un alto grado de acidez 

ocasionado por el contagio de las tintas. Las páginas, por su parte, muestran 
una estructura compacta, lisa y una absoluta ausencia de renglones, pero no 

falta en ninguna de sus hojas su singular marca de agua (imagen 5).  

Además, ofrece doble paginación, que abarca gran parte del libro, la cual se 
reseña con números arábigos situados en los márgenes superiores izquierdo 

y derecho. La primera paginación enumera las copias de los títulos otorgados 
a los administradores de la Casa Cuna de La Laguna (fols.1-3). La segunda 
foliación hace referencia al contenido general del libro (fols.1-406), y tras de sí 

dejaron las restantes hojas carentes de numeración.  
  

Imagen 4: Etiqueta de origen. Fuente: AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de 
asiento, 1752-1794. 
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La letra es humanística cursiva propia del siglo XVIII. El instrumento usado 
para su escritura fue pluma de ave y la tinta es metaloácida de color negro. 
Cabe destacar sus letras distintivas aisladas e iniciales con una similar exten-

sión, que hallamos presentes en las tres copias de los referidos títulos5. Re-
saltan las mayúsculas del encabezado y términos que acompañan al nombre 
del obispo de Canarias: Fray Valentín Morán, por la gracia de Dios6. Pero este 

esmero solo se practica en el primer nombramiento de 1751 y en los registros 
asentados durante la administración encabezada por don Santiago Francisco 

Eduardo (1775-1784)7; en cambio, en el resto del libro estos aspectos son casi 
anecdóticos. 

El libro comienza con el índice del documento, donde se detalla la localiza-

ción de las distintas partes que lo integran. Además, aquí se incluye una breve 

                                        
5 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, 1752-1794, fols.1-3. 
6 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, f.º 1. 
7 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, fols. 211-406. 

Imagen 5: Marca de agua contenida en los folios del  

libro de asientos, 1752-1794. Fuente: AHPCST, Benefi-
cencia, sig. VI-129. Libro de asiento, 1752-1794. 
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indicación de cómo otorgar asiento a las partidas, con la intención de organi-
zar las sucesivas anotaciones y el rápido acceso a los datos8. A continuación, 

se insertan las tres copias de los títulos concedidos a los administradores: don 
Amaro José González de Mesa (1751)9, don Andrés González Cabrera (1764)10 
y don Santiago Francisco Eduardo (1775)11. Sin embargo, el título conferido a 

don Francisco de León y Ossorio12 no fue adjuntado aquí, aunque fue quien 
trasladó las copias de las partidas al referido libro desde julio de 1785 hasta 

julio de 1794. Estos títulos fueron dispensados durante los sucesivos episco-
pados de los prelados de la diócesis de Canaria fray Valentín Morán, don Fran-
cisco Delgado y fray Juan Bautista Servera (o Cervera). A las señaladas copias 

les suceden hojas de reserva destinadas, por ejemplo, a posibles nuevos títulos 
e indicaciones relevantes. A continuación se expone el resumen de los niños y 
niñas expósitos que fueron depositados en el torno de La Laguna durante la 

administración de don José Francisco López (1745-1751)13. Seguidamente, se 
recoge el resumen de los años 1752-1759, donde se detallan aspectos como el 

número de criaturas que se estaban criando en el hogar de sus nodrizas; 
cuántos recién nacidos habían fallecido; los pequeños que habían sido adop-
tados o recogidos por sus padres. Finalmente, se exhibe el balance económico 

resultante de la manutención de las criaturas recibidas en la Casa Cuna de 
La Laguna (1752-1759) y en el pequeño torno que hubo en Santa Cruz entre 
1753-175414. Nuevamente, encontramos las últimas hojas de guarda, tras las 

cuales hallamos los asientos de los niños expósitos ingresados en la Casa 
Cuna de La Laguna durante la segunda mitad del siglo XVIII15.  

El propósito de este libro de asiento fue registrar a los recién nacidos que 
eran acogidos en el torno de la Casa Cuna de La Laguna entre 1752 y 1794. 

Para llevar a cabo esta tarea, el documento muestra una estructura interna 
muy clara, visto que las líneas horizontales delimitan el asiento de cada par-
tida, y en ellas se apuntaban los datos personales de las criaturas que recibía 

la inclusa. El administrador anotaba la fecha en el margen superior del folio, 
para luego comenzar a dar asiento allí a las sucesivas partidas de los niños 
que habían ingresado en un mismo día. Además, los márgenes, en alguna 

ocasión, fueron cubiertos por aclaraciones. Por lo común, en el izquierdo se 
observa el número de expósitos ingresados, a veces junto a símbolos religiosos 

que indican el fallecimiento de los pequeños; y en el derecho suele aparecer la 
parroquia de procedencia de las criaturas. 

Los datos más frecuentes que incluían las partidas de los niños expósitos 

fueron sus nombres, apellidos y particularidades relativas a su bautismo; el 

                                        
8 Índice de su contenido, que se forma por carecer de alfabeto y hallarse la foliación dividida en 
dos órdenes, y para que se pueda registrar con más facilidad en los respectivos tiempos de 
cada administración (AHPCST, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, s/f.).  
9 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, f.º 1. 
10 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, f.º 2. 
11 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, f.º 3. 
12 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, s/f. 
13 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, f.º 19. 
14 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento, f.º 20. 
15 RUIZ GARCÍA, Elisa: Introducción a la codicología, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

Madrid, 2002. 
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lugar físico y geográfico donde habían sido hallados abandonados; la trans-
cripción de cédulas certificadas16 y simples17; la enumeración del ajuar de las 

criaturas18; y referencias a las amas de leche19. Respecto a la personalidad de 
estas trabajadoras, a veces puede remitirnos al número de folio correspon-
diente en el Libro de cuentas de las amas20. Al parecer, estos libros en la ac-

tualidad no se conservan, o aún no hemos podido hallarlos21. Las partidas se 
cierran con la fecha del último suceso ocurrido con las criaturas, sea la recu-

peración familiar, la adopción o el fallecimiento.  

Parece obvio que la disposición encontrada en las anotaciones de los libros 
de asientos no fue consecuencia del azar, pues como referencia Lobo Cabrera, 

el artículo 4 del Real Decreto de 11 de diciembre de 1796 ordenaba al respecto:  

En cada página no se pondrán sino dos, o cuando más, tres partidas, 
a igual distancia, a fin de que después de extendido el nombre y el 
bautismo del infante y el paraje donde ha sido expuesto, se vaya po-
niendo a continuación lo que fuere ocurriendo con él. 

Sin embargo, este real decreto es posterior al Libro de la Casa Cuna de La 
Laguna (1752-1794). Además, puede suponerse que las dimensiones de este 
permitían a los administradores disponer seis o siete partidas en sus folios, 

casi siempre reservando espacio para futuras anotaciones. Lo propio sucedía 
en la documentación producida por otras casas cunas gallegas y peninsula-

res22. Pese a ello, en determinadas partes del mencionado documento no se 

                                        
16 Las cédulas certificadas eran realizadas por los párrocos de las feligresías de origen donde 
el expósito o la expósita había sido encontrado y, luego, cristianizado. Estos documentos ga-

rantizaban el bautismo y permitían a las criaturas ser trasladadas y recibidas de inmediato 

en la Casa Cuna de La Laguna.  
17 Se denominan cédulas simples a las notas informales escritas por las familias de los niños 

expósitos. Su finalidad era informar a los administradores del hospital sobre diferentes as-
pectos de los pequeños expuestos, como sus nombres, circunstancias de su bautismo, lugar 

y hora de sus nacimientos. Incluso, a veces explicaban los motivos que obligaban a los padres 

a abandonar a sus hijos; otras veces ellos expresaban la intención de volver por sus vástagos 

cuando cambiasen los signos de los tiempos. Sin embargo, estas notas carecían de valor para 

la Iglesia, y por ello esta exigía a los párrocos que comprobaran si eran ciertos los datos ex-

puestos en estas simples notas. También les exigían bautizar a las criaturas que carecieran 
de un correspondiente certificado de bautismo.  
18 La historiografía ha definido como ajuar a aquellos elementos materiales que acompañaban 

a los pequeños cuando eran abandonados, caso de ropa, abrigo, alhajas, comida, notas… 
19 ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos: «La Casa de Expósitos de Sevilla en el siglo XVII», Cuader-
nos de Historia del Instituto Jerónimo Zurita, Tomo VII, 1977, pp. 491-532; LOBO CABRERA, 

Manuel, Ramón LÓPEZ CANEDA, y Elisa TORRES SANTANA: La «otra» población: expósitos, 
ilegítimos y esclavos (Las Palmas de Gran Canaria Siglo XVIII), 1993, Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria; LEÓN GOVANTES, María Desirée: «Aproximación a la documentación 
de la Casa Cuna de expósitos de La Palma: libros-registros de ingresos (1877-1969)», Cartas 
diferentes. Revista Canaria de Patrimonio Documental, 11, 2015, pp. 255-271. 
20 El día 12 de julio de 1754 se expuso en esta cuna una niña bautizada en Los Remedios con 
nombre de Juana Rita; se dio a criar a María del Cristo, mujer de Andrés García, su cuenta en 
el folio 115. Murió el 12 de agosto de dicho año (AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129, f.º 40). 
21 Actualmente disponemos de referencias, además, para las amas de cría que trabajaban 
desde su hogar en la Casa Cuna de La Laguna, en los documentos que siguen: Cuentas de la 
Cuna de Expósitos (1840)  [(AHPSCT, Beneficencia, 975); Nóminas del pagamento hecho a las 

nodrizas (1846-1848). Archivo Municipal de La Laguna (AMLL), sig. C-XVIII, 13, 14, 15]. 
22 DUBERT, Isidro: «Mecanismos asistenciales y mortalidad infantil en la Galicia cantábrica. 

El Hospital de San Pablo de Mondoñedo de 1780 a 1850», en VILLARES PAZ, Ramón (Coord.): 
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respeta esta organización, ocasionada en su caso porque algunos administra-
dores tendieron a registrar en una misma página más de treinta partidas, 

como fueron las realizadas por don Amaro José González de Mesa (1761-
1764)23 y don Andrés González Cabrera (1764-1774)24 (imágenes 6 y 7). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                        
La ciudad y el mundo urbano en la historia de Galicia, Santiago de Compostela, Torculo Edi-

cións, 1988, pp. 199-223 
23 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129, fols. 134-155. 
24 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129, fols. 156-204. 

Imagen 6: Partidas realizadas por 

el administrador don Amaro José 

González de Mesa (1761-1764). 

Fuente: AHPSCT, Beneficencia, 

sig. VI-129. Libro de asiento, 

1752-1794. 
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Aun así, grosso modo, el libro responde a una intención de elaboración clara 

y cuidada. Por ejemplo, la mayoría de los administradores mostraron una ca-
ligrafía y planificación sencilla, pues ellos se limitaron a poner en un texto 
compacto los datos relativos a cada criatura. En cambio, el administrador don 

Santiago Francisco Eduardo destaca sobre los demás gracias a su afán en el 
detalle y tesón cuando escribió las anotaciones en las partidas25 (imagen 8).  

                                        
25 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129, fols. 211-s/f. 

Imagen 7: Partidas realizadas por el administrador don Andrés Gonzá-
lez Cabrera (1764-1774). Fuente: AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. 

Libro de asiento, 1752-1794. 
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Al concluir los registros de un año suele aparecer un esquema que recoge 

de forma sintética y ordenada el balance de ese período. En este punto cabe 
destacar la gráfica26 de carácter excepcional, que fue dibujada por el referido 
don Santiago Francisco Eduardo en 1782 (imagen 10).  

                                        
26 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129, f.º 279.  

Imagen 8: Asientos efectuados por el administrador don San-
tiago Francisco Eduardo. Fuente: AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-

129. Libro de asiento, 1752-1794. 
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Es una ilustración que ayuda a explicar el mensaje escrito a través del aná-
lisis de esa anualidad. Este gráfico, ejecutado a mano alzada, expone a su 

izquierda las parroquias de origen donde las criaturas habían sido encontra-
das abandonadas, caso de La Laguna, La Villa de La Orotava, Santa Cruz, 
Puerto de la Cruz, La Matanza, Garachico, La Esperanza, Candelaria, Santa 

Úrsula, Los Realejos, Tacoronte y Granadilla. A su derecha indica el número 
de los niños y las niñas que ingresaron en 1782, según su comarca de proce-
dencia. Este diagrama, tal vez, permitía a los encargados del centro conocer 

de forma rápida los datos cuantitativos sobre los niños expósitos que habían 
sido acogidos en la Casa Cuna de La Laguna en la segunda mitad del siglo 

XVIII27.  

3. Metodología aplicada al libro de registro de la Casa Cuna de La  
Laguna, siglos XVIII-XIX  

El libro de asiento confeccionado por la Casa Cuna de La Laguna entre 
1752-1794 guarda especial interés y valor para disciplinas como la Archivís-

tica, la Diplomática o la Codicología. Sin embargo, la riqueza de esta docu-
mentación despierta también la atención de otras áreas de conocimiento, 
como la demografía histórica. Por ejemplo, los libros de registros permiten a 

                                        
27 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129, f.º 286.  

Imagen 10: Gráfica practicada por el administrador don Santiago Francisco 

Eduardo, 1782. Fuente: AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-129. Libro de asiento,  
1752-1794. 
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los demógrafos explotar los datos cuantitativos. Luego, a través de sus resul-
tados analizan, además, los ritmos, las fases y la estacionalidad de los ingre-

sos y la mortalidad contabilizada entre los recién nacidos que habían sido 
expuestos en los tornos de los hospitales europeos de la época. Asimismo, la 
historia social aprovecha esos mismos resultados, aportando además sus pro-

pias explicaciones al respecto, y establece nuevos análisis sobre los aspectos 
cualitativos. Estos elementos posibilitan conocer diferentes aspectos, como la 

sociología de la práctica del abandono infantil; el impacto que suponía en las 
comunidades la apertura de una casa de niños expósitos; o el férreo control 
religioso ejercido por la Iglesia sobre los comportamientos de la población28. 

También es posible estudiar distintas variables del trabajo femenino, gracias 
al estudio de las profesiones que las mujeres desempeñaban como nodrizas y 
parteras desde los hogares isleños para la Casa Cuna de La Laguna durante 

la Edad Moderna29. 

Para acometer una investigación desde una óptica de análisis a nivel micro, 

primero se aconseja comprobar que el material manejado abarque una hor-
quilla temporal concreta. Entonces se procede a evaluar la calidad y el grado 
de fiabilidad de la información disponible. Para poder determinar esa certeza 

hemos llevado a cabo un análisis interno y externo, pero ahora desde un punto 
de vista demográfico, a partir de los datos cuantificables referidos a los recién 
nacidos acogidos en la inclusa de La Laguna durante la segunda mitad del 

siglo XVIII.  

El análisis externo revela que el libro de asientos (1752-1794) posee un alto 

grado de información sobre el fenómeno de la exposición infantil para el pe-
ríodo de 1752-1782. Por el contrario, entre 1773-1774 y 1783-1792 la calidad 
de esa información es inferior al omitirse algunos de los datos necesarios para 

emplear en una investigación de las características aludidas. Por ejemplo, se 
ha silenciado la fecha de defunción de los niños y niñas expósitos, hecho este 

que limita un poco, aunque no impide la investigación de la mortalidad de los 
expósitos en Tenerife. El origen de esta pérdida de información debe situarse 
en los sucesivos relevos en la administración de la Casa Cuna de La Laguna. 

Esos años en los que se ha llevado un registro deficiente de la mortalidad 
coinciden con la vacante del puesto del mencionado administrador. Pese a 
esta ocultación, como se ha indicado, las partidas recogen además otras cir-

cunstancias de los pequeños, como su bautismo, el lugar físico donde se pro-
ducía el abandono o la personalidad de los conductores que traían a la cria-

tura al centro30.  

Para proceder el análisis interno del documento hemos considerado dos cla-
ves. La primera radica en la composición sexual de los niños expósitos. Desde 

esa perspectiva se aprecia que el fenómeno de la exposición infantil afectaba 

                                        
28 DUBERT, Isidro: «L’abandon d’enfants dans l’Espagne de l’Ancien Regime: réevaluer 
l’ampleur et les causes du phénomène», Annales de Démographie Historique, 1, 2013, pp. 165-

210. 
29 RIAL GARCÍA, Serrana Mercedes: «Trabajo femenino y economía de subsistencia: el ejemplo 
de la Galicia moderna», Manuscrits: Revista d'història moderna, 27, 2009, pp. 77-99.  
30 BARBERO, Paula: «Análisis de la mortalidad de los niños expósitos en Tenerife (siglos XVIII-
XIX)», Revista de Demografía Histórica, 38, 2, 2020, p. 12. 
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en términos generales tanto a niños como a niñas, ya que el 48 % de los in-
gresos en el torno estuvo encabezado por varones, lo que supone que la men-

cionada fuente no está sesgada en este sentido31. La segunda se refiere a los 
índices de mortalidad de los recién nacidos acogidos en la inclusa. Entonces 
apreciamos que durante el período entre 1752 y 1783 el porcentaje de criatu-

ras fallecidas se sitúa en un 77 % del total. Se trata de un porcentaje que se 
ajusta a los tradicionales niveles de mortalidad conocidos para otras institu-

ciones asistenciales similares en Canarias, España y Europa32. Sin embargo, 
carecemos de información de este estilo para los años 1773-1774 y 1783-
1792, pero el estudio general sobre la mortalidad de los niños expósitos y los 

aspectos relacionados con aquella no se han visto alterados por tratarse solo 
de 12 años de los 40 años que conforman la serie. Unos años estos últimos en 
los que, como se ha expuesto, encontraremos partidas disponibles que deta-

llan la información necesaria para profundizar en estas cuestiones33.   

Una vez validada la calidad de la información se procede a construir una 

base de datos nominativa a partir de un muestreo, que consiste en vaciar un 
mínimo de 20 % de la información disponible. Por esta vía obtenemos unos 
resultados representativos de las circunstancias en las que se producía el fe-

nómeno del abandono infantil en Tenerife a finales del Antiguo Régimen. 

No obstante, para conocer el comportamiento de esta práctica a largo plazo, 
relativo a la evolución de los ingresos e índices de la mortalidad de los niños 

expósitos en la media y larga duración, hemos recurrido también a los libros 
de asientos de la Casa Cuna de la Laguna de 1844-184634 y a los registros de 

la Casa de la Maternidad y Expósitos de Santa Cruz de Tenerife entre 1875 y 
188935. Sin embargo, en estos dos últimos libros de asientos (1844-1846 y 
1875-1889), en comparación con el anterior (1752-1794), la calidad de la in-

formación se reduce progresivamente con el paso del tiempo. Tal es así que en 
el libro de 1875-1889 solo registró el nombre, la fecha de ingreso y la defun-

ción de las criaturas. A lo largo del siglo XIX hubo una tendencia a la desapa-
rición paulatina de los aspectos cualitativos, provocada por la simplificación 
en la confección de las partidas consignadas en los libros de asientos de las 

casas cuna españolas36.  

Pese a las posibles deficiencias halladas en estas fuentes históricas, aún 
podemos profundizar un poco más en nuestro conocimiento, gracias en este 

caso al hecho de cruzar la información nominativa contenida en los libros de 
asientos sobre los expósitos, las amas de leche y los párrocos con la disponible 

en otras tipologías documentales, como padrones o libros sacramentales. Con 

                                        
31 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Enrique: La población de Santiago de Compostela (1630-1860). 
Estructuras, coyunturas y comportamientos demográficos, Santiago de Compostela, Universi-

dade de Santiago de Compostela, 2014, pp. 276-279. 
32 DUBERT, Isidro: «L’abandon d’enfants dans l’Espagne...», art. cit. 
33 DUBERT, Isidro: «El fenómeno urbano en la Galicia interior: características económicas y 
demográficas del ámbito semiurbano, 1571-1850», Obradoiro de Historia Moderna, 1, 1992, 

pp. 14-18.  
34 AHPSCT, Beneficencia, sig. VI-133. 
35 AHPSCT, Beneficencia, sig. IV-287. 
36 BARBERO, Paula: «El abandono infantil en Tenerife a finales del Antiguo Régimen», Ve-
gueta, 21, 2021, pp. 11-27.  
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este método podríamos llegar a conocer la inserción social de los niños expó-
sitos en su comunidad y desentrañar aspectos relevantes de las personas que 

estaban vinculadas a esta práctica social, ya sea las parteras, los conductores 
de las criaturas, o las familias que adoptaban a los niños expósitos37. Para 
ello, por ejemplo, podemos incluir en nuestra investigación la información 

contenida en los libros sacramentales depositados en el Archivo Diocesano de 
La Laguna, o los padrones de La Laguna (1776)38. Esto nos permitiría, ade-

más, superar el carácter estructural derivado de los resultados a partir del 
análisis de una única fuente39. 

Para determinar el peso que la exposición infantil tenía en su sociedad po-

demos comparar el número de niños abandonados con las densidades de ha-
bitantes que expresan los censos, como el de Floridablanca (1787); la «Esta-
dística» de Escolar y Serrano (1793-1806); o el Diccionario Estadístico Admi-
nistrativo de las Islas Canarias, de Pedro de Olive (1865). Asimismo, en los 
citados libros sacramentales es posible explotar los datos de bautismos y de-

funciones infantiles en Tenerife40. A través de ellos se establecen relaciones de 
los nacimientos y de la mortalidad evidenciada entre los niños menores de dos 

años con la registrada por las criaturas que fueron entregadas en la Casa 
Cuna de La Laguna. Finalmente, debemos recurrir a los estudios procedentes 
de la historiografía canaria, en particular, sobre la evolución de la natalidad y 

mortalidad infantil, y en general sobre la población canaria41. Método este que 

                                        
37 DUBERT, Isidro, y Vicent GOURDON: «Útiles, métodos, enfoques, resultados», en (eds.) 
DUBERT, Isidro, y Vicent GOURDON: Inmigración, trabajo y servicio doméstico en la Europa 
urbana siglos XVIII-XX, Casa Velázquez, Madrid, 2017, pp. 1-20. 
38 GARCÍA PULIDO, Daniel, Cristina GINOVÉS OBÓN, Manuel DE PAZ SÁNCHEZ, Manuel: 

Amaro Pargo. Documentos de una vida. El hijo Cubano. Volumen IV, Santa Cruz de Tenerife, 

Ediciones Idea, 2019, pp. 677-848.  

39 SOBRADO CORREA, Hortensio y DUBERT, Isidro: «La familia y las edades de la vida», en 
DUBERT, Isidro (Coord.), Historia de la Galicia Moderna, Universidade de Santiago de Com-

postela, 2012, pp. 132-138. 
40 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Julio, y Antonio Manuel MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio Manuel: 

«Los libros parroquiales canarios: notas sobre su utilización como fuente para la demografía 
histórica», Memoria ecclesiae, 9, 1996, pp. 61-81. 
41 SÁNCHEZ FALCÓN, Emilia: «Evolución demográfica de Las Palmas», Anuario de Estudios 

Atlánticos, 10, 1967, pp. 299-414; JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: «La población de Ca-

narias en la segunda mitad del siglo XVIII», Anuario de Estudios Atlánticos, 14, 1968, pp. 127-

301; ROSELLÓ VERGER, Vicenç María: «Dinámicas de la población de Canarias Orientales», 
XXI Congreso Geográfico Internacional, 1969, pp. 185-218; QUIRÓS LINARES, F.: La población 
de La Laguna (1837-1960), Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1971; CODERCH FI-

GUEROA, Mercedes: La evolución de la población de La Laguna entre 1750-1860, Instituto de 

Estudios Canarios, La Laguna, 1975; BURRIEL DE ORUETA, Eugenio: Evolución moderna de 
la población de Canarias, Aula de Cultura, Cabildo Insular de Tenerife. 1976; MARTÍN RUIZ, 

Juan Francisco: « Análisis geodemográfico de la población de Gran Canaria en la segunda 
mitad del XVIII», VIII Coloquio de Historia Canario-Americana, 1, 1988, pp. 369-392; MARTÍN 

RUIZ, Juan Francisco: «El desarrollo histórico de la población canaria: la evolución del régi-
men demográfico antiguo (1520-1940)», en MILLARES TORRES, Agustín, Historia General de 
las islas Canarias, Tomo V, Las Palmas de Gran Canaria, 1977; ROSELLÓ VERGER, Vicenç 

María: «Dinámicas de la población en las Canarias Orientales (1960-1975)», Estudios Geográ-

ficos, 152, 1978, pp. 267-284; DÍAZ HERNÁNDEZ, Ramón: Evolución de la población del mu-
nicipio de Arucas desde 1850 a 1975, Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, 1979; MO-

RENO FUENTES, Francisca: «Repartimiento de vecinos de La Laguna en 1514», Anuario de 
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en última instancia busca observar las rupturas y continuidades que a este 
nivel se producían en Canarias, España y Europa. 

4. A modo de breve conclusión 

Realizar un sintético estudio de carácter diplomático sobre el libro de 
asiento de la Casa Cuna de La Laguna (1752-1794) es considerado de especial 

utilidad debido a la alta calidad documental e informativa que contiene en su 
interior. Este proceder nos ha permitido conocer sus características intrínse-

cas y extrínsecas, lo cual simplifica su manejo al poder distinguir sus partes, 
composición y organización desde el punto de vista de la codicología. Además, 
recoger sus descripciones es una forma de colaborar en su perdurabilidad 

como objetos que forman parte de nuestra cultura material. También, estas 
breves descripciones pueden convertirse en un intento de acercar este cono-
cimiento a la ciudadanía en su sentido más amplio. 

Tal es el valor que guarda este documento que despierta el interés de dife-
rentes áreas de conocimiento, caso de la demografía histórica. Gracias a ella 

hemos podido validar la calidad de la información para luego establecer dife-
rentes estudios que nos brindan la posibilidad de conocer variados aspectos, 
en general, del funcionamiento interno de la Casa Cuna de La Laguna, y en 

particular, en torno a la práctica de la exposición infantil que ha sido eviden-
ciada en la isla de Tenerife a finales del Antiguo Régimen. 

                                        
Estudios Atlánticos, 24, 1978, pp. 383-395; de la misma autora: MORENO FUENTES, Fran-

cisca: «Tazmia de la Isla de Tenerife en 1552», Anuario de Estudios Atlánticos, 25, 1979, pp. 

411-485; MARTÍN RUIZ, Juan Francisco: El NW de Gran Canaria. Un estudio de demografía 
histórica (1485-1860), Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas de Gran Canaria, 1980; 

BURRIEL DE ORUETA, Eugenio, y Juan Francisco MARTÍN RUIZ: Estudio demográfico de la 
ciudad de Las Palmas, (1860-1975), Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 

Canaria, 1980; BURRIEL DE ORUETA, Eugenio: «Marginación económica y migración: la po-
blación de La Gomera desde mediados del siglo XIX», Estudios Colombinos, 0, 1981; BURRIEL 

DE ORUETA, Eugenio: Canarias, población y agricultura en una sociedad dependiente, Oikos-

Tau, Barcelona, 1982; LEÓN GARCÍA, José León: La población del Valle de Aridane en La 
Palma, Universidad de La Laguna, 1983; ARBELO CURBELO, Antonio: «Sobre demografía 

histórica de Canarias», El Museo Canario, XLIV, 1984, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 19-

26; ARBELO CURBELO, Antonio, y Julio ESPINOSA AFONSO: «Estudio de la demografía sa-
nitaria del Puerto de la Cruz, 1772-1981», Anuario de Estudios Atlánticos, 31, 1985, pp. 17-

40; LOBO CABRERA, Manuel: «La  población  de  Tenerife  en  el  siglo  XVI», Anuario de 
Estudios  Atlánticos, 33, 1987, pp. 379-416; MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio Manuel: «Fuentes 

y principales problemas metodológicos de la demografía histórica de Canarias», Anuario de 
Estudios Atlánticos, 34, 1988, pp. 51-156; del mismo autor: «La demografía de una población 

insular atlántica: Gran Canaria, 1680-1850», Revista de Demografía Histórica, 9, 3, 1991, pp. 

49-66; del mismo autor: «Expansión europea y demografía aborigen: El ejemplo de Canarias, 
1400-1505», Revista de Demografía Histórica, 10, 2, 1992, pp. 9-46; DÍAZ HERNÁNDEZ, Ra-

món: «La pervivencia del régimen demográfico antiguo», en MILLARES CANTERO, Agustín et 
al. (Dir.): Historia contemporánea de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Ágora, 2011, pp. 

35-43; GONZÁLEZ MORALES, Alejandro: «La población de la isla de Fuerteventura, 1857-
2001», Tebeto, 17, 2004, pp. 337-456; GONZÁLEZ ZALACAÍN, Roberto José: Familia y socie-
dad en Tenerife a raíz de la conquista, Instituto de Estudios Canarios, 2005; GÓMEZ GÓMEZ, 

Miguel Ángel, y Roberto José GONZÁLEZ ZALACAÍN. Juan Manuel BELLO LEÓN, Juan Ma-
nuel: "Syempre que la isla esté abastecida". La población de Tenerife en el siglo XVI a partir de 
las tazmías, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, 2008.  
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Las posibilidades de análisis a partir de una única fuente documental pue-
den ser de suma importancia; sin embargo, nuestra capacidad de compren-

sión se amplía considerablemente cuando abordamos la tarea de cruzar la 
información contenida en una fuente principal con la disponible en otras ti-
pologías similares, ya sea libros sacramentales, fuentes fiscales o recuentos 

de población. Esta metodología nos permite seguir las trayectorias personales 
y familiares de quienes estuvieron involucrados en el abandono infantil que 

se producía en la ciudad de La Laguna entre los siglos XVIII y XIX. 
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