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esta iniciativa; al libm sobre los kioscos seguiría despues otro sobre la histórica 
calle Triana y sus admirables fachadas. 

nov. nos n a,e al n o ae esre s4rqleran tamoen otros Drovectos. como as 
.3rnadas 50brP 7onas conerc aes .roanas a-c han ser d oc ae p-nto ae 
partida para repiantearse la evolución v la reconversión del comercio canario, 
tengo el gusto de presentar el tercer número de esta Colección, aue espero 
tenga la misma acogida que los anteriores y que sea una piedra mas en la 
construcción de ese futuro meior de nuestra actividad económica. no sólo en 
resultados contables, sino de mantenimiento de nuestro entomo. pues no 
cabe duda que éste es un importante valor patrimonial que todos debemos 
contribuir a sostener 

Angel Ferrera Martinez 
Presidente de la cámara mc ia i  de comercio. 

Industria Y Navegacldn de Las Palmas 





contribuyeron a ornamentar ia ciudad. sino que fueron punto de reuni6n social 
Y encuentros musicales 

= l a  mente oed ca a .. t ma parre a cs noto es a.e representan c cm- en70 
ae a ni.srraturstcaene Arcn~e2goyc.esq~ensenooedfccs 
emo ema: cos en n x s t m  cnicrno 

i 0o.e: l o  ae esu co:ec¿ 6n es e reconocrn ento a os q4e nan cmtr  C- co 
con s.. o-en nacer a rne:or?r c ua sae / a ara. r ecua  -roana Jor as 
consecuencias tan beneficiosas que conileva para los que vivimos en la ciudad. 

Es muy importante que se entienda. por parte de todos, que nuestra urbe 
meiorara cuando todos los comoonentes de la misma trabaien en un marco de 
entendimlento v no de enfrentamiento v oue esto se consiaue a travPs de la , - - ~- - -  ~ u ~ - -  ~ ..... 
formacon. nf&mac.on. molvac 6n v Dotencacon ae eso( t.. ae meora 
Dermanenre Eweramos a.e esta ocira sea A e emen:o mas a-e nos mis.. sc a 
amar mas ~.estra .-a3 L respetar s4 m r o m  

Eva R. Cabrera Cabrera 
Directora del Departamento de Formación 

camara mc ia i  
de Comercio. lndustrla y Navegación de Las Palmas 



El Mercado de Vegueta 
Las Pescaderías de Las Palmas 
El Mercad0 del Puerto 

La arquitectura comercial en la calle mana 

El Kiosco como ejemplo de arquitectura comercial 

EI Hotel santa Catalina 





condiciones socio/económicas del momento permitieron la consolidación 
definitiva de una burguesía comercial/empresariaI emprendedora que venía 
espoleada, entre otros muchos .tim sociales, por el adelantamiento en los 
asuntos concernientes al %pleito  insular^. 

Este oeoare DO rco reg ona deoa tener a os o os oe n-estros ab.eos c3n 
nmed ate2 Ln ref ejo uroano c - m ~  enoo aq-6 u ejo ax oma Dor el aJe os 
graoos oc cid zac on de ,n Dueoo se m oe ror el g ganr smc oe SJS c uaades 
De ahi que en el enfrentamiento en pos del *Progreso, fuesen especialmente 
dos ciudades insulares las que tomaran un papel beligerante. Santa C m  de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria Ciudades de igual temperamento que 
desde el Antiauo RBaimen Duiaban oor la obtenci6n de un muelle en 





desarrollo urbanistco razonado Ciudades, en definitiva. sin a imagen moderna 
Que pretendian tener 

en pos de igualar las urbes canarias a las principales poblaciones peninsulares 
EI retraso canario era incuestionable. y los esfuerzos se concentraron en la 
obtencion de una salida honorable para la precaria situación 

Estos parametros generales encontraron una respuesta positiva en el caso 
de la isla de Gran Canaria que, además supo aunar sus esfuerzos con las 
aspiraciones legitimas de la ciudad de Las Palmas Esta, aspiraba desde hacia 
mucho tiempo a la capitalidad provincial en detrimento de Santa Cruz de 
Tenerife. siendo en el debate el principal punto de mira de todo el disparadero 
decimononico grancanarlo Dirección politica que se acentuó en la isla con la 
promocon de un grupo de hombres encabezados por Fernando León y 
Castillo y su Partido Liberal Canario'que en un =breves espacio de tiempo habia 

1 Joie W u e  PIRIIGAPCIA La r8Wanon dado forma a la máxima aspiración economica insular la construcción del 
Do,,t,mv ur,a, eniaicanar,aior,entl,Pi 

puerto de La LUZ d ~ l d n f e l a e f d ~ d  idbei,na m$ ~~t~~~ de 
Gran Cdnma 1989 









del Arquitecto Provincial de Canarias (1853). Ambas instituciones, que como su 
propia denominación indica eran de ámbito regional, tenian sus principales 
sedes en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife a juego con la capitalidad 
provincial. siendo regidas en primera instancia por Francisco ClavOo v P16 en los 
asuntos de la construcción civil. v Manuei de Oraá v Arcocha en los oue 

Alonso de Armiño. Pedro Maifiotte. Menandro Camara '. 
No es dificil descubrir que el motor del cambio lo encontramos. en reaiidad 

en el complejo mundo del agio, pues de no haber habido un instinto 
emoresarial resoaldado oor unos ootentes caoitales. incluso extranieros en 
ocasiones nada hubiese sido oosible El cará'cter comercial arancanario tantas - ~ -  - -~ - -  ~~ - - - ~ - 

.eces nom3raac oor a r s:lr 2 oca ego en este f - o? c g o a cmas 
n nag nao es P-ros ae rr sno enterormos a.c cs a m 0 3  acon 3e "na 
ara. tect4ra ano va ente ocsoc a owmen \a eswt ca ccnoc oa c m o  
:as csnc  '3manr cc "a..c anoanal os r emDos. v como ccnsec.eiz a oe a 
apiicacián de nuevos materiales de bajo coste vfácil manejo se convirtió en el 
eclecticismo. El comercio, en general, promovió una transformación sustancial 













a ciudad de Las Paimas contt por vez primera con una plaza de abastos en 
condiciones en el avanzado año de 1787 Con un mercado que pretendla, 
ante todo, restringir la venta ambulante y dar forma. a la vez, a un modo 

de vivir mas civilizado tal y como historicamente se hacia en la EsDatia 
neninsular Para ello. el correaidor José Eauiluz tuvo la iniciativa de aalutinar en 
..n r ncon ce a ooolac 6 r  a o m a  Darte ae os merca'~rres. smrc "n misrro 
p,nro oe ienu, en a margen ZC- ?roa oe a oesern3*2ao-ra Oel oarranco 
Guiniguada. 

Esta medida seria, andando el tiempo, el germen de un proyecto mas 
ambiciosos que vendria en formar de edificación en pleno siglo XIX La ciudad. 
por entonces. compuesta en esencia por los barrios de Triana v Vegueta, se 
acostumbró a tener cerca este punto de venta y parecla idóneo que fuese alll. 
precisamente. el lugar en el que se levantaría la gran plaza de abastos que la 
urbe se merecia. 

De igual manera se procedia en santa cruz de Tenerife a finales de la década 
del 40. cuando el Ayuntamiento capitalino le encarg6 al arquitecto Manuel de 
Oraa el diseño de un mercado, la recova vieja que la ocurrencia popular en su i ~ r a - ~  C I L ~ ~ C O M ~  118-1 

animo de magnificenua rebautizó como Paiais ~ o v a  l. En 1847 ~ r a a  tenia va ~~R%%%%ZZ 



c en o@ n 02s as neas maestras ac e-ifco v nc so o oaa csre S no a-? se 
narco as Da-ras ce a t ~c 99 a wcnc en s m-\ mocnantc aaoc a4e con 
ooster or oaJ tmor a 3-e a ' g r aesac s.. ata aya ce Ara,itect9 vrov nca ae 
Canarias, la realización de otros mercados como el de la ciudad de La Laguna, 
el de Santa Cruz de La Palma. y el mismisimo de Vegueta 

La estructura del edificio es bien sencilla va oue venia dbinida en su olanta 
Dor un oroaniarama claustral. un oatio central'aue establece una FerC de - - . . 
correoores oari a o SDOS cón ae renoeaores , ccrroramres 2s  facnaaas cn 
forma de Danta {a granaes en:os Derfcraocs oor i a n x  cmta  oaj2 i iewna 
en 9s 4 2  aestüca e oor co oe azceso s'e se estaolece x m o  .n n to Wreo 
en la construccidn señalando la ubicación de la puerb Drincipai - un arco de 







como Perez Caldos 

El plan respondia, desde luego. a un sensible aumento poblacional sumado 
al interés muncnai oor extremar as medidas hiciienicas de la ciudad Así. en 
1849 e1 altigta Manuel Ponce de León v Facon óresento ante las autoridades -~~~ ~ 

locales el borrador de un proyecto de mercado en el aue s6lo aparecían dos 
datos de importanca~ el frontispicio de¡ mercado, y los presupuestos 198 407 
reales de vellonl de su edificaci6n El provecto se aprobo sin mayores 
dificultades Y con inmediatez temporal dieron comienzo las obras de 
explanacion de los terrenos que ocuparía el mercado de Las Palmas 



Manuel de Oraa se encarga al instante de la obra elaborando una coleccion 
de ulanos nuevos a a vez aue calcula un nuevo wresuwuesto Dota al edificio 

original, especialmente la composicion de la portada Sin embargo, Oraa le 
otorgo un aire mas clásico en la línea de una arquitectura racionalista, 
racionalizada, aprovechando el espacio para hacerlo util a su principal 
menester la venta Asi elimina del oriainal de Ponce los ornamentos 

La escasez de recursos para financiar la obra supuso un grave atentado al 
urovecto. uor lo aue el Avuntamiento deswues de arbitrar alaunas medidas 



: l in - m a r  L e ,1~j,lor - rert.: :TI? p-r ~I:~LIGC- -fe L ? ? r  
D.: c -c , 7  r 5e ? ? 1 r?? z x  : 1 (1,. .f. Y : ? - n -  2 13' 
1': e ' ' . ' ~ l - l  = -?ce,c: - 7 1  rrP:or = 'J~'%'I- nos: : +* ;a . r l - ~  
uresto al arauitecto Oraa. o al ingeniero Clavilo, sino en proyectos de su propia 
cosecha desarrollados en la ciudad de ArUCaS" 

ascendia a 225 846 reales: una cantidad que desanimo. por su ~OlUmen. a las 
autoridades locales, quienes en el animo de hacer agun descuento entregaron 
a Memoria a a Comisi6n dc Ornato del Ayuntamiento Fue entonces cuando 
se desencadeno una batalla legalista entre a Comisión y e araultecto poniendo 
esta en duda algunas valoraciones técnicas expresadas por aquel El resultado 
del conflicto llego con una serie de cartas remitidas desde la oficina del 
Arquitecto Provincial de Canarias recordándole a los comisionados algunos 
puntos de la ley de ámbito nacional. es decir, el ~rotagonismo de los 
arquitectos titulados en las obras de este tipo BLu#is#rueI P E W  MARXERO iontnbu 

~ ~ ~ n s e i r u d ~ o a e  roniunron~rfor~w 
l r t , i l #cOne  (a%"bl PrUW* Ld Olala de 

Asi en noviembre de 1853, el dia 15, se verifico finalmente la subasta publica ~ ~ ~ , d ~ ~ 9 d ? ~ ~ ? 5 : l i P ' ' m i ' o e  



del Mercado de Vegueta quedando desde el momento el inmueble en manos 
de los maestros de obra arancanarios Esteban de la Torre. Lino de Santa Ana. 
JoSe Medina. Nicolas del n os ario, José Gil. v Nicol% Gonzalez, Que a la postre 
concluirían a fabrica del principal mercado de ia ciudad 







n proceso similar del acontecido con el Mercado de Las Vegueta 
presenta la realización de un edificio anexo a este, las Pescaderías 
municioales. La similitud la enmntramas inicialmente en el hecho de 

s e s e  Manuel Ponce de León 'quien presentase por vez primera, en 1870. 
un borrador del edificio, y que en 1874, el Inmueble levantado defintivamente 
corriese a cargo de un arquitecto. Jose Antonio López Echegarreta 

LOS responsables de la plaza de abastos detectaron la necesidad de contar 
w n  un recinto exclusivo para ei despacho de pescado fresm y salazones. un 
recinto independiente al mercado pero, a la vez. próximo Asifue como se 
gesto la idea de wnstruir unas pescaderías en las inmediaciones del Mercado 
de Vegueta aprovechando un solar vado en el mctado oriental del mismo. 

Desoe ~ c g o  nJb esc s oo mL, nteresantc para a n stor a oe a arq. rect-ra 
reg onal %e e proircto oe Ponce oe .e6n egase a o-en rerm no va a-c e 
m smo csraba conceooo 3 rnooo oe Jn g ganresco r orco. un Kiosco 
chinesco en palabras del propio Ponce. su admiración por la arquitectura 
3r enta c-e06 de manf esto en e o seno S n emoargo s.. n m x o e  era "n 

,%um3c! r:e+7:c ,, .k2 
eoif c o sdocaoo. sm venr ~acon en e aLe c rrazaoo. fanrasoso como la 

;:~~~~;;e~s*;~~;:~s;c:LA nmensa mayor a dc su oroo.cc 6n. muera a os va ores oe  so .as Jss:m;;c+ :.-:as.Z 3 ~ >  



autoridades municipales descartaron a punto el proyecto argumentando la 
fragilidad, el elevado costo, y la falta de higiene de aauel primitivo diseno. 

Pero la idea de la realiraci6n se mantuvo en ole v solo faltaba un eleriitantP 

de las Pescaderias. y lo hizo dlndoe al provecto en si un aire de distincion. 
pues por vez primera vemos en la isla un proyecto redactado de acuerdo a la 
normativa imouesta wor las Academias de arouitectura ' El conocedor de las 
realas academicistas comienza el almato hacipndn tina hiqfnria de la ~- ~ ~ - - ~ ~ -  ~ . .  ... . ... .... 

,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ti&ogia, remontándose a Grecia y Roma, y hasta sacando a relucir las 
derecno io~m-n m m m v  enseñanzas de Vitruvio. el Agora o el forum Por los demás se IimiQ a describir reiwniaiiidadei [iP*roii#tectura las 
Pl~mai d e ~ r r n ~ a n a r i a  1886 el edificio en los termnos que siguen El actual proyecto de las Pescaderias 











conservación de las obras v de mobiliario. 
La descripción continua por los derroteros de la técnica explicando las 

cualidades de los materiales y aconsejando. en especial, el uso del zinc wmo  
material moderno de baio coste v fácil maneio. De esta manera wnstnivó un 
edificio aapersianadon de estiio ecleaim que-inicialmente fue presupuestado 
por un montante de 19.825.30 pesetas, lo que para la epoca era una cantidad 
wnsiderable 

S. ccns r r~c  on o rne.or s.. ensamo qe ,a a.e a mayor a oe a Dora f .e 
evanraoa en maaera P h erro se conf rm5 en 00s aros v /a Sara IR76 estaoa 
en D eno fdnconam enro e eadicio ta como o naoa prev sto SL c~ )ns t r~ao r  
La suerte del mismo no ha sido mucha, por un lado las continuas reparaciones 
de aue fue obieto. sin duda a consecuencia de la calidad de los materiales 
em9 eaoos en s.. levanram enro y Dor x r o  una aecaracbn oe r.. na [ora a.e 
e eQo cn la decaoa ae os 6C oe nJesrro S g o ai terse afecta03 Por a 
reoroenac on .mala i e  semr  en el a i e  esrLvc em3 azaoc 





i existe confusión sobre el verdadero origen de un edificio canario este es 
sin luaar a dudas sobre el Mercado del Puerto. conocido wowuiarmente 

constructor fue el afamado ingeniero francés CuCtave EiiFe l. 

La historia del edificio tiene su comienzo en las necesidades alimenticias de 
una población creciente asentada en torno al puerto de La Luz. Ademas. el 
istmo de Cuanarteme emDez6 en la recta final del sial0 XIX a ser colonizado no 

los baños de agua salada. Asi, Las Canteras2. junto al puerto de La Luz se 
convirtió en unas pocas décadas en un polo de atracción urbana. y un parae z%%"Nt 
desértico hasta ese momento, conoció una repentina urbanización Que logró 
ser planticada parcialmente por el amuitectc Laureano Arroyo. L S C ~ ~ ~ ~ ~ Y I  Y ~ ~ ~ I ~ ~ ~  w 1 d e l  

l VlIICmlOIYDdeHnoM CaninmAmencana 
LesPamar deGranCaMI. 1991 





v S P ~  P C ~ P  mlzrnn twnirn oiiien en 1891 oor mandato del Avuntamiento de 

calles Albareda~Travieso-López Socas En 61. Arroyo propone algunas de las 
r lav~? definitivas orimero aue debe ser una obra construida-ensamblada 

La idea de Arroyo no es, en tal sentido, muy novedosa ya que ambas 3Agbia ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ o ~ ~ ~ . ~ ~ ~  deui  

cualidades fueron frecuentemente exhibidas por los mercados europeos P L ' r n L I ,  en adelante A H -m obrar 

levantados en hierro Las ciudades europeas. con especial mencon a Paris y "pF~~~~L2R~atF~:,D,B~n~f.iC~~n33 
Londres. utilizaban el recurso en eventos internaaonales del calibre de la un i,nnrdroed,fc#o ronrnmenio "ara 

mircadnen e, pueim de La l"7i  

expos~ciones universales : acontecimientos, no olvidemos. de marcado 
carkter comercial, que catapultaron al hierro como material apropiado Para ~~~~~, 'Y l~~~~~j9 i , rnPPPPPPf  



levantar la arquitectura exigida por la sociedad contemporánea. El hierro habia 
dejado por entonces, 1890, de ser un material innoble para convertirse en un 
material práctico 

SI erroargo desac a oerspen va canva ene =anrr> o" -Je .a,r?aro Arrovo 
V? asco ten 2 ,n ser c oorA:.. 'I en a a.senc a cn e arcn 2 eapo ac n ng,n 
La ler oc f-nc con o 5.f r entemente ec.. oaco como oara acometcr -?a oora 
de la envergadura proyectada. Esto, por no hablar de la falta de operarios 
cualificados, o de maestros forjadores que diesen forma a ias piezas 
requeridas A pesar de la sencillez del proyecto -un edficio de dos cuerpos 
levantados sobre un werimetm cuadrado oue se limitaba a una sucesión de 
arcos de herradura como única cerramiento- las dificultades eran máximas. a 
no ser aue la obra 9~ Pncaraase al extranlPm a los talleres d~fi indician ~ ~ - ~ - - ~  -.. .- -. ~~ ~ - -~ - - 

especa izaaos : io sbo Don a > o&&.. o e e evaoo creco ae a =ora 3e an' 
a-c c orovezto ae uercaao -Jei P a t o  i ~ o  c-c nvernar c-ranrc tres anos. 
nasta 1903 para z-anao as necegoaces oe barr c "c.ense o-arcr a as 
autoridades locales a ofrecer un mercado de abastos en el punto 

5 wmN4"~C"EI -,m 
IR1"lmYRdelhlerme" 

En realidad, en aquel solar ya se habia instalado de hecho el mercado como lugar 
dma mmon8.?0~0 de compra yventa de los productos alimentiaos. Mlofaltaba darie el techo y las 



aue los problemas surgidos antano no fuesen motivo de descalficacion en el 
nuevo Drovecto Este era. volum~trcamente. mas uequeño, v debería ser 
construido en mampostería y madera con alguna que otra a~licacion escultorica 
que le diese ia elegancia que un inmueble de este tipo reaueria 

fuente situada en ei centro aeometrico del mercado. transcurria por 10s cuatro 
lados de la figura como via d i  comunicaci6n horizontal entre las tiendas 
lonjas. oficinas y despachos eventuales que tenia la intencion de instalar. 

del Puerto fuese una realidad palpable Y es que, el problema de dotar 6 A H ~ L ~  o ~ ~ ~ ~ ~ P ~ I I , ~ ~  m 1 ixP 
convenientemente a los vendedores seguia latente, y la solucion a sus I . P ~ ~ Y ~ ~ ~  deuna plaza de nbrtoiene~ 

problemas. ausente 
Puertode ld LUZ UldnOlde Dlm. 
~ecaon Por l lU l i l nOPr rOVO 190Y 



Definitivamente en 1908 se optb por construir el Mercado. ¡as condiciones 
ewnómicas hablan variado y ante la pujanza de los vendedores el 
Ayuntamiento tomó la determinación de encargar la construcción del #tinglado 
que wbsaria al Mercado del Puertos. 

.aurcanc Airo/3 ret3mo a dca n c a .  a oc evantar e cof  c.o 
~ x ~ l ~ s v a m e n t e  cor n erro v va C-e .as c rc,nstancas e cran favorao es. 
DTOD-U: asa- r ' a Be q.ca os rnaier a es nczesar os A com enzos oe sg  r, 
muchas de casas canarias exhibian en sus fachadas. e incluso en sus interiores, 
elementos de ferreteria ya fuesen a modo de bakonada. pasamanos. cualquier 
tipo de elemento susentante, o simplemente, piezas decorativas. En cierta 
medida el hierro se popularizd tanto entre los arquitectos como en los 
omoietarios '. Así. se convirtió en norma de cierto ~restisio la adauisición de 
p ~ L Z S  f-na gas nrovei eritcs oe a Esoaria Den ns. ai oe Sev ia o oe a casa 
cata ana .a MaC-iP Sta Var t ma \ Wrenre o oe =ranC 3 Selg ca e np aterra A 
rcsoeno a nistor a oara c caso ae C'an Canar a posee Jn oar dc aeta es 
sgnf  cat vos 4 ~ e  exo -an a ar caras e nrerbs ac Arovo pcr evanrar e 
edficio en cuestión tal como lo hizo 

7 MmaCandeMm HEeNANW-jGUi1 
Ld amu,-ra d i  "imra en mrh 
snti ~ ~ ~ ~ d ~ r n n f e .  ,981 En un informe consular britanico remitido desde Las Palmas por el cónsul 





Swanston en el año 1911. es decir por los arios que afectan a la constniccion 
del Mercado del Puerto, éste especifica. Las vigas de hierro y los pilares de 
construccion proceden en su mayoría de Bélgica B .  Y es que. ello ocurre en 
detrimento de unas relaciones comerciales histáricas mantenidas entre el 
arcn P e ago v das  c ,oaaes ferreteras critan cas como B rm ngnan SnefFe o 
Bradfom o Mancnesicr cn el comienzo de sg  3 cn s.. primera oecaaa 
asist nos a a penetra- e>n oe comerc o oe ga / ae ese 3ais f .e rem t aa 
mxna  nao- nar a para c eamam ento de a c .oac oe 2s Pa mas AS 
tenemos, como wempio. que las vias que atravesaban la urbe para el 
funcionamiento del tranvla electrim Fueron importados desde Bélgica en 1885. 
Igualmente que los generadores de electricidad ubicados en la plaza de la Feria 
a partir de 1899; o que de similar procedencia contamos con los mismlsimos 
perros de la plaza de Santa Ana '. 

9 0 1 c m o w a r ~ r r n i n  pamdeaaba 

Aprovechando dicha comercializaci6n Laureano Arroyo confecciono el 
i~-apa~~er~mhinoi.rurnoplaen Mercado. adquiriendo el Ayuntamiento las piezas estructurales del inmueble 
lbitaerrSde ValVOIne lean Claude 
eEN*aD C.BedeaFone Un.n. une para realizar con posterioridad una tarea de ensamblaje. Con tiempo. en el 
,nduims ~ a r ~ i .  WI verano de 1908. el propio Arroyo tuvo que cumplimentar una memoria y unos 
ioaiiprp O~PIPIIUS-5 m I EXO 2 planos que legalizasen previamente la erección de cara a la irnoerativa 
.UmEd,mtes2bm oin*lscibn deun 
m,,doe.eipuotm~u~. aprobacidn de la Comisi6n de Omato 



En Darecdas res [,ras se naoa v SIC e ara- teao Arroyo \. ve asco ccn otrcs 
eof cos S n9- ares de a DOO aclon ". pasan Dor os oemds a reoamr "na 
amo a oescr pc On oe ea f c 3 Sera roa0 e ae n erro emD eanoose a 
fundición en todos los elementos sustentantes y en los que tengan que estar 
sujetos a la compresión y el hierro dulce laminado o forjado en todos aquellos 
otros que tengan que sufrir esfuerzos deflexion o extension. Los espacios 
neutros O simolemente decorativos se ocuoaran con la flora ornamenta en 
calados de hierro reouiado Los elemento; sustentantes los constituven en 
Dr mer -ciar aos oraenes oe co .mnar -no en el per metro exter or de 
cdarenca metros 3c ado con c-arenu v c-icro Jn daoes eswciaoas a UES 
mctTOS sesenta cent metros entre eJes y otro en e Derimerr3 intcr or ae o ez 
v ocho metros de lado con veinte unidades espaciadas a la misma di& 
tres sesenta entre ejes Otros elementos sustentantes son los pies derechos 
de base cuadrada con espejillos rebajados en sus cuatro caras que van 
colocados y empalmados sobre cada una de las columnas y se prolongan hasta 
recibir en su extremo suoerior las madrecillas laminadas sobre las cuales cada 
una han de sentar las cuchilios de armadura de la cubierta baja ... 









. . 
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definición del barrio de Triana como el espacio comercial por excelencia 
e Las Palmas de Gran Canaria vino desde el mismísimo ano de 1785, en el 
ue el ingeniero militar Rafael Clavüo empezara a perjetiar lo que seria el 

muelle de san Teimo Con 61. la zona comorendida entre la muralla 



han dado cita. En este sentido. ha tomado desde antaño ei orotaaonismo 
absoluto a va  ccnocoa x r r o  ca le Mayor ae Triana En s.. Favor na 
ven ao "ganoc !no se o c.. or3x m oao a a inea ae atraque sinc S- 

f sonomia m sma Asi a Ca c Mayor apr3lernc e ser "na g Santesca 
recta O-P apsce e oarranco oe ci40ao se oro onga nasra a ex0 anada 
de San Telmo. Pero ademds, con el ánimo de acentuar su alineación 
conocemos algunas intervenciones urbanisticas, ya históricas. como la 
llevada a cabo por Juan de Leon y Castillo en 1868 l. o la auspiciada por 
el alcaide Antonio LóDez Botas con la construcción del puente de 
palastro -Manuel Orad, 1862 

7esoe f nales ae Lb durante toao e s O o X X e oarr o ae Tr.ana 
en geiera y S- ca e Mabor. en oart c. ar. se est"v3 orcoaranoo cara 

, --;, + <  ,. ,( , ., , , Conf rma'se comc a v a comer- a a-e o ese caracrer a a c ..osa oe as 
c os .:->a Pa mas Asi. s.. n stor a no escr ta nos nao a ae retrcceso S-fr 03 oor 17s 

. . n r . i i .  .un>.*-ul,ri <-3 
era-:rainlr iarr -* nm-e0 es oc,oaoos cn ,sos acmest cos en fa\or de otros de 
&nMfan#olomBWr 1088 exolotacion comercial e industrial 
3 mingo ,  NIVAeRO -"-deun 
nwenMn Mmocamrn Ur Almide 
G ~ ~ ~ o ~ ~ .  va Hasta la fecha poetas y cronistas la han descrito una y mil veces insistiendo 

M 





debe extrafiar que fuese allí donde encontrásemos los mejores ejemplos de 
este tipo de arquitectura en un momento en el cual ésta esta potenciada: la 
e~oca rnodernista. 

-na ac a< caracer sr cas e emcntales ae m m  m enro moaern sra es SJ 
aceptacion 33r parte oe a odg-esia case soca reaconada c,anrc men3s 
con el comercio. De forma que si dicha sociedad tuvo a bien admitir los 
estilemas modernistas para sus viviendas particulares, no iba a poner reparo en 
hacer lo omoio en sus construcciones orofesionales. Ademds. el ienouaie 
oraaica& nor el movimiento tiene ia v'oluntad de westar su auavo ala. 
cm f  g-racol oe a esrrateg a D-o crara ael comerco6 2 oecoracm e 
ornato en genera aefena'co oor el mocemismo r ene a ~ e  dma caoe a 93 ae 
exn o con sca be aropapno sra qiie sabe arra-r v/c arrapar a la r ente a vas 
selecta 

De otro, bien es verdad que defendía a capa y espada conceptos al uso en los 
albores de la presente centuria como la salubridad e higiene. la existencia de un 
buen numero de farmacias. barberías. barios Dúblicos. asi lo aorueban-. o la 

s laa~uincnniaouraar raouriuad elegancia -no olvidemos que la palabra francesa de chio es en si misma la 
enelmmerclideallmentadbn ?si5 1971 
~ o d ~ d . + m  esencia de la fiiosofia art nouveau. 





TamDOCO nav 9-e o v aar 9 ~ e  "no ae os or nc pa es proragon stas oe la 
mnstrxci5n moaern sta -Je a ci-aaa f.cc ara- teno catalan a x a n o  Arro/o 
Vc asco -6cn M Que reca o con fortuna cn a sa S enao portaaor ce as 
twrlas de vang,araia ad-naiaas en la s a siendo Dortaaor ae as reor as ae 
vanguardia difundidas en el f o m  modernista español por excelencia, el foco 
catalán. A la saga le ira un arquitecto de la tierra. Fernando Navarro Navarro n, 
quien tras su aprendizaje en Madrid supo hacerse eco de las exigencias 
estéticas de la clase dominante en Las Palmas del Novecientos. la burguesla 

l . - .nr~UliSaih-:l  t-g.-CC r: 
De lo exouesro se oesprenae a-e d-rante c cerodo mmern sta en a CI-aaa 

.L.iai,,: irin:%. m..i2r acontec6 "na c x ~ o s m  cdraaa en a relouac6n de os espacos aJe 

.871P!, dT&:>-'.i. si7 Ti>:- . r 6 * ~  ~5 comoon an a t polog'a -ceno 9-e no es oe roa0 ceno Parafraseanao a 

4 Y ? P E l l l < . i l  'N?:: < D \ 1  
Nico aus Pemer  ' af rraremos a& as r enaas. en S J  concwxo 

2 L ,:e - 13 arau tecton co, nan evo "C onaoo muy entamenre o $0 que es o m smo no nan 
,,,,,,, , ,,,, .,_ ., -, evo xonaao nan maoLraao De manera a ~ e  e cei oco en estmo .a 
L L .  : c cransformacion de ~ ~ e s t 3  ae venta sc centra en P camoio de facnaaa ' 
íd C P V S  9 3 7 3  

mi: 1: ii id<,.-,Y< c c..:-. 
necno a¿e cor otro ado no nos aeoe extranar caaas as oro0 eaaoes ae 

o i72r,,neu<I.a: movim ento SL nreres por monrar Lna nJeva perrpect va ae la v oa m sma 
4,s .A r rmr :ca! esta parenre. nacia em7ezaao el s Q o XX v cas na3 e se nada aaao c ~ e n e  

Y M  , T a Z l l i , C i  .-211 :a 
:cm., i:.nii uai e 3 2 3  





3, *rrr 1 ",m r , n  P P I,"W "P La. 
Pd lmi i l rn  """lanre * k P P i  P O k d  V 
omsm lpq 545 B pno 1903 Vicente Lleo" transforma su droguería de siempre en 1903, v os beneficios 
l a a i w  P m a ~ o r n a f o  L ~ Q  im.6 de esta le permiten dos años despues construirse su hermosa casa, con 
*no,905 
InaHPLP ~ol,nayOmifD comercio incluido. en el numero 65 de la calle Triana " Lo propio hacen Alfredo 
*no1900 ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,, , Schamann con los escaparates de su tienda (Triana. 441 I n  en 1904. el hindu 
"01904 18AiiPLPPOIiO8YOrnlfO LeQ 187 5 Dhanamall Chelaran (Triana. 331 en 1904 15, Manuel GonzBlez Cejas (Triana. 531 en 
anoi906 1906 '"antiago de la Esperanza (Calzados La Mallorquina, Triana, 491 en 1910 j' 
l'"H'LPpoliUaVornato j1 *"O Pedro Lezcano (Triana, 291 en 1910'8 Bartolome Caceres Fleitas (Triana, 66) 1910 1mo 
~ ~ R H P L P P O I ~ C ~ ~ Y O ~ I I O  96 *no Carlos Cabrera (Triana. 60) 191520y, Metharan Bros y Cia (Triana. 31) en 1916 
1910 4OAHPLP PolinaYOrnatC U* 81 Ano 21 

,910 2 O A  H PLP PDlinl Y Ornato Les 378 Ano 

-935 il A "  HPLP miel "ornato Leo R B m0 Todos ellos acuden a los tecnicos Arroyo y Navarro a la sazón desempeñando 
1116 el cargo de Arquitectos Municipales De ahí que los ejempios que sobre 



fachadas comerciales. sobre tiendas en definitivas. oue hemos encontrado 

Por lo general, la reforma del frontis ataca tan solo a la vitrinas del expositor, 
-despreciandose por tanto las teorizacones sobre el window shopping "-, 
elaboradas en madera oue aorovechaban los formatos de los oarametros libres 
del local En este sentido y en el marco de las ordenanzas municipaies de la 

22 mu,h8u5pmh Ertabis,m,entai Ciudad de Las Palmas 23 existen desde el año 1888 una serie de normativas que ,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ,, ,,,,,, ,,, 
eran ineludibles y aue marcaron fundamentalmente la formulación de los 
escaparates de las tiendas en cuestión 

23 ORD Odendnla iMunioae ide la  Muv 
NobIeY MUY L^I Cuddd OeLds Palmalde 
Oran Canaria mr Laverdad ui Pamai 
deCran canar,a 1888 

















En el rincón nomriental del parque de san Telmo existió desde 1906 un 
kiosco de madera de Manuel Amsta, hombre dedicado a la venta de confiterias 
que supo con arreglo a sus conocimientos explotar el establecimiento hasta el 
año 1924. Fecha en la que vio como la corporación municipal decidió cambiar la 
nominación de la concesión aue sobre él local él tenia. Sus oauoérrimas 
asoiraciones caveron en contbdicción con las necesidades'de ¡a ooblación De 









El kiosco como ejemplo de arquitectura comercial" 

p l  oroblema inicial aue la historia se ha olanteadoal tratar de estudlar a los 

t LOSCOS es e ae s. cal f cacon oe an 3-e e x m n  a-n d4aas soore s.. 
aefinicion h >aso oe este aeSare sal o no nace rr.cno tiempo ,n 

w u  iecto cata an gnas so a vora es cara aesae as paginas oe -e e Express 
in-enrar arrojar LZ soore e a s n o  aef n endo c ana , s m? emenre como 
mobiliario urbano. Teóricos y críticos empezaron a hacer uso de el. pero la 
retórica acabo apoderándose del asunto hasta el punto de que el arquitecto J 
Alemany los llegó a setialar como Elementos ambientales independientes. La 
definicidn de Alemany enriquecia el programa y se atrevía a incluir bajo el 
mismo eolamfe a todos aauellos ambientes cuva forma ha sido decidida en 
sir.acon aé rearva ncexnoenca respeno al sstema amoental rradcona 
os ea f c os se caraner 7an. como ccnsec-enca de e 3 por as zircunmncias 
?e haocr S ao rcs,c ros 2n genera por orcfcs m a  es a Casos ac a.c cocrla ;:;::;;~;~-;,p;,:g amarse el m ~ n a o  de a ara.. ELTA I c. a seno . L ~ \ -  - . < . . " , T . m s , . *  J~ 

-,n9<a 2>"Li,B 

A fismomia oci anda r osro'. o a oc ae princ pos ac sg  3. cs -na da oa ;:e~;~:oyGy.g: forma nereaera - ~ e  a Anr g-eoaa I c-va gener ca aenom nac on es a ae :.:m;i i d i ~   LB.^^^, i I7 i  

<rosle E vocaoo es or q na oe -Jra-'a. oais a; aJe eqo aeso.es oe na3er " "" 
sido exDerimentad0 en el ~g ip to  de iosfaraones (periodo saitai. cuando los : p ~ ; ; ; 2 2 e ; ~ y ~ , ~ 6 w  kioscos eran unas construcciones levantadas a modo de tribunas en las PAQ B 



márgenes de¡ rio Nilo 

De estas obras se olvidó la historia de occidente durante aigunos siglos hasta 
que a cultura dc PaiSalC, Art of Landscape. las empezo a recuperar para 
adaptarias a un nuevo uso arauitectanico Su paso por el romanticismo se 
solidifico con las aportaciones que a la estética británica hizo la Cornpania de 
Indias. al copiar Para el Imperio valores esteticos de tierras consideradas hasta a 
fecha como exoticas En primera instancia el kiosco concentró su utilizacian en 
lalardineria. significandose como un elemento mas en el amplio mobiiiario aue 
este espacio libie poseia De esta situación, llamemosla ludica. salió gracias a la 
intervencion de teoricos como Ruskin o Morris y a concurso de un grupo de 
arquitectos (Soane. Wood, Nash. Webb. Pugin, Codwin.. 1 llamados por la 





que querían estabiecersefuera de las fronteras del Reino Unido. El texto en 
definitiva era un catálogo de edificaciones. y se enmarcaba dentro de un amplio 
programa de difusión de lo que conocemos como cottage 6. 

. . . . . . .. -.. . . . . 
18P2Dme íarp(gn Oñloegoe ,@lo . . LOS orincioales núcleos de asentamiento de tan selecto aruoo fueron dos. a 

7 -BRIViT P E I I I I P A W L U  L. de dar a conocer su nuevo estatus social 
8rP"lfenuld demPdlmlsdI mmr 
tercn del rrilo )Cl UWa inrvlar de Cnn 
canana.uiPaimaideGranUMrs.1981 En este marco histórico un escoces, arquitecto de profesión. llamado James 
PBI ZJ' Maclaren O. vino a Canarias a iuaar un ~aoe l  más oue decisivo en la difusión del 

,s-.r:a.ri ..,o. l.-, i .  r c3ttagc E LCcnco ~acaren. i goa  armDeagcen 1889mntrataoo Dcr Tne 
V C W .  r w-, 1-< .:i.ri.a , , . . :m13 Canarv sano Cm3at-v . m:eo Dara rea za* 09 [>.?nos ge a-e sera e 







Pwo ariPrna5 el kiosco encontró aaui en la ciudad de Las Palmas de Gran 

buscar en el interés por comercializar determinados productos como el 
aeriodico ! 0 oor el aucle aue toma a finales del XIX todos los rnetodos 
publicitarios Ese grado-de sofisticacion no se da en el solar canario, v debemos 
en este ensayo recalcar el acento comercial que denotan los referidos muebles 
urbanos 



finales del pasado siglo hacla sumamente dflcil la introduccidn de nuevos 
establecimientos dentro de una zona que ya era tomada wmo  la tradicional 
dentro del mundillo del comercio. Esto es tanto como decir que Triana y sus 
aledanos se hablan convertido en un núcleo plagados de comercios, de todo 
tioo. v aue mantenia en alza ei oulso mercantil de la ciudad. Ello suoonla un 
 COL^ a as asp rac cnes f nanc eras ae "n S.ei nLrrer3 ae c -aaoanos q ~ e  oor 
I car va prco a omenc ar enmirrar en tal am v caa econom ca SJ meo o oe 

v 3a a espec. acon 1 as traoas aam8n stratiias se enc2rgacan de 0esi.a 2 os 
neof -os oe mznera a-e os pea-enos orop erar os 1-r ercr a-e ecnar mano 
del ingenio para sobrevivir Ello e cifro en la explotación del kiosco, del puesto 
de venta ambulante que aun no estaba desarrollado en la localidad. 

La orooia loqica dictó los ountos de la urbe en los aue tendrlan oue instalar 
estos "estable&nientos~. Obviamente oróximos al barrio de ~r ianaa la sombra 

(hoy Hurtado de Mendoza). la alameda de Colón (espacio surgido después del 
ano 1840 gracias al derribo del convento de Santa Clara), la plaza de Cairasco, la 



K ~ C O  de madera derfinado a la venta de tabaco i>iovectado en 7895wr elarquitecto Fernando ~avairo por encarga de su Iiroliietaiio Pedm 
C ~ T Y ~ I P I L ~ W S ~ ~  cmcado eo la plaza de caiarco 



de San Bernardo o la explanada de San 
conocieron la construcción de kioscos. 

Teimo fueron los rincones que 

3r q na mente e < osco 3an 2 aesae a s a z  ae Merwa2 en e margen sur 
ae oarranco ae C.. n g"aa3 i, a s. ve7 ex n ?mo rcosco e'i a 0 ala ce Santa 
Ana ver- a w l  e Oo scc Coma perc isros con e t enpc cayeron en cesgraca 
dejando todo el protagonismo a los ya enunciados, y a otros surgidos en torno 
al parque de Santa Catalina 

i 1$ nrirnera~ noticias nue ooseemos de la construcción oiiciai de kioscos en -- ,. . .. .. . .. .- - ,~ - ~ - -  ~ 

a c ,caa estar. fecnacas en 1875 e ae 6 sept emore c-ano0 a regsrro 
m-n c 02 esa -na nslanca reaamoa por Mar a Dc ores ioarig-ez en a 
m s ra  consra?a SJ pre:ens cn oc conscr. r dos C-amos ce naoqra "" cnre 
varas en e fr0nt.s ce a oaza ae Mercaac ': = ,a sin aerer  o aor a ..na L e a  
etaoa en la historia del comercio insular. pues la respuesta social no se hizo 

1o.Arm~~H1stmm PrwlnosideiOI 
esperar A¡ Ayuntamiento llegaron desde entonces infinidad de peticiones para 

u ., .. eriair alaunos tinalados de idénticas caracterlsticas que el susodicho En esta 
-~,,*,%,-..,, - ~ " -  - -  - 
*c 7' i~ ' w'" *a.e nom na se inc-eirran wmorps como e ce naa ec 3 Mennao Conzd ez. .. 2n 
x-?I.-- i C, c a , - . i R ; ~ C . l - l *  . . S-arez. mcnez. Vara Dcorcs Roar -Juez Creporo 0.eaa. Alares rros Antono 
' 5 :  Lr ,o .l. ->a,- re m c 
'815 Vawz i Dom nc3 Marrcrc Ben tez os c-a cs 0% .r eron s 1 o f c.. t2o e 





beneplácito para llevar a cabo (en los alrededores de ¡as nuevas pescaderiasl las 
obras solicitadas 

Sin embargo la historia cuenta un hecho insólito protagonizado por el artista 
local Manuel Ponce de León quien desde 1848 tuvo la iniciativa de ornamentar 
la ciudad de Las Palmas con una serie de kioscos. Asi contabilizamos hasta cinco 
proyectos de muebles no realizados que suponen ante todo los comienzos de 
la tipologia, por cuanto que estos cumplian todos los requisitos estbticos 
lorientalismol y funcionales". 

a ala ancna ae per cmones empezo a preocdar a as asor oaaes oca es 
pues vean ccmo se esta creando Jna s rLacor cmercia c x  escapaoa en 
esre momenro a roac reg men E ouen rino oe a mwnicipa aao ap-ntaoa 
hacia la redacción de unos estatutos u ordenanzas particulares en los que se 
recogiesen asuntos de variado signo como: la titularidad de ¡os puestos de 
venta. el tipo de tributos que estos deberian pagar a la comunidad o las 
condiciones para su construcción. 

11 Y,,, .. Y I , I :'\.Mi 
..&CL<' ,a,., ,-e,?.mi 5 
m : e ~ a O C i < - i m i ; C " e ' ; - . .  

>ara c.arrrnic cmoa c necno ce a-e n a m  a fecna en as per : mes que se 
a . z L .  *: naoan trzm taao nc io~sraoa para rao i  as carancr st caq ara. trc-on cas ae 



Kmsm yiara la lilaza del8 DDmDCDCDD ihoy Hurtado Ve Mendddd, dddddndd m 18P6Dor Fernando Navdrrodileffffff ddililmilngo Yahdo 



¡os kioscos De manera. que éstas estan al antojo de sus propietarios. los cuales 
con sus gustos arbitrarios no siempre coincidian con las elementales normas de 
ornato. 

O00 e o aeremcoco en "na prop-esra mJn coa acoroaoa en ses on oe 78 
ae agosro oe 1875 por la c,a se ercarg6 3 arc- tectc m,? c c? .ose A .Cpez 
Echegarreta- la redacci6n de un proyecto econdmico y s6lido de un kiosco para 
que pueda ser reproducido en cualquier punto de la ciudad. El trabajo de 
Echegarreta fue entregado de inmediato -el 11 de sediembre del año en 
cursi- y cuya memoriávenia expresada en los siguientes términos: 

Condiciones para la construcci6n de los puestos de venta frente a la plaza dei 
M~rrarlo . . .. .. 

Art. 'lo Las tasas se harán de tea en todas sus partes, excepto los muros 
medianeros que se harán de ladrillo plano. 

Art Z0 Se asentarán a la altura de un estadal sobre el piso de la calle 
Art. 3°Tendrán tres metros de fondo v seis de fachada. 
Art 4O El mostrador irá forrado de zinc. 
Alt. La cubierta será de zinc en la misma forma que la de la Pescaderia. 
Art. 6 O  Por la parte que mira al barranco y sube del pretil de la muralla se 



8 eo <896la conrtrucc~m de erce morro de ,mear neogdtrrar~or encargo de Pedro carvaiai todo unpoteotado en el 



formara de persianas separadas cada metro por un pie derecho de madera de 
diez v seis centímetros de ancho. 

condiciones económicas 

Pliego de condiciones bajo los cuales el Excmo. Ayuntamiento autoriza la 
construcción de puestos de venta junto a la muralla del barranco que da frente 
a la Diaza del Mercado. 

Primera. Los concesionarios se sujetaran en la ediiicación al plano y 
condiciones facultativas que ha formulado el señor arquitecto y han sido 
aprobadas por el Excmo Ayuntamiento. 

segunda. Es de cuenta de los concesionarios la coiocac%5n de una acera y 
estadales en la forma v modo que el Ayuntamiento determine. 

Twcera Si a cs rres mcscs de hecna a conces 6n no estan rerm nadas as 
o ~ a s  aa-e a seccnsaerad cawcada v la constrxr on ver t ima 3-eaard a 
favor del Aquntam ent9 



Cuarta. No se expenderán otros articulas que aquellos cuya venta autorice el 
Municipio, para lo cual cada concesionario expresara el objeto a que dedique el 
puesto de venta, y el arquitecto le concedera autorización en debida forma. 
Esta no podrd ser concedida nunca para la venta de carnesfrescas, pescado 
salado ni pescado fresco, que tienen puntos señalados y fuos Para su 
expedición. 

0.. nra Es 30 gacion orccsa oe os concesionar os conservar cn o-en esta00 
05 p..estos. p nrdnoo os cocos os anos ). reoaranaoos caaa vez OLE sifran 
desperfectos y lo requieran. ajuicio del Excmo. AyuntamientO 

sexta Para los efectos del arbitrio de la Plaza del Mercado, y en sus relaciones 
con el arrendatario del mismo arbitrio, deberdn ser considerados los Puestos 
como tiendas de venta al por menor. 

Seot ma í Ayunram enro nace as conces oncs oara qJe sean J zaoas s n 
lagar censo n esr peno o alg.no a a orooia Corooracon o-ranre quince anos. 
pero rranscur dos estos os Dxstos pasar% a ser orooeaao oel m m  c Dio 

Octava. Despu6S que el Ayuntamiento sea propietario de lo DUeStOS de Vmta. 



queda obligado preferir para su arriendo a los concesionarios constructores. 
siempre que satisfagan el alquiler mensual de 7.50 Pesetas y se comprometan a 
hacer de su cuenta las reparaciones que aquéllos necesitan para su buena 
conservación 

Novena Siempre que los dueños de los puestos enagenen su propiedad 
están obligados a ponerlo en conocimiento de la Municipalidad. participándole 
la persona en cuyo favor hagan la enagenación. 

Decima Las obras se aecutaran bajo la inspección y dirección de seno1 
arquitecto municipai. 

Undecima. Todos los costos que ocasionaré la celebración de la escritura de 
este contrato seiiin de cuenta de los respectivos concesionarios. 

Como esfacil observar. el documento intentaba, por vez primera, ordenar la 
actuación de estos Duestos de venta en los aue el Avuntamiento veia una 
forma mas de ootener nqresos ieaconaoo con e o end P ror,nao exto S-e 
ra es ~ x s u i s  naclan ten o0 entre e p,o cc en geiera E n c  o01 gC a as 
a,torioaoes a reo antcinc c asmto v Pmprenaer n-evas n carivas 



- -- - 

LD comoanta ~riiumoror r ieran~ ~roouro ai aiouiiecra arrovo !a conrtniccion de un tiorco para ser ex~iotaao desde ~ m i  mi Fernando CaDrera 



encam naoas a arolrrar rnea das favoraoes a SJS Drcc as 005 c ones Con csra 
ntenc on en a S guienre aecaaa aan con  enzo Lna Fcr e 3e 5est ones Dar2 a 
nxa m o n  oe .n i ng a3o oe iiieno o c 3-e es o m smo ,n g ganrescc nixco 
a las puertas del mercado de vegueta 

Los eventos se disparen a partir de mayo de 1886 ''cuando en el seno del 
Ayuntamiento de Las Palmas empezaron a circular una serie de modelos de 
tinulados de hierro oara ser instalados en alaun ounto de la ciudad. Hecho aue 
seconsolidó al mes siguiente. en junio, al encargar a una empresa británica de 
conferri6n   NO costn alnhal se elevaba a rinm mil seiscientas veinticinco - .... ~ ~ ~ - ~ . .  
oesetas- r loster or rrisado oesae e RF no rmoo de. referdo r ng aao " - ~ n  e 

: proceso a.e nos ocaa  sorDrenoe a rar ocz ccn a a.e se c io  a caoa a 
- 6  z . operachn p.es para agosIo nc U6 l a  nahla eganc a p-ert3 o? a ..z e oarco 
C.=-ao a,iirrra+a - -a~ . . .  
.,%c. Fez con a estr,ctura meta ca y sc oaoa com enzo a a expianactn oc cerreno 

Ubmdeiei,ano,886 
donde se iba a instalar El principal problema se planteo precisamente en este 

i r n o 4 9  ~ r l o n d e v  deiuniode1886 detalle. va aue el lugar Idóneo Dara armar la estructura del tinglado era en la 
UL>mde.SBli.ilD1886 fecha propiedad de~rancisco León. persona que explotaba una caseta de 

mn9 s*bn*ZO*osfode'B86 madera Todo ello oblioó a ambas oartes a lleoar a un acuerdo. el de ceder los 
Lerrcnos a cama o ae acm n strar os o,csros i e  venta a e  a se oeoer an ce 
-0 car duranre -n cierro rempo ' icta form.. a f-2 oe agraco o? tooos ve' 





tinglado de hierro iba a servir de ahora en adelante como cobio a los futuros 
kiosqueros que encontraban en 81 el lugar de aprendizaje mas significado 

Fn o8initwa e r osc? conternDor2neo no es mas a-e "n exponente oe a 
t DO oda que tenemos a oen oenom l a r  como comer? DOS o cmente e m& 
lúdico. De manera que la definición de su estructura esta ligada Intimamente a 
la clase de producto que en él seva a expedir. Como ya hemos visto en los 
apartados precedentes, las carnes, los pescados y otros productos de primera 
necesidad fueron excluidos de la nómina de los que aqui se podian vender. 
Quedando tan solo baio su control aou8llos de ínfimo coste de seaundo orden. 
no necesariamente vifales para ei hombre As1 la prensa. la 6apeie;ia. los 
refrescos. los helados. el tabaco. y todo tipo de productos confitados 

16-ALBIIITO DlillWPPINCIPI 
I"mYiIEaUmYlm"~IRmbI"mYiIEaUraYlmYIRmbenLrCaMras" bLCaCaCaCaCa 

encontraron en el kiosco el establecimiento idóneo. 
WdMalR1814-1I01 
WGeMCd deMama lana Cnir de 
~ ~ ~ ~ m . ? m  Ello obligaba. por supuesto. a la creacion de pequeños locales. sin grandes 
CWdP(#I HEIINANDCl WDlllbUE 
-Am",lgtYRdd H l e l m O n T T " ~ ~ '  Barr. 

espacios para almacenar mercancías, donde además. la venta se hacia de 
198"N02 manera directa, en medio de la via pública Todos lo ejemplos que hasta la fecha 





engomados. las cartelas recocá. los vivos colores de sus vidrieras.. argumentan 
un discurso nada gratuito y sostienen en buena medida el éxito comercial del 
puesto de ventas. 

En este senbdo. v a modo de conclusión. tenemos la obliaación de enunciar 
4-e no so.0 cI ,gar de docacán ,uega a favor oe exlto comcrc a oe 
emb ec m ento s no a.e aaemds se deoen valorar otrcs aspectos como e 
ornato a.e r enen si. . ~ n a  tecompensa en P. t emoo 

Las formas. interior y exterior, de estas obras vienen condicionadas. mmo 
hemos visto, por el uso de las mismas, pero en su última definición hay que 
valorar v entender la imoortancia de los materiales oue la intearan. En si. el 
~<OSCO se m a m  oe os s sremas rraa conaies o? edl'i:acon ~ é r o  no aor e.lo os 
Cesprec a v oicn Dooramos aec r 2-c los a~rz~ecna 3 a vez aLe tos acdlra a 
s. cantci. ar modo oe .er a ara, tectxa 

El principal material de que se componen los Mostos es la madera, de tea o 





riaa oreferentemente. Su uso da ciertas facilidades a los operarios para realizar 
as aoores ce maraxierla -2 ag l a20 ce a macera es aprovecnaaa Para 
~"sarr3 lar no so o se rnr4ct-ra oasica s no cara rea zar os DaramPtros a.e 
ceoen a aersar estanter as esca~arates \. otros oera es f .nc m a  es c4e 
Dcrmiran bacer pr2ctra a nsta acon 

E n erro es tornaao como mate, a ae rcf~erzo og co es ocnsar a-e as 
eSrrxLraS QnCaS LV esen a leces oao oe aoaptarse a oarras ae este mater a 
sin duda rnáCresistente a las fuerzas que actúan en toda construcción. SU 
aresencia en las islas no viene sola. sino aue la hace esposada del cemento 
formando un tandem de moda aue fue aalicado con excelente resultados en la . . - - -  
arquitectura eclétik de la época. '~~ kiosco no fue menos y aprovecho cuanto 
ni id" tal rnmhinmcin aiinniie ron riertn timidez oues aún se oonia en tela de - - - .- . - - , - . - - - . . -. . . . . . . 
... c c  5,s vaores ener ccs E '7esc.or m cnto' ae zemenro f-e .n gran 
.mp~'so para c esti c ecect m. en ? nabia enm?traoo a "n materia 
avadecao S-e pern [a 2or mcao oe a tecn ca oe frag-aac a e aooracon oP 
la rica ornamentación aue le caracteriza. Ademas. la resistencia de¡ mismo, los 
precios de costo y sus posibilidades técnicas lo presentaban como material 
auxiliar de clara solvencia. 





E ~ O S C O  en Dr mera nmncia erra aentrc oe a nca ecen ca v aesde ~ c g o  
no uesprec ara en e f ~ : ~ r o  CSre cromereao~ marera 3e an %e os k osms 
evantaaos o-rante os cr mwos arios oe es:e s g o emoezasen sienog ae 
madera. pero que en sucesivas reformas adaptasen para sí el cemento como 
material indispensable. 

Otros materiales de segundo orden se utilizaron Dara dar el acabado al 
mueble urbano, dentro de esta órbita están las tela's engomadas, el vidreo y las 
escamas o wlanchas de zinc las cuales tuvieron la pfprtiva misiiin de riihrir las ~~~ -~ ~- - - .. -- 
estructura;. El techo, la cubierta de los kioscos, fue en muchas de las veces una 
forma caprichosa -clipulas, ondas, bovedillas ...-, enunciada así para dar un 
efecto coorsfa a c o b n r o  E rraba.0 a a ~ c  acw a se: sometdo. vara ootener 
e aiseno deseaao o0 gaoa a .so oe Jn matcr a ante toao gem pero a-c a 
la vez fuesefacil de manejar. la solución una vez más la aportó el zinc 

Kioscos. 

Para abomar ene aoamdo hemos zrc 00 oion-no mantmcr -n oraen 
cronoiogico el ac c +:na ae ereccon ac cada "nc 7e os ejemi, os oara aar a 





lector una cierta idea sobre la evolución tioolóaica de los eiemolos aue hemos 
cnccnrraoc De caoa "no cr c os sr oar2 .na ñfornacon.wanao a margen a 
aescr DC 6n oe os m smos va a-e as mrac mes :-e acomoanan a ensavo 
cenen oor ..r ca m S on a ae aro.ar ,z soore ;as fonras aue c,v eron os 
referidos kioscos 

El primer ejemplo que hemos encontrado está fechado en el ano 1895 y 
consta como propietario del mismo el Ayuntamiento de Las Palmas. Este se 
situaba en el 'Puente de Palo.. luuar donde a los wocos años se van a levantar 
,n comoco accstc r DO oc r r ~ c o c  "mano t cxoco cncc m n  coa " a-e a 
res3eao nemos cons.. aoo  sc na a ncmpe tc  per3 sa3emos por reterencas 
ng rcnas a4c sc trato ac ,na obra fea zada lncegramente en maaera 

Mas interesante nos parece un kiosco que en 1896 diseno el arquitecto 
Laureano Arroyo por encargo de Pedro Cawajal Rodríguez para ser instalado en 
la plaza de Cairasco. Su planta era octogonai y Arroyo la aprovechó para levantar 
un tinglado que presumia de formas neogóticas. Sus arcos apuntados, sus 
florones. v hasta sus baauetones definian al wuesto como un ounto destacado 

l , -AHPLPPalrbyornam Lm I, Em 
donde seexpedia ~inicamentetabaco. La obra, por desgracia,no lleg6 nunca a 

.YianselPuenie 4fio,8P5. realizarse, pero el buen resultado de la misma habla el hecho de que el mismo 





~acnada ~rinctpai de uno de ~or cuatro kiorrar ievaotaaor aerde el ano 1i186~0r~afaeiiuan R O C ~  segun un pmyecto aeiarqultecto Lauiesna 
llrrwo 



Dor co ocar un r osco.Lnto a otro ae DroDedaa m,n c Da aesr naoo a a 
nterpretacon ae 3oras de m.sca. u-c sc constr-la en ese Drecso nsrante A 
su vez, debería dejar un hueco para que el estanque (fuente) que en la plaza se 
proyectaba tuviese sujusta proporción. Facilitó el dialogo del proceso. el hecho 
sianificativo. de oue el wrowio amuitecto warticular fuese a su vez uno de los 
d& té~nico; oue'trabaiaban como funcionarios wara el Avuntamiento 

recreativas a las que se había destinado la Dlaza de la Democracia 

Entre la plaza de Cairasw v la alameda de Colón se construv6 a Dartir de 1896 
una caseta. oue no un kiosco. destinado a un uso ~ocofrecuente en nuestras 
ciudades: un urinario ~úbl ico Su dueño, Bartolomé Apolinario y Macías. no 
newsith nara la redacción de su orovecto de los servicios de los técnicos .... .. . . .-.-- - ~- ~~ ,~ ~ . - ~  - ~ ~ 

ns.. ares. va a-e cl mismo c o ~ i o  de ,na rev s u  francesa o c-c oa a ser S- 
'rnaier be necces re' a oora en s. cons st a en "va Sarraca de danta octogona 
ae tres metros ae a ametro ULE commnala a mecna e zuuerca dos 
gaoineres oeexcwaoos noooros con servco ae a<aao. entre e os r a frcnre &" c ' c ' 4 d ~ ' w  "" .u 



se encuentra un oeoueño deDartamento en el oue el auarda del local ouede 
dedicarse a la venta de libro. 6eriódicos u otros obietoi v detras un 

Al objeto de salvar en la posible el barranco Cuiniguada de futurás invasiones 
(lbse agresiones) que perjudicasen al accidente. la municipalidad tuvo desde 
DrinciDios de sido XIX la intención de contribuir dos wuentes Dara el uso de los 
weatones. El wrrmero de eilos fue levantado en el año 1815 seaún unos olanos 

alcalde que lo mand6 construir), en el que en el año 1895 el Ayuntamiento 
habla permitido la construcción de un kiosco. Ahora. en 1896. la instalacidn 
habla wasado a manos oarticuiares. las de Rafael Juan Roca. oersona muv 

m \.: C R - L d  3 - : I  qO. , :  v n:-iaoa a a acrvoad comerca L e  o~t.vo con rcat M fac oao e v n c  
m S.en0 a as ooras orereno oas por e Estas se wncretaoan cn a ereccion ce 



cuatro kioscos de identica factura oue deberían ser instalados sobre la rasante ~~~~ - - - - ~ ~  ~- ~~ ~ 

ae m sm s mo puente Ev oentem&tc as oimensiones y so oez oe a oase ioe 
maoera eran oei tooc nsdic entes y a com s 6n ae orniro amnseaoa e 
reforzam ento y a amo acon ae a mencionaoa estrst-ra 

Laureano Arroyo actu6 entonces mmo diseliador del proyecto, dejando a 
buen recaudo las lineas maestras del puente. que además admitia a los raíies 
del tranvia elbctrico de la ciudad de Las Palmas. Dada la magnitud del proyecto, 
la Drensa local se hizo eco2' deiando constancia de las dudas DoDulares aue 
habian en torno a la remodelacion en cuestión Incertidumbre oue en cualouier ~ . .  - ~- -~~ - - ~ -  ~- - 

caso f .e oesoe.aaa con e ternilo. a a & ae los excccnles res.. taoos 
ootcnioos con a m sma Arro,o.,nto a maestro oe ocras ac a oca oao 
ocfonso Perez C.erra S-o eron erar a o.en f n as onras. ac.anoo oara a 

posteridad cuatro de los mejores kioscos aue se han conocido en la ciudad. 

La exDlanada de San TelmO habla emDezado desde el ultimo cuarto del 
Ochocientos a ser considerada mmo el esDacio oubiico anexo a la arteria 
mmerclai grancanara c m  es a Trana E m e  le que de e la Dartia as  t.aoa en ;:,;?,",i",f;";:: g' ' 
,na mnf nwa oostura Y a oo gaoa a mantener .n ornato aproD a00 a las 
crc~nsrancias Aeio se aeSe cae va en e ano 1897 a exoanaca q-Masc L. i l , . . i T i D I  O l i . i . 5 I I L i T  

,i, 





definida como plaza. y se permitiese la construcción de kioscos de cierta 
envergadura En esta línea estuvo el levantado por Juan Carcia camaio y Juan 
Miranda RomeroZ3. Ambos Doseian desde hacia alatin tiemoo un ouesto de 
venta de similares caracteristicas en el barranquill6 pero su astucia comercial 
auedó estimuiada y no se resistieron a la tentación de instalarse en un enclave 
algo mds dnhico y sin duda mds lucrativo 

denrei: act ruo tomaron "n g r a 3  ae personas que arraidas por el ex tc 
comerca oe os refer acs n oscos rJderon a o en constr. r S- pro[, o t ng ado 
emulando a aauellos aue el AvuntamientO de Las Palmas les ponía como 
ejemplo a imitar. La iniciativa oficial venia a cuento de la enorme cantidad de 
solicitudes aue hasta las oficinas municiDales lleaaban con la intención de 
obtener una indeDendencia económica. LOS do&entos remitidos Dor 10s 

Arroyo como arquitecto municipal puso en 1898 a disposición de los 
ciudadanos un juego de planos y memorias para la 'construcción de kioscos de 
madera de riga con capante cubierto de zinc y hojas de cristales en sus seis YmAHPLP " 

lT* /B 
r+ac.- s C . B  



~iproveim de hiorco firmado eo eiano wozpor Fernando wavarm es una de los ooroi ejempior rupervlvienier de un iujo beedificios que a 
comienmr de nueifm rigm estabao orerente en muchos rincones de la pobiaii6o grancanaria 









a a ca ala a procuem -Je nacer ;LO (a  A a  normat va c-e regL e l o  so o a 
mnstrJccon ce os r osc-s s no c-c acemas aom n srre a exo oracOc oe os 
T smos a orc3-esta f-e recog ca oor e c3nce a Neo cn a scs ori a? 21 oe 
febrero de 1902 al requerir de los arquitectos municipales una serie de 
proyectos -en ei mas amplio sentido de la palabra- de kioscos para ser 
instalados por toda la ciudad '*. La respuesta de los técnicos no se hizo esperar, 
v tantc Laureno Arrovo como Fernando Navarro coincidieron en dar cinco 
r ncones m i r o  os ocriecs cara nsta ar orros tan'os 4 cscos oc' e 9s 
O se?aoo5. a saoe. oara-e 3c szn L. m0 caza oe San Bernarao a anea2 e 
CC) 3n caza oe a Dernucrac a \. caza oe Sana Ana 

3e entre c :o-.-nro oe < 3sccs aeoemos oesracx Dor s.. fafl-ra fl..e 
vena marcaco come 'Uoze O 2.  ..nc rea zaoo r3r  kcrnanoo \avar3 m e  
curiosamente fue el único que llego a construirse No referimos al par de 
kioscos que aun se conservan en un extremo de la plaza de Hurtado de 
Mendoza, antiguamente mlgando sobre el barranco Cuiniguada. De sus 
formas. estructuras. detalles hablan por si solo el provecto v algunas fotografias 

2s AHPLPPOilciaYOmato l e Q  11 EXD de antano. m -imedieme some a instalanen be 
iioYDldevdnOlllludPataataudad, 
mdianre mnnildn terninrs, mmadi en 
I U ~ ~ O Y h ~ , U  rnm ?e07 A partir de este momento la situacibn dio un cambio espectacular hasta el 





punto de hacerse verdaderamente dificil el obtener la concesibn de uno de 
estos establecimientos Jaime Company Escandell. por ejemplo, intento en 
vano una concesion, y para ello se entretuvo durante años haciendo solicitudes 
v orovectos (todos ellos firmados oor e arauitecto Laureano Arrovol Que se 

en torno al barranqullo de Mata 31. 

~a clave de asunto estaba en el hecho. aenial. de aue el AVUnTamientO habla 
tornado oara si el kiosco como una exolotacion mas de su oatrimonio Desde 
&tos iOmentos e kiosCo. cualquiera &e fuese su situaciin, era proPiedad 
municipal y os ciudadanos solo podian acceder a el en calidad de 

a l  A H  P L -  mimayornato 4 5  txp Concesionarios. Asi, Eufemlano Fuentes Cabrera se vio obligado a acudir a una 
subasta publica cuando quiso explotar un kiosco que el Ayuntamiento habia 

BoletlnN'C'ideaPrav'nria 6de instalado en la plaza del Espiritu Santo" Kiosco. que por otra parte se salia de mosto de1401 

13 i i n p i p  Pol,c,avornato Les 3 5  ixo 
las normas establecidas por as autoridades locales y no solo por su partcuiar 

I B ~  lugar de ubicacion 



EIC~ mrmre oueao en ei pmverra va ~ u e  mnanm ~avarm en ei momento ae su aireno il9181 impuro unas conaimner tecnicarimPosiaiesae 
cumplir 



Muy diferente a todo lo visto hasta estasfechasfue el caso protagonizado 
por el Hotel Santa Catalina y su reuresentante legal, Juan de Blottnitz Este 
araumentando e fomento del turismo solicito del Avuntamiento a autorización 

Alemania En ei Dais germano habian servido de stand en a Exposicion de Berlín 
119071 Y una vez desmontados Fueron adquiridos por a gerencia del Santa 
Catalina Junto a las estructuras viaiaron los carninteros oara ensamblar a obra 

instalados '" 

u d i u ~ ~ ~ ~ o ~ c a ~ m ~ t ~  4l qr ixV 
Como hemos podido observar en ejemplos ya expuestos el puente de 

paastro era lugar apreciado para la colocacion de este tipo de mobiliario Y seria 













por un grupo de vecinos que encontraban en el kiosco un agravio estético 
contra sus propias moradas pariiculares no 

idóneos A pesar de ello, se construiran aigunos ejemplos mas en el de San 
Telmo, manteniendo la tradicibn Quedando como reductos de lo que en su dia 
fue la zona comercial de Las Palmas 

sillas para el uso de sus clientes El proyecto fue del arquitecto Fernando 
,, ,,,,, ,,,,,,ayo,,, ,, ,,o Navarro, técnico Que para e año 1924, ano del diseño, ya trabaja a la perfeccibn 

el cemento " 
M "WPL h l l , i # lYOmstO Lea t i  txg 
S,n A fin de aprovechar la corriente humana que provena del muelle de Santa 





Ca~a na -n ca ose Sanana nalenzuea - consrr~yo ,n dosco en 1924 en e 
33ra~e Driw Da ae a zona Cm esce r e anrer or oe $ iesrre R'30'ig~ez se 
n c aSa ,na Leva  furm, a en a r DO ogia ya aJe a m x s  de% na3aP sus 
Instalaciones al consumo, mas que a la venta. de bebidas alcohólicas 

En estas condiciones se va a construir en nuestra ciudad uno de los ejemplos 
más dianos de cuantos existen en EsDaña. Nos referimos al k i o w  de estilo 
modeiista que desde Manises se importa Dara ser levantado en el rincdn NO. 
riel nlrriiie de San Telmn a mediados de la decada de los 20. Con anterioridad a -- -- -...... - .. .~ - ~ - ~  - - -  

o cno faor ca exisr.6 en e so ar orrc mas v e.c evanraco en 1906 s e q h  a 
trao.c~on ,oca. en maiera y con "n rrazaoo a po mds moaesra A Dan r ae 
1908 rcma a 7ancesi0n oe m smo Van& Acosra Denona a-e nrr0aL-e en e 
establecimiento algunas reformas de poco interCs para poder explotarlo hasta 

EI interés por mejorar el ornato púbiico Nevó al Ayuntamienro de Las Palmas 
en ese ano a autorizar al nuevo concesionario -Pablo Castellano- la construcción - 5 CCI magnd co rosco a-e aun oerl ve entrc r3sotros* "ri riosco sa iao ae 

,? 

'3 ' U  CO?,>i*>'l  . , 4 l  
ingen o cc iafael Masalrr Fa-s a, en o Dro\ecro cc Ln rrooc l r e r  ossra 

30 7, r e alipardndose en a ester ca l e  mccem smo Da'> o Caste ano :Pl ~e e e~cargb 











EI Hotel santa Catalina * 

-< n a c ,aad ce .as ?a mas se oc aoa sentir a f na es oe ia oecaoa oe os 
iflocnenta la fa ta ae -n m c e c m e n r o  a.e acanara ce mnsmdar a 

nc ente na,nr a t A s t  ca ae a S a Ta conso aac on casaoa 
inevitablemente por la erección de un hotel de prestigio en el que los servicios 
estuviesen a la altura de los locales eurooeos. Paralelamente la isla de Tenerife 
rao 3 gest onaoo DO' entcnces .na man oora s,m ar a-e car a romo fnro  a 
na~g - racm oe -ore Taoro en "890 

.onores fue ia seac centra ae as of c nas ae Tne Crana Canav Comoany 
soc caaa orooetaria oe norei a l e  o mantdo en expotac on h a m  e ano 
1914 Con i f n oe eiantar e eaf c o  a colipan a critanca aaa.. rO .nas 
tierras en el lugar conocido como la vega de Santa Catalina. aue creveron 
iddneo al estar situadas a medio camino entre el casco histbrico de la ciudad v 
el puerto de L¿ Luz. Ademas. el sitio se habla convertido en uno de los centros 
de asentamiento predilecto de cuantos extranjeros residían en la ciudad. 

i cercaao 3e Santa Catc na era ..na gran finca r jst ca a-e se exrena a en 
sete faneqadas cncc ceiem ncs y rrnce orazos como orooieaaa rraaic ona oe 
convento san Pcom van  r Paso a ser orotieaaa PX ca c-anao se ao CO a 

:c osarnon zac Cn oe Mendizaoa s enoo aoau r ao ocster~onnenrc en 1844 ?or .x8cse:o :: x,.=a,.m4;;- 









D.monares 3-e cesae nac a muchos anos e afecraoan hprovecno s.. v S ra 
Para ronxer  n s i t ~  e .ga' de eod cacion aato la osc en a conf guracon ~e 
su arquitectura, al tiempo que nombró a otro britanico. Mr Norman Wight 
como ayudante suyo a pie de obra. Ambos comprendieron que el proyecto 
podria en el futuro presentar dificultades de todo tipo. desde administrativas 
hasta estructurales, por lo que optaron Por el nombramiento de un arquitecto 
inspector; su misión seria la de actuar como nexo entre la dirección técnica 
británica y los obreros, al igual que entre la compañia y las autoridades 
españolas. 

El arquitecto Maclaren proyectó un edificio que se ajusta esencialmente a las 
propuectas basicasformuladas en la Bpoca por la arquitectura cottage britanica 
Esta. también soiidilcada por el movimiento Arts and Crafts, desarrolla la idea 
de una arquitectura vernacula donde lo exótico -Canarias lo era desde la óptica 
europea- era un valor a destacar Lo aut6ctono de cada Dais debería ser tomado 
como referencia absoluta en sus diseños. Pero el resultado final de su obra no 
fue el previsto. pues lo verdaderamente caracteristico del archipihlago, es decir 
la arauitectura doméstica insular, no fue interpretada por Maclaren, quien 
poseía la idea de lo morisco como propio y común de todo el Estado espatiol. 
Este es el motivo principal del uso monótono que hace del arco de herradura. 





de la decoración abigarrada y de la estructura abierta de la obra Además, un 
elemento de su propia cosecha marca la pauta principal del hotel, los 
imponentes torreones que dan personalidad a la fabrica. aunque con formas 
heredadas de la arouitectura escocesa. tan defendida Dor James Maciaren. Con 
tooo. rea 26 ~n magnif co note S J ~  s,~.so en e á m x o  reg m a  seno e 
arranque oef nit vo oel est O c o m g ~ .  aprcca3o be manera gmcr ca como 
ec encc 

E e0 f c i fue pensaoo para a oergar a "nos 1W c cnres. para e o o o seno 
con Lna d str o,c ón es',xcia!mcnte nnovwora oonoe m nrwlores no se 
relacionan con patio central aiguno. pese a lo cual tenia una gran ventilación y 
luminosidad. En este sentido, el periódico grancanario El Liberal decia: está tan 
hábilmente dispuesto que no hay cuarto ni departamento que carezca de luces 
directas v de amDlia ventiiación. La fachada es sencilla. no revela la hermosura 
oe ntertor rene "n cuerpo centra y dos areraesax forman con aa-e 
angu o o o t ~ o s  en c-vos ver¡ ces se evantan 00s torreones morscos en os 
emremos de os aleros nav otros c-arm torremes term naocs el1 rdp cnosos 
minaretes 

ia construcción se encontraba plagada de decoraciones geométricas que 2 ~iub..i 10denw~eml>rederasi 







El edificio central distribuia ei esoaco de todo el comoleio este lo formaban 

británica 

En la Darte central anterior se encontraba un esoacioso local destinado a 
Salón de lectura ven su centro se situó la ouerta orincioa de entrada al 

anelogos Sigue luego otro salón muy es~acioso en el cual se establece el 
comedor, y tanto estos como los anteriormente descritos reciben ia luz y 
vent~lación directamente del exterior 



inferior del edificio 

En a construcción de las cocinas se ha tenido en cuenta todo lo que puede 
contribuir al mwor servicio y se ha evitado cuanto pueda ocasionar a mas ligera 
molestia a los residentes La limpieza de la vajilla y enseres de cocina e efectua 
en locales convenientemente dispuestos, y su localizacion, en otras cubiertas 
de estantes a este efecto corno la limpieza de iarnparas exige mayor esmero. 
para evitar el mal olor que pueda producirse. se ha destinado una pieza 
comDletamente independiente del edificio a este exclusivo obleto 





higiene Tambien hay el correspondiente numero de cuartos de bario 

El ala lateral sur se ha elevado un poco sobre el nivel del terreno, a fin de 
situar en su parte inferior las habitaciones para la vivienda del administrados Y 
SU familia. cuyas liabitaciones tienen toda clase de comodidades 

Con objeto de evitar las humedades que suelen filtrarse por las paredes. se 
ha recubierto los muros de lo cimientos con una capa de Cemento Portland. y 
ademhs se ha colocado una scric dc vcntiladorcs subtcrrbncos 

En los distintos departamento de la parte bala se ha adoptado diversos 
sistemas de pavimento LOS pisos del salón central y cuartos de fumar van 
cubiertos con un mosaico de madera, y el de la cocina y sus dependencias de 
un ladrillo fino muy conslstente, distribuido en dos colores. blanco 'f 
encarnado Las paredes de la cocina van cubiertas del azulelos 

Frente a la puerta principal de entrada se sitlia una magnifica escalera de 



m008 O esos a a.e a parti! oe OSSO se aistrio~ve en tres orazos a.e 
ccncxen a ,as partes ae o so or nc oa Aoernas ae esta nav aos escaicras 
atera es S t-aoas en as res3ect ,as a as 2ara e serv c o  ae OOmCSt cos 

a oarte centra oc 3 S:, orinc oa esta ocaaoa oor a saa oe senoras v as 
atera es se :,?T. nan a -no v otro 7e os Dasao 20s E 1  a oarte anterior ae as 
dos alas laterales se establece una sala de recibo con pavimentos de mosaico de 
madera, el de las demds habitaciones es tablado v de doble piso, afin de evitar 
que se oiga el ruido en las habitaciones inferiores. 

E tercer oisc a c-a se s,oe oor ;res esca eras -na cenrra / aos atera es se 
oest na exc .S vamente a nao tac ones ae nra&pcacs .os 2 3  a ~ e s  Se han 
constr. do oe ta moc3 a ~ e  en ninqxa nao tac6n oLeoe oerc oirse e. r, oo 
que se produzca en las contiguas. 

El piso de las azoteas esta cubierto de ladrilh y su mrte se ievmtx k~scos; 
terminando el edificio en su parte superior con dos elegantes torreones. Las 
azoteas cfrecen deliciosas perspectivas. 

Ei autor del meticuioso artículo en el que nos hemos basado para conocer el 



de a decoracidn o de los pormenores de la obra Asi, concluye con ia noticia 
referente a las chimeneas que hay en el salon y en algunas habitaciones, en los 
diferentes aoaratos aue comoonen la cocina. o el sistema de Iimoieza de os 
inodoros y otras piezas del aseo personal. Asimismo. apom la noticia de la 
construccion de una capilla anglicana que se quiso alzar en la Darte posterior, 
hacia el sur, frente a las cocheras. cuadras y lavaderos 

Los trabajos fueron dirigidos sobre el terreno por Norman Wight. auxiliado 
Por Laureano Arroyo. ambos seguian el provecto originai de MaClaren con todo 
lulo de detalles Se comenzó con a cxplanacion dc i o ~  terrenos en espera de 
que ios materiales llegaran a la isla, ya aue estos debieron se importados del 
extranjero, asi como la mano de obra especializada que la construccion 
requeria. Esto ocasiono la ogica tardanza en e desarrollo de la fábrica, pero la 
buena predisposicion de los operarios hizo posible que, una vez arribados los 
materiales, se incrementase el ritmo de a labor permitiendo efectuar la 
apertura en el año 18906 i A ieeaiftan H ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~  out,ene2 

"SomenB Miderniait en Canma. 
VeWeta iii WmsrGC 1995 nO1 

The Grand canarv isian company tenia excesivas prisas por abrir el locai por lo , ,Ubem 7deiebre,ode1890 
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oue en diciembre de 1889. un año antes de aoertura oficial se acondicionaron 

bailando bajo los compases de la banda de música que dirigía el serior 
Machado '. Ya por entonces se habia acabado la construcción dei edificio 
central, faltando solo el remate de algunos elementos decorativos. pero el 
resto de las instalaciones del hotel. en el exterior orincioalmente no se había 
concluido. Así en abril de 1889 se solicita al ~vun&mie& un oekmiso oara 
construir una cerca que rodee a toda propiedad Inciuia el proyecto ~aereccion 
de dos pabellones para residencia del jardinero y del portero La solicitud va 
firmada por el conde de la Vega Grande. Fernando del Castillo Westerling, que 
ejercia la funcion de director local de la compañia 7 I I L ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m e ~ m  

. -... .. ...... Yirmd 
diciembre de 1889- por los arquitectos Wight y Arroyo en concordancia con el g;;g;~;~o~o~;u~~& 
trazado del edificio central. ~ s ~ l a  mnnruccldn de~ai l iu~id i  

namL mYrDSdB*mY Cwlonrs 
rneXC61, Hotel %"m Cafalinai 









r. c m 3  ec m cnto se manrJvo en cxr otac m nam e anc 1914. CLanoo cor 
a C x n a  M.noa tuvo a ~ c  cerrar S-s 0-erras C.eoro aor tanro a comcana. 
atad enoo sus ob gac ones os sctiores .dan Boroes Eavene v M 2-e C-rooo 
ESO no i los ccnrenaron e notcl nasra en 1922 Tomas ae Zararc en nomorc 
del Cabildo Insular. les propusiera la venta del inmueble. El precio que se 
estableciófue el de SW.OOO ptas. y ya era seguro que alli se establecerla un 
asilo de ninos. con talleres de arte y oficios. pero la operación se frustró gracias 
a la intervenci6n del Ayuntamiento de Las Palmas. Su titular José Mesa y Lopez, 
influenciado por Carlos Navarro y Ruiz 151presidente de Fomento y Turismo) se 
adelantó a las gestiones y destinarlo al uso turísüm para el que originalmente 
fue creado. 

Después de muchas aventuras de todo tipo por las cuales el Santa Catalina 
paso de ser un establecimiento hotelero a un hospicio y hasta un colegio cerró 
las puertas a la espera de circunstanciasfavorables Estas llegaron décadas mas 
tarde, en los arios 40, cuando se hace cargo dd inmueble el Mando Económico 
que vela en él al igual que en Taoro y Mencey. uno de los Dilares sobre los que 
se iba a relanzar el turismo en el archloiélaao Pero Dara entonces el estado del 

~ ~ d e U s P a ' m i 1 6 y 1 7 0 e J u ' ' a d e  

Hotel era deplorable. el tiempo que habia iermanecido cerrado borro el 
primitivo encanto que le habia dado JameS Maclaren Ademas, no cubria con su d,r~Z%P2Mi2mIgM*iMr 



añeja estructura el tipo de servicios demandados por los turistas 
contemporáneos. Asi que se contrat6 al arquitecto Miguel Martin Fernandez de 
la Torre al objeto de que redactase un proyecto de reforma y adecuaclbn del 
Hotel Santa Catalina. Aiqo aue en realidad era imaosible dadael estado ruinoso 
de un edificio aue habi  sido construido en buena Darte de madera. Ante ella. 
se ODCO por aerriDar O y er -J r en s.. legar ,n n-euc esoblec m enro esos 
S g.. enoo os esquemas generaes oe h stor w -ote Wlg-e Maxin se nsorc 
en e Droiecto Naclaren para ccmDoner e S-vo cero aoemds incroo,o 
algunos elementos de su repertorio decorativo de entonces, de su caMlogo 
canarista ornamental. De ahl. que el resultado final es lo que hoy 
contemplamos. una gigantesca mole dinamita. abarrotada de balwnes, 
celosias. arws de cortina y otros muchos elementos propios de la arquitectura 
dom6stica canaria 




