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Resumen. 

 
Este Proyecto de Fin de Grado consiste en un libro ilustrado sobre brujería y 

santiguado canario. 

Se han realizado numerosas ilustraciones a modo de acompañante del contenido, 

cuidando el diseño de cada una de las páginas del libro. 

Combinando técnicas tradicionales y digitales se busca una importancia de la línea 

y la acuarela en el estilo del proyecto. 

La finalidad de este proyecto es hacer una recopilación de una parte folclore no 

material canario y a la vez realizar un trabajo editorial que pueda servir como 

portafolio de mi trabajo. 
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Abstract. 

 
This Final Degree Project consists of an illustrated book on witchcraft and the 

canary santiguado. 

Numerous illustrations have been made to accompany the content, taking care of 

the design of each of the pages of the book. 

Combining traditional and digital techniques, an importance of line and watercolor 

is sought in the style of the project. 

The purpose of this project is to make a compilation of a non-material Canarian 

folklore part and at the same time carry out editorial work that can serve as a 

portfolio of my work. 
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1.1 Introducción y justificación. 
El folclore canario es rico en bienes tangibles e intangibles. La tradición oral ha 

jugado un papel importante en la preservación del patrimonio de la isla. Este trabajo 

intenta expresar parte de esta tradición oral, que aún perdura en las islas, a través 

de diversos medios como la escritura y la pintura. 

Las técnicas como el santiguado, el uso de hierbas medicinales, así como los relatos 

de brujas han formado parte de mi infancia, viví y crecí en uno de los municipios 

de Tenerife que mejor mantiene el folclore vivo en estos días. Icod de los Vinos 

posee una amplia lista de tradiciones prehispánicas como la de los hachitos de San 

Juan de origen guanche, el baile del diablo y la diabla que representan la lucha del 

bien y el mal, entre otras muchas. Si bien algunas de estas festividades se siguen 

celebrando se llega a ignorar el trasfondo cultural e histórico detrás de estas 

cayendo solo en fiestas banales o desapareciendo con la globalización de las 

culturas mayoritarias que desgraciadamente colaboran a la pérdida de identidad 

cultural de otros grupos más pequeños. Por esta razón la creación de un libro 

ilustrado que sirva de recopilatorio de algunas figuras fundamentales en el folclore 

canario. Para la realización de este libro se ha hecho una investigación de recursos 

bibliográficos sobre la historia de la brujería en canarias y recursos web para 

conocer la de la imprenta desde sus inicios hasta lo que es actualmente. Entre los 

recursos bibliográficos encontramos Hechicería y brujería en canarias en la edad 

moderna, de Francisco Fajardo Spínola, El poder de las oraciones de José Domingo 

Herrera, Prácticas y creencias de una santiguadora canaria y La brujería en 

Canarias ambos de Domingo García Barbuzano. En la recopilación sobre la 

historia de la imprenta están los recursos web de varios blogs alguno de empresas 

de imprenta y otros de historiadores, Un breve repaso de la historia a la imprenta, 

Producción (imprenta madrileña), La historia de la imprenta: primeros pasos, la 

imprenta de Gutenberg y su evolución hasta la impresión online, Blog RedHistoria 

de Marcelo Ferrando Castro, Historia de la imprenta, Muchahistoria de Luis 

Miguel Suarez. 
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1.2   Objetivos. 

 

 

• Reforzar la imagen de la mujer canaria del mundo rural 

• Reforzar el patrimonio inmaterial de las islas 

• Mostrar tradiciones precoloniales de las islas 

• Mejorar la captación de conceptos bajo la ilustración 

• Ilustrar, encuadernar para la creación de un libro ilustrado 

• Investigación de diferentes lenguajes y registros ilustrativos. 
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1.3   Cronograma. 
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1.4   Contexto histórico. 

1.4.1 Historia de la magia en 

canarias  

La brujería en Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, no ha sido un tema 

que se ha tratado extensamente, debido a que los grupos de hechiceros y brujas 

guardan sus prácticas y rituales mágicos por el descuido de los antropólogos que 

han descuidado salvo algunas excepciones estas facetas histórico-culturales en las 

islas. 

“En realidad, no se trata solo de la adquisición de unos conocimientos y unas 

habilidades, sino de la herencia y la repetición de un papel y una función social”1  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                               2 Documentos sobre brujería en Canarias (siglo XVI) 

 
1 Fajardo Espinola Francisco, (1990) Hechicería y brujería en Canarias en la Edad Moderna (Las Palmas: 
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992), pag.344 
2 https://blogarchivoelmuseocanario.wordpress.com/2020/06/24/entre-brujas-y-papeles-magia-
hechizos-y-conjuros-en-el-archivo-de-la-inquisicion-de-canarias/ 
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“De su rico y variado contenido, merece anticipar el retraso con que se produjo en 

Canarias el distanciamiento de la minoría culta con respecto a este tipo de creencias 

populares”3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 4 

La brujería forma parte de la magia, entendida esta como conjunto de prácticas 

donde se pretende hacer uso de las fuerzas naturales y que se cree que tiene 

influencia en acontecimientos naturales o humanos. Desde un punto de vista 

antropológico, la magia puede dividirse en magia blanca, representada por la 

santiguadora y la curandera; y por el otro lado, la magia negra, propia de la bruja y 

la hechicería. 

• La santiguadora: cuyo trabajo es santiguar al enfermo haciendo la señal de 

la cruz sobre el paciente mientras se realiza un rezado o realizando la 

invocación religiosa conocida como “santiguado”, mientras que la 

santiguadora no necesita de remedios, la curandera realiza y administra  

 
3 De Bethencourt Sehic, A. (1990). Comentarios a Francisco Fajardo Espinola, Hechicería y brujería en 
Canarias en la Edad Moderna (Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992), pag.21. 
 
4 https://www.salamanca24horas.com/local/brujas-canarias_1362802_102.html 
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brebajes, hierbas, pócimas etc. Además de curar es la encargada de eliminar 

los maleficios5  

• Las brujas: personas poseídas por el espíritu del mal y que poseen poderes 

ocultos. Para conseguir estos, están relacionadas con los espíritus malignos. 

Usan conjuros e invocaciones nombrando al diablo que les permiten 

satisfacer sus retorcidos deseos. 

• La hechicera: movidas por la mala voluntad, estas no usan poderes ocultos 

o misteriosos, sino más bien métodos que pueden ser conocidos por otras 

personas de la comunidad. Estas prácticas pueden ir desde brebajes, él 

acribille de las figuras de ceras con agujas y alfileres con el fin de provocar 

ciertos males a personas específicas y provocar el mal de ojo, entre otros 

maleficios. 

Estos roles no son algo exclusivo, por lo que es probable ver distintas 

combinaciones de estas, como por ejemplo brujas que también son hechiceras o 

curanderas. De estas combinaciones, las más populares son curanderas que viven 

bajo el rumor de también ser hechiceras. 

 

 

 

 

 

 

   6Tabla sobre los diferentes roles mágicos en canarias 

 

 

 
5 Maleficio: daños o malestares consecuentes de la hechicería. 
6  García Barbuzano, Domingo. (1922) La brujería en Canarias (Editorial Centro de la cultura popular 
canaria 1992) Pág. 16 
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La brujería en Canarias puede estudiarse desde varias perspectivas: 

• Sociológica: Las creencias mágicas tradicionales de esta sociedad 

principalmente preliteraria, es decir, sociedades muy pequeñas y agrupadas 

donde no se toleraban otro tipo de creencias. La existencia de las brujas que 

representaban lo socialmente perturbador lo usaban a como medio de 

entendimiento a ciertos acontecimientos o desgracias para así poder 

mantener la tranquilidad en la propia comunidad. 

 La brujería canaria tradicional es, también, una manifestación de cuan 

conservadora es la sociedad. Los conflictos sociales quedan ocultados por el 

velo de la brujería, que presenta la bondad intrínseca de los valores y 

estructura social tradicionales. Las tensiones y perturbaciones sociales son 

solo superficiales y atribuibles a la maldad de algunos individuos. 

• Históricamente: Las prácticas mágicas canarias son producto de la 

influencia de varias corrientes culturales. En primer lugar, se debe 

mencionar las supersticiones guanches, los pocos escritos encontrados 

aluden a un genio del mal, como la existencia de personajes dentro del 

mundo de la superchería como, por ejemplo, hechiceros, adivinos, profetas 

etc. Los guanches creían en la existencia de “Guayota” en Tenerife y 

“Gavioto”7 estas entidades eran idolatradas y significaban el origen de todos 

los males. Tenían creencias muy diferentes a los conquistadores 

relacionadas con elementos naturales, hacían juramentos al sol “Magec”, a 

la luna “Acamán”, al infierno “Echeide” y por último a las estrellas.  

La presencia más tangible de genio malo para los guanches era su propio 

cuerpo ya que era foco de enfermedades consideradas espíritus malignos que 

debían ser expulsado y destruidos. Para esta tarea recurrían a la figura del 

hechicero, esta persona tenía conocimientos de plantas medicinales, a la vez 

 
7 Representaciones canarias de un” demonio” que habitaba supuestamente en el interior del Teide, la 
representación del infierno para la sociedad Guanche. 
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aconsejaba el uso también de productos de origen animal, mineral y 

remedios que poseían poderes que el hechicero usaba como representación 

de sus habilidades. 

 

 Una vez la persona ya no estuviera enferma se debía prevenir un nuevo 

ataque con la pertenencia de amuletos cuyos poderes ahuyentaban a los 

malos espíritus y al “demonio”. Estos amuletos consistían en una pequeña 

bolsita de piel que albergaba en su interior huesos de cráneo, dientes de 

muertos o partes del cuerpo de algún animal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8La memoria de la magia practicada la noche de San Juan ha quedado escrita en los documentos inquisitoriales. 

En El Museo Canario se conserva el archivo de la Inquisición de Canarias, uno de los más completos y mejor 

conservados de los generados por los distritos hispanos.   
                         
Prácticas supersticiosas que se pueden mencionar es la “Quema de la 

cebada” para invocar a los “magos”9 , la interpretación de estos espíritus 

cambiaba según la dirección que tomara el humo de la cebada quemada, el 

bien ascendía hacia arriba y el mal se expandía hacia los lados. 

También tenían respeto por las “Harimaguadas”10, a las profetisas y por las 

sacerdotisas los cuales hablaban sobre el futuro, calmaban al pueblo y eran 

los encargados de presidir las ceremonias en las que invocaban y hablaban 

con el “demonio”. Este “demonio” solía coger apariencia animal, siendo las 

más características la del perro lanudo. 

 

 
8 https://blogarchivoelmuseocanario.wordpress.com/2020/06/24/entre-brujas-y-papeles-magia-
hechizos-y-conjuros-en-el-archivo-de-la-inquisicion-de-canarias/ 
9 O hijos de Magec, la representación del sol. Era el nombre que se les atribuían a sus antepasados. 
10 Mujer virgen que se dedicaba al culto religioso en compañía de otras. 
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Este tipo de prácticas curanderas han sido practicándose hasta nuestros días, 

aunque sea difícil detectarlas por la influencia de la cultura occidental. 

 

El papel central de la mujer en las prácticas de brujerías canarias, “pero 

también es algo común en ambos géneros, hechicero; dando por supuesto 

que la hechicería es cosa de mujeres o aceptando lo que otros han escrito en 

ese mismo sentido, sin haber hecho por nuestra parte nada para probarlo. 

Las conclusiones a las que se llega con el estudio de las testificaciones no 

solo confirman este caso para canarias, sino que muestran que las tasas de 

femineidad son aquí más elevadas que las que conocemos en otras regiones 

culturalmente próximas”11. Aunque si había sido influenciado por las 

tradiciones europeas, siguen teniendo una raíz de la profetas y sacerdotisas 

aborígenes y el uso de las plantas curativas autóctonas es desde luego una 

reminiscencia de esas prácticas de curandería Guanche. En estas bases 

aborígenes se impusieron también tradiciones traídas por moriscos, judíos, 

esclavos de Berbería, gitanos, etc. Siendo los moriscos y la población negra 

las que más influencia tienen en la superchería popular de las islas canarias. 

Por parte de los moriscos, a principios del XV debido al crecimiento de la 

presencia de los moriscos empiezan a celebrarse fiestas de leitas y 

zinguizarras y durante del siglo XVI y VXII los moriscos aumentaron, 

mezclando el ambiente religioso y social con sus ideas y prácticas 

heterodoxas y de muchas de estas porten prácticas que hoy en día siguen 

vivas en Canarias.12 Como el caso en contra de Doña María Cayrasco en el 

año 1606. 

“Le mando a casa de una morisca hechicera, quien le dio una piedra y un 

poco de plomo para rociarlo derretido por la falda y cabeza de la señora”13 

 

 

 
11   Fajardo Espinola Francisco, (1990) Hechicería y brujería en Canarias en la Edad Moderna (Las Palmas: 
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992), pag.3330-331 
12 JIMENES SANCHEZ, S., (Ob. Cit., pag.4) 
13 JIMENES SANCHEZ, S., (Ob. Cit., pag.5) 
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La comunidad negra también ha plantado influencia, véase en prácticas 

como el vudú, esta influencia de la magia africana es debido al decreto de 

los Reyes Católicos en 1511, en el que se emancipaban a los esclavos 

guanches, que produjo una gran entrada de población negra destinada a 

trabajar en la caña de azúcar. Entre las prácticas introducidas por los 

esclavos negros cabe a destacar las figurillas del hechizo, una de las prácticas 

más populares del vudú y consistía en la creación de una figura de cera a la 

que se le ponía sangre de la persona que a la que se quería maldecir o algo 

relacionado con esa persona, como pelo o ropa y luego se insertaba una aguja 

en la zona donde se quería maldecir a la víctima para dañar a esa figura 

representativa de la víctima.  
.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14Lámina de proceso de maleficio con muñeca                                                

 
14 La brujería en Canarias (Editorial Centro de la cultura popular canaria 1992) 
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15  Lámina XV práctica harnero.     16Lámina VIII cura maleficio.                                        

 

17 Esquema de las influencias de la brujería canaria. 

 

 

 

 
15 La brujería en Canarias (Editorial Centro de la cultura popular canaria 1992) 
16 La brujería en Canarias (Editorial Centro de la cultura popular canaria 1992) 
17 La brujería en Canarias (Editorial Centro de la cultura popular canaria 1992) pág.25 
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• Psicológico: La existencia de figuras como la bruja permite a la mente 

individual de la persona se mantenga tranquila y a que pueda hacer uso de 

la hechicera para arreglar sus problemas. 

“Pasando al aspecto psicológico, la brujería canaria, como la de cualquier 

otro lugar, puede interpretarse en términos freudianos como una válvula de 

escape para emociones reprimidas que no tienen una salida racional.”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 La brujería en Canarias (Editorial Centro de la cultura popular canaria 1992) pág.19 
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1.4.2 Historia de la imprenta. 

 

Desde la invención de la lectura y la escritura uno de los objetivos del hombre ha 

sido poder replicar ciertos textos, en especial los que se aplicaban repetidamente. 

Por ejemplo, los romanos por el siglo V usaban sellos para imprimar texto o algún 

mosaico sobre objetos de arcilla, otro ejemplo en el siglo VI en China ya se usaban 

imprentas, que imprimían seda y telas a colores, por otro lado, los monjes budistas 

con la intención de difundir la religión budista antes de llegar al año 1000 

comenzaron a imprimir libros de oraciones.  

                                                                                

  19Sutra del diamante, fechado el 11 de mayo del 868.                        20Disco de Phaisto, finales de la edad de bronce 
 
 
 
 

                                                                                                                                    

 

 

 

 
19 https://redhistoria.com/la-historia-de-la-imprenta-primeros-pasos-la-imprenta-de-gutenberg-y-su-
evolucion-hasta-la-impresion-online/ 
20 http://www.ugr.es/~anillos/textos/pdf/2012/EXPO-1.Criptografia/02a24.htm 
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Poco antes de la invención de la imprenta moderna en Europa predominaba un 

método de impresión llamado xilografía un proceso consiste en el tallado del texto 

o imagen en paneles de madera, luego de esto, las maderas se entintaban y se 

presionaban sobre el papel. El mayor problema de este recurso era lo laborioso de 

las tallas en madera de las letras y por otro lado el molde no duraba mucho ya que 

la madera se desgastaba con facilidad. 

21Xilografía San Cristobal 1423                                                   22La Danza de la Muerte, de Hans Holbein 

 

 

 

 

 

 
21 https://totenart.com/tutoriales/que-es-la-xilografia/ 
22 https://totenart.com/tutoriales/que-es-la-xilografia/ 
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El inventor quien desarrollo la imprenta que sirvió de base a la que conocemos hoy 

es el alemán Johannes Gutenberg. Nacido en Alemania y cristiano, Gutenberg se 

dedicaba a la orfebrería, era conocedor del arte de la fundición del oro y se 

encargaba de realizar todo tipo de trabajos artísticos con metales preciosos y 

aleaciones entre ellos. Gutenberg inventó la imprenta en 1440 con tipos móviles de 

letras en plomo fundido (llamados “tipos”- tipografía), creando unos caracteres de 

metal que formaban el abecedario. Gutenberg notó que, utilizando estos bloques 

dentro de una máquina, podría hacer que el proceso de impresión fuera más rápido, 

menos costoso y le permitiría la reproducción de textos en serie. Uno de sus trabajos 

más conocidos es la Biblia de 42 líneas ya que fue el primer libro impreso con este 

tipo de tipografía móvil. El número de líneas es el mismo número de estas que 

presenta la biblia en cada página.                                                    

23Johann Gutenberg (1399-1468)                                          24  La Biblia de Gutenberg                         

 

 

 

 

 
23 https://www.laimprentacg.com/quien-invento-la-imprenta/ 
24 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gutenberg-el-padre-de-la-imprenta-moderna_7079 
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En la Europa renacentista, la llegada de la impresión mecánica nos abre a un nuevo 

concepto: la era de la comunicación de masas, que alteró la estructura social al 

facilitar la circulación de información e ideas, rompiendo límites, alcanzando y 

moviendo a las masas, y amenazando el poder de las autoridades religiosas y 

políticas. Pero, además de la libertad de comunicación, potenció en gran medida la 

alfabetización de la sociedad, rompiendo con ese monopolio de la élite educada y 

dando poder a la clase media emergente. 

A su vez, esta revolución produjo en toda Europa otros cambios culturales como un 

rápido crecimiento del conocimiento de la cultura propia de los pueblos, 

originándose el proto-nacionalismo, que a su vez se vio enriquecido por el 

desarrollo de las lenguas vernáculas europeas, ya que hasta este momento los textos 

solo podían ser entendidos por las élites religiosas y algunos nobles que conocieran 

el latín. Esto despojaba a las clases más bajas de cualquier tipo de conocimiento 

escrito, pero debido al cambio de situacional, las imprentas vieron una mayor 

oportunidad de mercado imprimiendo sus escritos en las lenguas comunes.  

Ahora cada escritor producía sus libros en su propio idioma, por lo que cualquier 

persona que hablase o supiera ese idioma podía acceder al conocimiento. De esta 

forma, aumentó la alfabetización, porque cualquiera podía acceder a textos en su 

idioma natal. Con más personas con capacidad de leer, había más necesidad de 

libros, por lo que la producción aumentaba. 
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En 1796, el austriaco Alois Senefelder inventó la técnica de la litografía, que se 

convirtió en el primer proceso de impresión de superficie plana. Esta técnica 

utilizaba losas de caliza que absorbían grasas y agua, pero no se mezclaban entre 

sí. Es decir, las áreas impresas son permeables a la tinta (oleófilas) y las áreas sin 

imagen son permeables al agua, pero no a la tinta. La gran evolución de la impresión 

de libros se produjo después de la revolución industrial, cuando el acceso de las 

personas a la prensa impresa dio un impulso decisivo y el progreso tecnológico no 

se detuvo. 

 

 

 

 

25 Retrato de Alois Senefelder                                       26 Primeras prensas de madera para impresión de litografías 

                                                                                    sobre piedras         

 

 
25 https://disenopreimpresionsuamon.wordpress.com/2011/11/09/aloys-senefelder-y-el-nacimiento-
de-la-litografia/ 
26 http://grabado-menos-toxico.blogspot.com/2016/04/senefelder-lo-dijo.html 
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 En 1904 el mundo de la imprenta alcanzó su apogeo con el desarrollo de la 

impresión offset. Método que sigue usándose en la actualidad. Offset fue 

desarrollado originalmente por Caspar Hermann y W. Rubel. El primero fue el 

desarrollo de las técnicas litográficas y el segundo ocurrió accidentalmente como 

resultado de un error de uno de los operadores de la rotación. Hoy, el advenimiento 

de la autoedición y las computadoras significa una revolución impredecible que 

finalmente abrirá completamente el mundo de la impresión. La impresión digital 

comienza con una imagen creada en la computadora. Puede contener texto o 

gráficos y puede ser creado por una variedad de programas. Todo es fácil y 

asequible. Las posibilidades son infinitas, no se necesitan planchas ni fotolitos y las 

impresiones se pueden realizar en cualquier lugar de la casa. Todo de mayor calidad 

y menor precio. 

 

27Esquema explicativo de impresión offset                        28 Esquema imprenta láser 

 

 

 

 
27 https://graficasnetor.com/diferencias-entre-offset-y-digital/ 
28 https://www.tintanet.es/blog/el-blog-de-tintanet-1/post/el-proceso-de-impresion-laser-1 
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1.5 Referentes. 

 

Gabriel Picolo 

23-II-1994 · São Paulo · São Paulo 

Dibujante brasileño que ha trabajado en colecciones 

estadounidenses como: Unnatural, Under the Moon: A 

Catwoman Tale FCBD 2019 Edition, Saban’s Go Go 

Power Rangers: Forever Rangers y en las DC Graphic 

Novels for Young Adults de los Teen Titans: Beast 

Boy y Raven.                                                                                 

                                                                          29      

De sus numerosos trabajos y novelas gráficas decidí usar de referencia una 

recopilación de ilustraciones en donde Picolo ilustra páginas de la saga Harry 

Potter, de estas ilustraciones se escogió el uso de acuarela con la línea.    
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29 https://twitter.com/_gabrielpicolo 
30 https://twitter.com/_gabrielpicolo 
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Sunga Park. 

Artista, diseñadora gráfica e ilustradora nacida en Busan, 

Corea.  

                                            

                                                                                                               32 

Sunga usa la naturaleza fluida e impredecible de las acuarelas para revelar los 

elementos místicos dentro de las personas, la arquitectura y el mundo natural.  

La inspiración viene de un trabajo que realizó para la revista Cadilla Magazine, el 

uso de la acuarela y como esta juega junto con el texto para hacer diferentes 

composiciones en la página. 

       33                                                                                                                                                                   

 
32 https://www.instagram.com/park_sunga/ 
33 https://www.behance.net/gallery/74960945/CADILLAC-MAGAZINE-V5-I1 
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Bailaderos. 

Leyendas canarias de brujas.  

Libro ilustrado por Nareme Melián. 

 

 

 

 

 

De este libro me interesó las ilustraciones florales y de la flora canaria, al igual que 

la deformación de la figura humana. 
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2.1   Cuaderno de ideas 
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2.2 Mapa visual 
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2.3 Metodología, materiales y 

métodos. 

 

Al comienzo del proyecto empecé con una idea estética en donde destacaba la 

línea y la mancha digital. También quería trabajar con la textura del cuero y una 

gama tonal y vibras oscuras. 

Usando colores oscuros con textura y una tipografía 

en un color amarillo con la intención de tener un 

efecto dorado. 
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La razón por la que no seguí con esta estética fue por el inconformismo con 

ambos resultados y encontré difícil poder seguir la estética en las ilustraciones 

futuras. 

Tras tomarme un tiempo reflexionando la estética del libro, decidí esta vez usar 

acuarelas no digitales, seguir usando la línea, pero esta vez acompañado de macha 

digital y por último limité la gama tonal del libro a 4 colores para conseguir la 

cohesión que no pude en los primeros intentos, pero aun así poder diferenciarlas 

las diferentes partes. 
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Tanto en los primeros intentos como en los finales se usaron técnicas digitales en 

la aplicación Clip Studio Paint en una tableta digital Wacom de 22 pulgadas. 

 

 

 

     

34                                                          35                                                          

Comencé realizando las diferentes acuarelas en papel DIN A 5 de 250 de gramaje, 

acuarelas y tinta china. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 https://getlogovector.com/download-logo-vector-2973/ 
35 https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00276232.html 
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Se consiguieron cuatro resultados diferentes, uno con tonalidades rojizas, 

tonalidades verdes, con acuarela negra y tinta china. Nos se les dio importancia a 

los colores porque se editarían posteriormente en la aplicación de dibujo, solo se 

buscaba conseguir diferentes comportamientos y texturas de la mancha. 
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El siguiente pasó que se hizo fue la realización de cada una de las ilustraciones, 

estas se dividen en 3 grupos, la santiguadora, la curandera y la bruja. Tres figuras 

que se relacionan con el poder místico o divino por lo que decidí dibujarlas como 

figuras humanoides sin rostro propio. Las imágenes fueron boceteadas a lápiz 

previamente, posteriormente dibujadas en digital y por último coloreadas utilizando 

los 3 colores seleccionados de la gama de colores  
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La santiguadora, es la primera parte del libro en donde se habla de su función y 

diferentes oraciones de protección usadas por ellas. Al ser conceptos abstratos las 

ilustraciones son bastante subjetivas y reflejan los pensamientos que sugerían al 

leerse. Las antiaguadoras usan el poder de la palabra que se reflejó como una 

especie de humo o brisa verde que está presenta en todas las ilustraciones 
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La segunda parte del libro se habla de la figura de la curandera que usa métodos 

curativos a través de brebajes y plantas curativas, por lo que en este capítulo es 

mayoritariamente ilustración botánica de plantas medicinales. 
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36 https://www.tuberculos.org/bulbos/ajo/ 
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37 https://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Artemisia_vulgaris.htm 
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38 https://www.ortis.com/es_es/plantas-e-ingredientes/enebro 
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39 https://endemicascanarias.com/index.php/es/allcategories-es-es/67-nativas/1214-morella-faya 
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40 http://www.florasilvestre.es/mediterranea/Polygonaceae/Rumex_lunaria.htm 
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41 https://www.aytolalaguna.es/servicios/medio-ambiente/guia-botanica-del-jardin-del-drago/Tabaibal-
Cardonal/Euphorbia-canariensis/ 
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42 https://www.pencazabila.net/es/aloe/aloe-vera-cultivo-plantas.html 
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43 http://www.macaronesian.org/es/show/cruzadilla-hypericum-reflexum 
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44 https://medioambienteencanarias.wordpress.com/2017/06/14/mocan-i-visnea-mocanera/ 



 

 pág. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Drago_%28Dracaena_draco_sub
sp._draco%29 
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46http://www.llifle.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Euphorbiaceae/17339/Euphorbia_balsamife
ra 
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47 https://www.florandalucia.es/index.php/bidens-aurea 
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El último capítulo del libro se dedica a hablar de las brujas las cuales hacen uso de 

diferentes prácticas como realización de brebajes y maleficios, pero aquí solo 

aparecerán ilustraciones de plantas venenosas y alucinógenas ilustración sobre 

como maldecir e ilustraciones sobre la práctica vudú de la muñeca de cera. 
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48 https://www.fitoterapia.net/vademecum/plantas/beleno.html 
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49 https://www.farmaconsejos.com/plantas-medicinales/cicuta-2/ 
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50 https://agrobaseapp.com/argentina/weed/tomatillo-del-diablo-1 
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51 https://www.britannica.com/plant/Solanaceae 
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A la hora de maquetar se siguió la idea de la presencia de la macha de acuarela y la 

misma paleta de colores, cada capítulo del libro se le asignó un color de la paleta.  
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Cada una de estas manchas harían de fondo en la mitad de las páginas sin texto ya 

que al otro lado de la página hay una hoja del mismo color en bloque. 
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Para evitar que hubiera un exceso de páginas en blancos decidí realizar 3 

pequeños dibujos a modo de portadilla antes de cada capítulo. 

 

Debido a que quiero jugar con el estilo de maquetación antiguo y contemporáneo 

decidí usar una fuente inspirada en la usada en la biblia de Gutenberg, Gutenberg 

textura. 

Aunque mi primera idea era usar esta fuente en todo el libro, debido a que algunas 

letras son poco legibles cuando el texto es muy extenso, decidí utilizar una 

distinta de la misma familia gótica para que no chocaran demasiado visualmente. 

Esta fuente es Old English Text MT. 
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2.4 Resultados finales. 
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3. Conclusiones. 

 

Observando objetivamente el desarrollo de mis habilidades tanto antes y durante el 

este proyecto, noto un desarrollo de imaginación y captación de conceptos. Durante 

este proyecto he tenido que desarrollar mi creatividad para la ilustración de cosas 

incorpóreas y de gran subjetividad. El hacer llegar mensajes como la espiritualidad 

y la malicia mediante la ilustración me ha obligado a mirar con diferente 

perspectiva estos términos para poder encontrar su simbolismo en objetos y 

elementos materiales. 

También este proyecto ha logrado que salga de mi zona de confort y pulir mas mi 

técnica de dibujo. Anteriormente no había intentado el dibujo botánico, 

entendiendo el funcionamiento de las estructuras de las diferentes plantas he 

conseguido imágenes lo suficientemente correctas para ser identificadas.  Desde 

luego ha sido una experiencia exhaustiva que repetiría en el futuro. 

Aunque me sienta contenta con el contenido visual y maquetación en general, siento 

que podría haber indagado mas en algunas prácticas del santiguado o curandería 

que tuvieron que ser desechadas por falta de tiempo o no encajaban en el formato 

del libro que tenía pensado. Desde luego siento una gran satisfacción por lo 

realizado y lo aprendido de la historia y prácticas de la brujería y santiguado 

canario, pero hay una sensación de acidez al ver partes que quise incluir, pero se 

eliminaron en el último momento. 
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