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TRES DESTACADOS EVOLUCIONISTAS ALEMANES EN 

TENERIFE (1901-1912) 

INTRODUCCION 

Marcos Sarmiento Perez y Claudio Moreno-Medina

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

marcos.sarmiento@ulpgc.es; claudio.moreno@ulpgc.es 

Como es bien sabido, las Islas Canarias, en general, y Tenerife, en particular, 
tuvieron un papel relevante en el desarrollo de la historia de la ciencia en el siglo 
XIX, particularmente en la botanica, la geologfa y la zoologfa. En lo que al ambito 
germanoparlante se refiere, la breve estancia de Humboldt en Tenerife en junio de 
1799 de camino hacia America supuso un punto de inflexion: una mirfada de natura
listas vino luego a investiga'r en las islas, o a pasar algun tiempo en ellas por razones 
de descanso o de salud, tras haber lefdo Viaje a las regiones equinocciales de! Nuevo 
Continente-originalmente en la version francesa (Humboldt, 1814)-, cuyos capftulos 
I y II del Libra Primero recogen las vivencias del sabio prusiano en Canarias. El her
moso relato sabre su subida al Teide motivo especialmente primero a Darwin (Wulf, 
2016: 277-278) y luego tambien a Haeckel (Haeckel, 1870: 2-3; Haeckel, C. G., 1859). 

Unos sesenta afios despues, la narracion del propio Haeckel sobre su epico ascen
so al pico de Tenerife en noviembre de 1866 tuvo muy pronto considerable resonancia 
en Alemania (Haeckel, C. G., 1866), pues no solo se edito dos veces (Haeckel, 1870, 
1923), sino que el darwinista aleman lo difundio en varias conferencias al respecto 
(Haeckel, 1868; Haeckel, K., 1869). Su marcado efecto propagandfstico reimpulso el 
interes de numerosos naturalistas para venir a Tenerife, entre ellos tambien algunos 
de evidente conviccion darwinista. Al interes por visitar la isla se unfa, ademas, el 
hecho de que ya a finales del siglo XIX ofreda numerosos atractivos afiadidos a la 
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investigaci6n de la naturaleza: posibilidad de estudiar la prehistoria e historia del 
archipielago -en gran medida en el contexto del evolucionismo-, el Teide se habfa 
consolidado como iman turfstico, la benigna climatologfa canaria contrarrestaba la 
severidad de los inviernos europeos y el alojamiento y el transporte, este ultimo tanto 
desde foera como dentro de la isla, habfan mejorado significativamente. 

En aquel contexto, motivado sin duda por el propio Haeckel y por su relato de la 
subida al Teide, en las meses de marzo-abril de 1894 estuvo en Tenerife el ge6grafo, 
especialista en polftica colonial y editor aleman Hans Meyer (1858-1929), que tres aiios 
antes se habfa casado con una hija de Haeckel, Elisabeth Charlotte Emma (Haeckel, 
1891; Schmitthenner, 1930: 136). En La Orotava se encontr6 Meyer con el suizo 
Hermann Wildpret, hasta hada poco jardinero mayor del J ardfn botanico de aquella 
localidad y afios atras acompaiiante del sabio de Jena en su excursion al pico. La obra 
que Meyer public6 a rafz de aquella estancia, La isla de Teneri/e (Die Insel Teneri/e, 
1896), concebida como gufa de fiicil manejo y compendia de la naturaleza tinerfeiia 
para lectores con formaci6n en ciencias naturales (Meyer, 1896: III), se convirti6 de 
inmediato en texto de referenda para germanoparlantes que visitaban la isla. Por otro 
lado, el encuentro de Meyer con Wildtpret reaviv6 el contacto de este con Haeckel 
mediante intercambio epistolar entre 1901-1908 ( cf. Sarmiento Perez, 2024), y a partir 
de entonces, el propio Haeckel recomendaba a sus allegados viajar a Tenerife, espe
cialmente si persegufan descansar o reponer la salud, incluyendo entre sus recomen
daciones la lectura de la obra de Meyer (cf. Haeckel, 1912 a, b, c, d, e; Semon, 1912). 

A la vista de lo expuesto, y atendiendo al lugar de celebraci6n del X Coloquio 
Internacional sabre Darwinismo en Europa, America Latina y el Caribe, centramos aquf 
la atenci6n en tres destacados darwinistas alemanes que estuvieron en las Canarias 
-mayormente en Tenerife- en los primeros aiios del siglo xx: el geobotanico y editor
Adolf Engler, el zo6logo, librepensador e historiador del darwinismo Walther May y
el ffsicoqufmico, fil6sofo natural y monista Wilhelm Ostwald. De �llos bosquejamos
fondamentalmente su relaci6n con el darwinismo y su estancia en Canarias, que, di
recta o indirectamente, estuvo influenciada por Haeckel y la obra de Meyer.

ADOLF ENGLER (1844-1930) 

Despues de Haeckel, el darwinista aleman de mayor envergadura de cuantos 
visitaron Tenerife foe Adolf Engler, cuyo logro mas destacado en el ambito que nos 
ocupa foe probablemente la consolidaci6n de la recepci6n del darwinismo entre los 
botanicos alemanes. Este logro lo alcanz6 fondamentalmente ya con su obra mas 
caracterfstica (Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, ... , 1879), que 
supuso la consumaci6n de la geobotanica con el espfritu evolucionista de la biologfa 
moderna (Diels, 1931: XII). Recordemos que, a diferencia de los zo6logos, que sf la 
aceptaron pronto, en la primera fase de la recepci6n del darwinismo en la botiinica 
alemana, exceptuando a Schleiden, solo se manif estaron realmente los opositores. En 
este sentido, pese a que la relevancia del principio de la evoluci6n y de la selecci6n 
habfa quedado planteada tambien para esta disciplina desde 1860 en Flora Tasmaniae 
de Hooker (Junker, 2011), aun en 1866 se quejaba Haeckel en su Mor/ologfa General 
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de la actitud frfa, cuando no negativa, de la gran mayorfa de los botanicos germanos 
hacia la teorfa de la seleccion darwiniana. 

Y llevaba razon el aCm joven darwinista aleman, pues no fue hasta despues de la 
publicacion de Entstehung und Begri/f der Naturhistorischen Art de Carl von Nageli 
en 1865 -en la que se defendia expresamente la evolucion de las especies y la teorfa de 
la seleccion, aunque todavfa confrontandola con un mecanismo alternativo-, cuando 
los botanicos germanos iniciaron el debate sobre la teorfa de Darwin. Nageli habfa es
tudiado medicina y biologfa en Zurich con Oken y Heer, botanica en Ginebra con De 
Candolle y trabajado con Schleiden en Jena. Fue luego, ya como profesor de botanica 
en la Universidad de Munich y director del J ardfn botanico de aquella ciudad desde 
1857, cuando recondujo a Engler hacia el darwinismo. En efecto, tras su llegada desde 
Breslau a la Universidad de la capital bavara en 1871 como conservador de las colec
ciones botanicas, este botanico sistematico cambio gradualmente su inicial vision de 
un origen politopico de las especies -es decir, que se presentan en dos o mas areas 
separadas poco distintas bajo la influencia de las condiciones externas- hacia la pers
pectiva darwiniana (Engler, 1872: 30; Diels, 1931: I). No obstante, entre la publicacion 
de Nageli y los dos primeros trabajos de Engler (1872 y 1874) ya con una actitud 
favorable al darwinismo, la revolucionaria teorfa se vio reconocida en Alemania con 
las importantes publicaciones de J. Sachs (1868) y W. Hofmeister (1868), que, como 
certeramente destacaJunker (2011), a finales de aquella decada dejaron practicamen
te resuelta la recepcion de la teorfa de la evolucion en la botanica. 

Engler paso en las Canarias seis semanas entre mediados de marzo y finales de abril 
de 1901. De su estancia solo dejo algunas informaciones sueltas, pero sf se hicieron eco 
de ella varios periodicos tinerfenos de aquel momento (Informacion, 1901; Auxilio, 1901, 
Cronica, 1901). Si no directamente a traves de Haeckel, con quien trato de «guardar las 
distancias», como deja entrever su laconica correspondencia (Engler, 1894, 1901, 1902, 
1914), sf es muy probable que en su decision de venir a Tenerife influyera la obra de 
Meyer, de la que toma informaciones para algunos de sus trabajos (cf. Engler, 1910: 837, 
860). Para entonces tenfa 55 anos y gozaba de enorme prestigio: dirigfa el}ardfn y Museo 
Botanico de Berlfn, ostentaba la catedra de geobotanica en la Universidad Friedrich
Wilhelm de aquella ciudad y editaba la prestigiosa revista Botanische Jahrbiicher /iir 
Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, que habfa fundado en 1880 y 
que fue pionera en la inclusion de la fitogeograffa entre sus especialidades (Diels, 1931). 
Dicho sea de paso, en ella publicaron muchos de los botanicos germanoparlantes que 
investigaron en el archipielago canario a finales del siglo XIX y en los primeros anos del 
xx (C. Bolle, H. Christ, J. Bornmiiller, M. Rikli, 0. Burchard, etc.). 

Durante su estancia en el archipielago, Engler hizo exhaustivos recorridos en 
Gran Canaria y, a partir del 25 marzo, en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. 
No llego a estar, sin embargo, en Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y Lobos 
(conocidas en la Antigiiedad como las Purpurarias). Su investigacion sobre la flora 
canaria quedo recogida mayormente en el cap. 5, apdo. 67 del volumen dedicado 
a la vegetacion de Africa (Die Pflanzenwelt Afrikas, insbesondere seiner tropischen 
Gebiet, 1910: 822-866). No obstante, ya en la obra de 1879, mencionada mas arriba 
y que constituye un intento de vincular las actuales relaciones fitogeograficas a la 
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historia de los cambios geol6gicos, Engler ( 1879: 71-83) tom6 en consideraci6n la flora 
de las Canarias en el contexto de la Macaronesia basandose aun en informaciones 
de otros autores, fondamentalmente de Webb & Berthelot (1840) y Hooker (1878). 
Posteriormente, al tratar la afinidad florfstica entre Africa tropical y America, tuvo ya 
en cuenta sus propias observaciones en el archipielago -o informaciones de Webb & 
Berthelot (1840) y Bolle (1892), entre otros autores, para las islas que no visit6- cuan
do plante6 la hip6tesis de un continente brasilefio-etfope hundido, o la existencia de 
grandes islas entre estos dos continentes si es que no habfa existido entre ellos una 
conexi6n continental completa (Engler, 1905: 228-229). 

Cabe afiadir que, para explicar la evoluci6n filogenetica y la distribuci6n actual de 
las plantas, Engler parti6 fundamentalmente de los estudios paleobotanicos de Heer. De 
esta forma, por ejemplo, cit6 evidencias f6siles de parientes de plantas aun existentes de 
J ap6n que se daban en Sajalin suponiendo que el clima de J ap6n en el Mioceno habrfa 
sido similar al de la actualidad de Asia suroriental y que habfa permitido una vegetaci6n 
analoga (Heer, 1878; cf. tambien Rehder, 1937, Boufford and Spongberg, 1983). Sin 
embargo, Engler no se limit6, como habfa hecho De Candolle, a los datos de la geolo
gfa, sino que, otorgando un determinado papel a la interpretaci6n filogenetica de los 
fen6menos botanicos en el sentido de Hooker y Bentham, logr6 una fundamentaci6n 
genetica mas profonda de la geobotanica, creando el primer sistema admitido como 
filogenetico, que recogi6 en su obra Syllabus der Planzen/amilien (1892). No esta de 
mas recordar, por ultimo, que Engler foe uno de los precursores en emplear el termino 
Macaronesia referido a los archipielagos de Canarias, Azores y Madeira (1879: 71-81). 

WALTHER MAY (1868-1926) 

El segundo de nuestros personajes, Walther May, tuvo una peculiar relaci6n con el 
darwinismo. Ya a los 16 afios se carteaba con Haeckel (Mayer, 1987: 483) y con apenas 
17, en 1885, «predicaba el evangelio del monismo» en el patio del colegio y estimulaba 
entre sus compafieros la idea de una «asociaci6n escolar monista>> (May, 1914: 275). Su 
admiraci6n por la filosoffa haeckeliana provenfa de su temprana lectura de la Historia 
natural de la creaci6n. Sin embargo, su ideal monista se derrumb6 cuando posteriormente 
ley6 directamente a Darwin y, sobre todo, la otra popular obra de Haeckel Los enigmas 
del universo. Consecuentemente, a los 23 afios se consideraba a sf mismo un disidente 
del monismo, rehusando, por ejemplo, firmar la fondaci6n de la Liga Monista cuando 
los cofundadores se lo pidieron en 1904 por considerarla peligrosamente dogmatizante 
(May, 1914: 275, 281-282). Como es sabido, la Liga se fondarfa dos afios despues, en 1906. 

No menos singular foe, por otro lado, su relaci6n personal con Haeckel, que se 
habfa iniciado cuando cursaba sus estudios superiores en Leipzig y, debido a su ideas 
socialistas y actividades «revolucionarias», foe expulsado de aquella universidad, 
condenado a pena de reclusion por algun tiempo e imposibilitado para acceder a 
otras universidades alemanas. Un tfo de May, en cuya imprenta de Berlin hubo de 
trabajar como corrector, impulsado por el excepcional interes del joven por las ideas 
evolucionistas, escribi6 a Haeckel solicitandole ayuda. El sabio de Jena se desplaz6 
personalmente a la capital prusiana y ofreci6 a May la posibilidad de retomar los 
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estudios en la Universidad de Jena con una las becas de la fundacion MENDE que 
el propio Haeckel gestionaba (Haeckel y Liebmann, 1892). Fue asi, pues, como en
tre 1895-1898 estudio zoologfa, botanica y mineralogfa, se doctoro y poco despues 
ingreso como ayudante del zoologo forestal Otto Niisslin, conocido de Haeckel, en 
el Instituto Zoologico de la Escuela Tecnica Superior de Karlsruhe, se habilito en 
zoologfa e impartio clases sobre «la vida y obra de Darwin». Bajo la proteccion de 
Niisslin, May encontro una acogida propicia y desde el gobierno se lo vio ahora con 

una perspectiva mas liberal que en la vieja universidad. 
Walther May estuvo en las Canarias de mediados de noviembre de 1907 hasta 

finales de marzo de 1908, en compafifa de su hermana Clara, con una subvencion de la 
Fundacion Kettner y del gobierno. Aunque Haeckel (1906) le habfa recomendado La 
Orotava, May, influenciado tambien por los relatos del botanico y ornitologo berlines 
Carl Bolle, decidio pasar la mayor parte de su tiempo en La Gomera, con algunos 
dfas en La Palma y solo otros pocos al inicio y al final de la estancia en Tenerife, a r 
gumentando que el norte tinerfefio l e  resultaba excesivamente civilizado (May, 1908). 

En La Gomera se establecio May en San Sebastian, donde conocio y mantuvo 
contacto con d medico gomero Manuel Mada Fuertes, que habfa estudiado en la 
Universidad de Barcelona y luego en Montpelier y Pads con el neurologo frances 
Jean-Martin Cahrcot (Macia Armas, 2008: 45-46; Chesa Ponce, 2015: 99) y que -iro
nfas de la vida- posefa un ejemplar de Historia natural de la creaci6n. Imitando lo que 
Haeckel habfa hecho en 1866 en Lanzarote, alquilo una casa en la capital gomera y 
monto un pequefio laboratorio equipado con el pertinente instrumental, y, conforme 
a lo estudiado en Jena, centro sus investigaciones en zoologfa, botanica y mineralogfa. 
Sohre aquella estancia y sus resultados impartio una vez de vuelta en Alemania varias 
conferencias (Mayer, 1987: 4 93) y publico un extenso relato que incluye los listados de 
las muestras de sus tres disciplinas que colecto en la isla (May, 1912). 

De forma general, la actividad cientffico-academica de May se mantuvo en torno a 
la botanica sistematica y la historiograffa del darwinismo. En este segundo contexto, 
por ejemplo, visito varias localidades inglesas en 1902 siguiendo las huellas de Darwin, 
sobre cuya teorfa no solo impartio clases en Karlsruhe, sino numerosas conferencias 
en otras ciudades, incluso en el contexto de la Liga Monista. Algunas de aquellas 
platicas versaron sobre Darwin y Lamarck, el 100 aniversario de Darwin, la relacion 
Darwin-Haeckel, pero tambien sobre Goethe y Humboldt. Como difusor del darwi
nismo, tambien publico trabajos historiograficos sobre Lamarck, Darwin, Haeckel y 
otros evolucionistas (Mayer, 1987). Sohre el darwinista aleman escribio incluso una 
biograffa (May, 1909), que, como el mismo le explicaba (May, 1907), habfa surgido de 
sus conferencias impartidas en la Escuela Tecnica Superior de Karlsruhe, sin pretender 
sobreenaltecer su persona, sino presentar historica y objetivamente su obra y su influen
cia en las corrientes intelectuales de aquel momento historico. En efecto, May, que se 
identificaba con la vision darwiniana, admiraba de Haeckel no su enfoque cientifico, 
sino la fuerza que habfa creado su obra y su entusiasmo por lo verdadero y hermoso. 
Haeckel, empero, «el hombre que le tendio la mano y lo salvo cuando estaba a punto 
de hundirse», nunca se lo tomo a mal y siempre lo respeto (May, 1914). De hecho, 
mantuvieron el contacto epistolar hasta la muerte del sabio de Jena en 1919. 
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WILHELM OSTWALD (1853-1932) 

La vinculaci6n del ffsicoqufmico aleman Wilhelm Ostwald con el monismo haec
keliano -es decir, con aquella vision uniforme del mundo y acorde con las leyes de 
la naturaleza, basada exclusivamente en el reconocimiento de la mera ciencia- vino 
fundamentalmente a traves de su ingreso en la Liga Monista en 1911. No obstante, 
aunque el mismo expone en su biograffa que hasta entonces solo conoda realmente el 
nombre y la orientaci6n general de la Liga (Ostwald, 1927: III, 25), en realidad llevaba 
algunos aiios en contacto con ella: antes de 1909 habfa impartido conferencias en al
gunos grupos monistas del este de Alemania, en la revista de la Liga (Monismus) se lo 
percibfa como potencial librepensador, se recibfa con sumo interes su filosoffa natural 
y su teorfa energetica y se publicaban reseiias muy positivas de sus libros (Neef, 2009). 
En cuanto a su conocimiento sobre Haeckel, Ostwald sf tenfa claro desde hada tiempo 
que parte del extraordinario exito de Los enigmas del universo residfa en su considera
ble contenido de dogmatismo, no obstante, de caracter cientffico, no religioso. 

En 1910, la Liga pasaba por momentos bajos y Haeckel pens6 que la figura de 
un investigador reconocido la ayudarfa a recuperar el prestigio. Habfa conocido a 
Ostwald en Leipzig poco despues de que este obtuviera el premio Nobel de Qufmica 
en 1909, y le expres6 su deseo de que asumiera la direcci6n de la Liga. Dadas las cir
cunstancias antes indicadas, la invitaci6n cay6 en terreno abonado, pues, ademas, en 
1906 Ostwald habfa renunciado voluntaria y anticipadamente a la catedra que habfa 
ostentado en la Universidad de Leipzig desde 1887 y centraba ahora su actividad 
mayormente en publicar, dictar conferencias o, si acaso, impartir clases a tftulo par 
ticular. Acept6 el reto con la idea de procurar una concepci6n cientffica del mundo 
y, poco despues, en el primer congreso internacional del Monismo en Hamburgo foe 
elegido para presidir la Liga. En sus palabras de salutaci6n expuso que con el auge 
econ6mico experimentado en Alemania desde 1871 se habfa generalizado tambien la 
conciencia de que el hombre ya no solo vivfa de pan, sino que necesitaba alimentar 
al espfritu y al intelecto. Este «alimento» no podfa encontrarlo ya en las vi�jas formas 
de la tradici6n eclesiastica sino en la ciencia (Ostwald, 1927, III: 25). Y precisamente 
aquf radicaba la tarea de la Liga Manista: hacer valer a la ciencia como fuente de toda 
concepci6n del mundo. 

Entre sus primeras iniciativas como presidente, Ostwald asumi6 la edici6n de la 
revista de la Liga, y puso en marcha la publicaci6n de sus populares «sermones domi
nicales monistas» (Monistische Sonntagspredigten) (Haeckel, 1913: 25; Neef, 2009: 40). 
El mismo se comprometi6 a escribir semanalmente uno de aquellos artfculos, de unas 
8 paginas, para difundir internacional y regularmente las ideas de la Liga y lograr que 
el interes y la comprensi6n del movimiento monista llegase a los mas amplios drculos 
educativos. Algunos meses despues, en abril de 1912, reemplazando a Monismus, 
se inici6 la publicaci6n de Das monistische Jahrhundert que ahora incorporaba los 
sermones dominicales a modo de suplemento. 

Paralelamente a su actividad en la presidencia de la Liga y en otras asociaciones 
de librepensadores, Ostwald continuaba con sus proyectos anteriores, entre los que 
destacaba el que habfa creado en 1909, Die Briicke (EI Puente), que persegufa fomen-
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tar internacionalmente la eficiencia cientifica. Para ello se proponfa, por ejemplo, 
promover el esperanto como (mica lengua de los congresos cientfficos internacio
nales, estandarizar los formatos en las publicaciones o crear una base documental 
con todas las publicaciones cientificas, de manera que el potencial usuario pudiera 
localizar facilmente la informaci6n deseada. De esta manera se maximizarfa tambien 

el eficiente uso de la energfa (Holt, 1977). 
Llegado el otofio de 1912, considerando el enorme desgaste que sufrfa debido a sus 

multiples e intensas actividades, decidi6 autorecetarse un periodo de reposo absoluto. 
Escribi6 media docena de sermones monistas de reserva y, estimulado por los relatos de 
Haeckel, se foe a Tenerife con su hija Grete a tomar bafios de mar y a  pintar (Ostwald, 
1953: 152). Durante unas seis semanas, en octubre-noviembre, mayormente en la lo
calidad nortefia de La Orotava, felizmente alojados en el Orotava Grand Hotel (mas 
conocido como Hotel Martianez), disfrutaron del Atlantico en todo su esplendor. Alli se 
volc6 el laureado quimico tambien en la pintura, estrechamente vinculada a su actividad 
cientffica, con el paisaje como elemento dominante y que a menudo utilizaba como 
terapia (Hansel, 2006). En referenda a aquella estancia le decfa Haeckel (1912d) al poco 
de haber dejado la isla: «He pensado a menudo en Usted al rememorar los encantos de 
la naturaleza subtropical que yo mismo aprecie 46 afios atras en las costas y montafias 
volcanicas de Tenerife; jafiorara Usted ahora mas de una vez el insuperable clima y 
los deliciosos bafios en el mar!» En efecto, afios mas tarde, ya en el ocaso de su vida 
recordaba Ostwald aun con gozo aquellas semanas soleadas (Ostwald, 1927: III, 446). 

En La Orotava coincidi6 Ostwald con el bi6logo, antiguo alumna y amigo de 
Haeckel, Richard Hertwig, que, acompafiado de su esposa e hija, vino a la isla tambien 
con el prop6sito de recuperarse de la extenuante tarea como rector de la Universidad 
de Munich, en la que ostentaba la catedra de zoologfa (Ostwald, 1927: III, 449), y que 
colabor6 en el cuidado de los monos de la estaci6n primatol6gica establecida en La 
Orotava aquel mismo afio (cf. Teuber, 1994). Juntos visitaron reiteradamente el Jardin 
botanico que en tiempos de Haeckel e incluso durante la estancia de Hans Meyer aun 
«dirigfa» el popular jardinero suizo Hermann Wildpret. 

Desde su presidencia de la Liga Manista, Ostwald predic6 contra el misticismo 
y la religion difundiendo la idea de que solo la ciencia podfa dirigir nuestra propia 
energfa hacia actividades altruistas y beneficiosas. En esta linea foment6 el darwinis
mo social, la eugenesia y la eutanasia como elecciones voluntarias destinadas a evitar 
el sufrimiento. Su capacidad, como la de la propia organizaci6n monista, mengu6 ya 
poco antes de estallar la Primera Guerra Mundial (Neef, 2009). Cabe recordar que 
el farmaceutico, qufmico y ffsico espafiol Enrique Moles Ormella foe algun tiempo 
estudiante de Ostwald en Leipzig en 1910 pensionado por la Junta de Ampliaci6n de 
Estudios e Investigaciones Cientfficas (Hardisson de la Torre et al., 2014). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Ya a la vuelta del siglo, la subida al Teide (3715 m) resultaba mas llevadera que 
cuando la hizo Haeckel en noviembre de 1866, pues en 1891 se habfa construido 

. 
un refugio en la zona denominada Altavista (3270 m) que permitfa pernoctar con 
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cierta comodidad. Aquella iniciativa del fot6grafo ingles afincado en Tenerife George· 
Graham-Toler contribuy6 notablemente a la mejora de la industria turfstica en la isla 
y convirti6 la excursion al pico en uno de sus mayores atractivos. Sin embargo, ningu
no de nuestros personajes subi6 a la cuspide: Engler, que hizo exhaustivos recorridos 
por la isla (Engler, 1910), no menciona haber pasado de Las Cafiadas; May vio el pico 
en numerosas ocasiones desde La Gomera, pero solo pas6 una noche en La Orotava 
(1912: 215), y Ostwald no se atrevi6 a subirlo por el esfuerzo que conllevaba, pues, 
aunque se podfa subir en mulo, el cono final habfa que andarlo a pie. Sf lo hizo, no 
obstante, su hija Grete, que, curiosamente -a diferencia de Humboldt, que desde 
el borde del crater disfrut6 el amanecer y la salida del sol, o de Haeckel, que goz6 
del mediodfa-, alcanz6 la cima al atardecer, presenci6 la puesta del sol y regres6 al 
refugio a la luz de la luna llena (Ostwald, 1953: 154). 

Engler, May y Ostwald integraron el sinffn de viajeros cientfficos germanoparlan
tes que visitaron Tenerife antes de 1914 y, una vez mas, pusieron de manifiesto el papel 
de la isla macaronesica en la historia de la ciencia, en la circulaci6n del conocimiento 
en Europa y en la historiograffa del darwinismo. Cada uno a su manera evidenci6, 
asimismo, la relevancia del binomio ciencia-turismo para Tenerife en el paso del siglo 
XIX al xx, a cuyo fomento habfan contribuido de forma muy especial los relatos y las 
recomendaciones de Humboldt y de Haeckel. No deja de ser curioso, por ejemplo, 
que el darwinista aleman recriminase aun en 1912 a su amigo Paul von Rottenburg el 
no haber viajado aquel afio a Tenerife en vez de a Glasgow para descansar y reponer 
la salud (Haeckel, 1912d). 

A partir del verano de 1914, las adversidades derivadas de la guerra y la posguerra 
dificultaron los viajes a ultramar desde Alemania y, consecuentemente, se interrum
pi6 tambien el flujo de visitantes a Canarias. Meyer, por ejemplo, que siempre quiso 
volver a Tenerife, no lo logr6 hasta 1929, ya jubilado y poco antes de fallecer. Luego, 
una vez superados los inconvenientes de la contienda mundial, cambi6 tambien la 
concepci6n del pequefio espacio islefio que Tenerife habfa representado en el imagi
nario europeo desde la visita de Humboldt. 
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