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Para cualquier ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria es un orgullo dsponer de 
Las Canteras, a p d o  5610 superado por el que nos produce el disinite directo de su 
entorno privile@do. 

Para m, como alcalde y representante de toda k ciudadanía, en el momento de 
presentar un libroideado y nacido para plasmar en sus páguiazlosreuierdosvividos de 
este entrañable entorno natural de nuestra capital, el deber institucional también se 
convierte en alegrla, de fácil y gozosa aceptanón. 

Las Canteras esta irremisiblemente unida a la Historia de esta nudad. urvo futuro 
5310 v pr>drr con.~niir sobre I.ir bares d.: un., Iilojoflz de \ uelt i dc h mirada n m n  el 
mar Xrcuprrm niirírm Imirnl i. aprmrrlnr iddo su po1en.i~ prra el dirfniw r i u d d -  
no, no er una tarea exclusiva de los grandes proyectos insutuuonales. A lar planifiui- 
nones destinadas a tales fines por las d i s t i n t a  y 
cometido de cada uno de los habitantes de esta ciudad, como copartícipes de una acti- 
tud geneal de respeto y c o ~ ~ ~ r v a c i ó n  del mismo 

Sin duda alguna, el conocimiento sobre las inraiondader de las lugares señeros de 
nuesm casta, donde resalta la figura de Las Canteras como genuina repre~~tante.  es un 
factor hindamentei en la coml~danón de este tino de filosofra eminentemente mafinm. 

El trabajockPepeBamraimCmtem 19W-2CCQrep~~a~nbuaiq"npIodeirrpon- 
r a b ~ d y ~ m e n t o a r u s ~ m .  Ej"iplañzaelintentodeddarunadeudaimplgabIe 
mn el m z o  de m t a  que le acampan6 desde N ldallua. como a tanros o- conaudadanca 
Unaph~quehapedidom~ypom~Qmbiodetad0I0q~eeo1hadado,quIa,tans6I0mpeto 
y amor, ambca, en cualquier m, mtimimt05 &ntaeados. 

En sus fumones coma promotor de todas kr actividades que contribuyan al mejor 
conocimiento de la ciudad, su evolución histórica y su entorno natural y urbano, es 
obligación de este Consistorio fomentar la edición de libros como el presenre. 

En sus ~ádnas no sólo se amontonan irnáeenes. anecdotas v recuerdos de la Hwto- 
na punnul m. plava t i i  r l lx re iF<o$P rdem~r.  p r i e  del 3 r u n u l l ~  Iisioriro de 
e r ~ z ~ i i i d l d .  u n i h  incxurnblrmrnw a h r  i mar?% Dondeíi no r it.i;i.5 el erimzndrl 
deurrullode la 3.iindrd 0 1  diiittial i e  Ir 1,lr de dónde pam, el Irnuirirmqueony- 
nó el mejor momento de nuestra economía y, sobx todo, marcó el inicio de la extraor- 
dinaria apertura de mentalidad que expenmenró nuestm sociedad con el intercambio 
cultural que trajo consigo el turismo. 

Ojalá que el ejemplo a n d a  y que, con rnpeneneias como la presente, aumente con?,- 
dmblemente tanto elcononmienro denuesmplayas, como elamor y elrespero a ellas y 
a nuesrro entorno natural y urbano, preservandolo para genemdonrs venideras. 

Graciasa reflexiones como lamesente. Las Canteras tendrá muchas más nosibilida- 
der ds .mcinuir rtend.i nurdro cmhlema esicrior nueilio p a r p e  marino, nucrirs 
quondn phva. i i n m  rn CI iniindo. pulm in dr li i tida3 v ahrpirniriiio mruial k lar 
distancias para el horizonte urbano 

Jose Manuel Soria Lóper 
Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria 
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Es cierto. la ciudad de Las Palmas de Gran C a m a  m06 y cmci6 de espaldas al mar. 
Ixs murallas defensivas. oue se levanfamn oara omteeerla de los ataques piráticm, le 

Alonro mesada. 
Ciudad costera. pues, extraña al flujo y r&jo de lar mamas. Exuaña por todas partes 

menos por aqueh que se llama Playa de Las Canteras 
Costó desabrirla, pem niando se h m  m pmitib, decde este solar A h t i m  de Alouso 

pueda ,  mñarel horizonte mudo y raimuhrios Por ella hemosamado el horizonte. Y haber 
amadod~ntees ins~ landad~como yanosdijoaeltambionnadoen~~~~la~pemeStaal 
o a  lado de m e m  &no, el p m o  Nobe1 de Uteram, Derek WalmtL 

Hasta 1852la audadhabitó ala sombra delosmuros. Fue entonces cuando empezaría 
el denibo de las murallas. Dos anos mas tarde se aprobaría el pmyecto de ~ a a á n  de la 
carretera al Puerto de la LUZ y comenaria asi nuestro andar ha& la modernidad. 

AUá, parados los mies, la Plqa de Las Can- nos a i ~ i o  e1 homnte y nos puso cara 
al mar Aqui, en este lado, en la Playa, m"amos a1 mar; en la otra franja del litoral e1 mar 4 
denas de un si&" deba- anquifectónicas, c o m i d a s  por m o a s  mismos, que nos lo 
hacen lejano, pem la Playa nm lo a& y nos obligó a otear más de nuema-i frontaas 

La Playa nos trajo genres de todos los lugares, nos enseüa un Teide, referente, 
identificador, y nos muestra todos los atardeceres posibles Todos los atardeceres son dis- 
tintos en la Playa. Hubo alguien que devotamente renataba cada dla el atadecer en l a r  
Canteras. sabedor de la diferencia de cada uno. Estaba en lo cierto Nunca es igual esta 
Playa Er lugar de relacián, de ocio y ensimkmamtento. Todos vamos a la Playa. Sí, con 
mayuscubs. Es nuestra. Lnigualable paqe natural tambien sufn6 explotación indusnia1: 
y, aún hoy. sigue amenazada por insensatas agresiones de los empuiadm en asfixiar el 
pulmón, el iinico, de una ciudad y SUS gentes que no pueden existir nn Las Canteras. 

Renilta insblito, tal vez porque nos es tan cotidiana y necesaria, que sean tan escasos 
losintentos que hasta ahora se hanhecho de desentrafiar lavida de Las Canteras; por eso, 
maigullar en la Plqs de Las Canteras, e-bando en valores geolágicw y biológicoi, 
en las referencias histónras de siglos pretéritos, en el planeamiento urbanisuco, en sus 
edificios, en su caractemtica de cena primordial de socialiración de los residenres m la 
capital grancanaria y en su valor de rnventora del turismo en las Islas, enve o a s  muchos 
aspectos, como ha hechoJosé Barrera, es dercubiimos una de las fundamentales razones 
de la condicidn de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. 

Aqul se concentra buena parte de la hirtona naniral, arquitectbnica, senfimental y 
económica de una urbe cuyo hmm eStá irremediablemente ligado a esta Playa, sujeto de 
rodoslor t6picosideado~pmn0po1d0manid0~.La Playa &Las Canterasesunrefm- 
te vital que nos marca y nos seguirá marcando mientrarla ciudad sea ciudad y nosoas sus 
ciudadanos. 

Vicente iiorea 
Las Palmas dc Gran Canana, 10 de nbnl de 1995 
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¿Por qué Lar Canteras? 

Después de muchos fahos escritor debo decir, en honor a la verdad, que no pude 
dar por concluido el esquema que me SiMó para comenzar a escribir la histona de Las 
Canteras, hasta que no fui capaz de asumir que la historyi de Las Canteras es intemi- 
nable Y ouienes hanvivido en tomo a la Playa. e inclusa los aue no lo han hecho. me 

ellos uene unavivencia que contarnos, un recuerdo al que hacerreferenna. una impre- 
sión que relatar. 

Por eso, en este libro encontrará el lector reflejadas muchas de las casas que vio y 
vivió en la Playa, y quizás echará en falta otras muchas. Pero se mtaba de mmplir una 
deuda personal, y creo que general, que teníamos con Las Canteras, esa pequefm gran 
joya ubicada en elmsmo C a K O  capitalino, a menos de diez metros de la última carrete- 
ra. Una deudaincomprensible, por otra parre, mando es probablemente esta la zona de 
nuesrra ciudad que destacamos ante cualquier visitante, el lugar del que podemos y 
solemos presumir 

El mundo, aunque pueda parecer una presuntuosidad, sólo tiene una Playa de Las 
Canteras y esto. a veces, lo olndamos porque la tenemos tan cerca. Casi sin saberlo, es 
mucha lo que le debemos, desde el crecimienro de nuesm indurrria, con factorías 
como La Clcer, hasta el conocimiento del mar por dentm e induso, -los más viejos 
sabrán a qué me refiero-, un asombrosa cambio de nuestra mentalidad granas a la 
llegada del mNmo, y especialmente a aquellas nórdicas que dieron más de una lección 
DOT esros meos. . . -  

Cuando me planteé escribir este repaso a la historia de Las Canteras, apenas podía 
creeme que no existiera aún ninguna publicación referente a la Playa, con sus anécdo- 
ras, su rransforrnación urbanistica. susvhjem~ ingleses, SUS clubes socia le^, su Bam o 
sus personajes populares. Qui- las crónicas mas extensas hayan sido eccntas por 
periodistas o admiradores en la prensa local, -pero nunca con la rrascendenaa que de- 
bió rener cada una de e s a  páginas. 

Lo escribí casi por vergüenza. Porque naci junto a la Playa y porque en ella, con 
unos mantos locos de M barno, justo frente a la Peña de laviela, me llegó el destete, la 
pubertad y postefmmente la paternidad Creo que quien creció junro a la Playa es sin 
duda distinro a quien se ha criado en o m  sitio, y esto que puede ser inteligible para 
muchos no pasará desapercibido para los playeros de toda la vida. 

Aquíestapues todo lo que pudesaber de Las Canteras, escrito con- corazón que 
estilo literario. El lector sabrá anadrr consusvivenciar los pdmfos que puedan faltar Y 
aquel que no haya creado junto a la Playa, a6n estará a tiempo para conocerla, amarla, 
respetarla e intentar preservarla, como ha sido el objetivo de todos aquellos que desde 
niños pisamos rus anllar. 

José Barrera Artiler 
Las Palmas dc Gran Canaria, abril de 1995 
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CAPITULO 1 

El origen de la playa 







Después del Movimiento se aceleraron las obras en Las Canteras En esa epoca 
se calocaron las baldosas rojas y blancas que se mantuvieron hasta el comjenzo 
de la úlrima remodelanón En la arena, las casetas servían a los bañistas para 
cambiarse. 
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La Playa y los canarios 

Pese a que las crbnicas cuenten que los cananos conocieron elmar canla presencia 
delospnmeros iurirtas, basándose en que antes de eso a nadie sele ocurría bafiane en 
la olava. la ooblaciónisleíia es eminentemente marinera. Desde siemm. lar familiasde 

los representantes de otms paises llegaron a Las Palmas de Gran Canaria y pmnro 
vieron en la Playa de Las Canreras el lugar ideal para el reposo, una vez superada la 
etapa del barlo de los hoteles, ahora llamado CiudadJariín. Como consecuenna de 
este trasvase de turistas, la mayona de los uudadanor de Las Palmas de Gran Canaria 
conoció la Playa de Las Canteras, hasta ahora usada por la gente del Fumo para el 
careneo de los barcos en La Puntilla o para la extracción por parte de los artesanos de 
grandes bloques de piedra que sideron de base a los filtros de lar pilar que l l m m n  
más de un ~ a t i o  canario. 

Esre dercubnmiento de la Playa, -redesnibnmiento casi, puesto que algunas fami- 
lias habfan optado ya por Las Canteras como el lugar donde pasar sur temporadas-, fue 
preNamente lo que permitió el fiorecimienro de la zona. junto al bamo de La Isleta. 
Apenas los ciudadanos de Las Palmas demn la posibilidad de que la ciudad creciera 
por el istmo, todo aquel que pudo se hizo su casa e instalb su negocia en las mmedia- 
dones. Coma el prindpio de sigla, y el negocio era el Pueno y un incipiente runsmo 
que llegaba parando casi desapercibido en la zona del litoral. 

Lo mas importante vino despues de inicisne el Paseo y con la rulminación de me .  
En ese momento, la población de La Isleta y el istmo ya era significativa, y los mas 
jóvenes habían visto en la Playa la zona que aglutinaria sus inquienides y el espacio 
donde poder hacer deporte. Deporte y cultura fuemn, pues, la mezcla de la proyecnbn 
de Lar Canteras al resto de la ciudad. Pem en eso, los niristas comenzaron a llegar ailn 
cori m& fuerza que antes de la Guerra Civil, y a los empresarios isleños no les cupo la 
menor duda de dónde invertir. Todos quisieron sacar su parte de la pnmera fila de la 
Playa Los lugares nilrurales se vinieron abajo, y todo solar edificable veia crecer desde 
su base un edificio de apartamentos, un rcsraurante o simplemente un lugar de ocio 
que ofrecer al turista que venía. 

El exceso de la oferta y el inter6r de los empmrarios turísticos de recuperar las 
inverriones que estaban haciendo al Sur de la isla, fuemn hanendo desparecer el nitis- 
mo de Las Canteras, que era el del resto de la ciudad La presenua devisitantes no solo 
beneficiaba a la Playa, sino que toda una sene de servicios, desde bares a salas de fiesta, 
las iwU y hasta las tartanas, 105 pa'gues y cualqum tipo de prestac~ón que se dio en la 
epoca como mnem de ganar algún dinero, empezaron a decaer con el desvio de los 
turistas a otms lugares de la isla. 

La Playa quedó entonces como lo que siempre habis sido y como lo que quiras 
nunca debió dejar de ser, y los empresaiios se tunemn que conformar can el playero 
local como manera de alimentar sur establecimientos, y con la llegada del turismo 
peninsular rezagado que encontraba en 1s capitalgrancanaria una oferta comercial que 



el Sur no habta desarrollado con la popularidad de la del municipio capitalino. Las 
saciedades deporuvas y culturales volvieron a la Playa y todo ello dio lugar al verdade- 
ro relanzamiento de Las Canteras, pero esta vez para el uso y disfmre de los ciudada- 
nos. que no teminaban dedarse mienta delajoya que la Naturalezales habíapuesto en 
las manos. Asi las cosas. lo que ayer hahui sido la cuna de las primeras inversiones de 
los empresarios de e ra  uudad. habia revertido de nuevo en los habitanres del munici- 
pio, que se reparrtan su pedaro de Las Canteras por zonas como el bien más preciado 
que pudiera tener esta «"dad. 

Lac Canteras sinw5 a oartu de ese momento como ama de crtl de los m-is memenos. 

él hasta el punto de hacerlo desaparecer La infraertmctura re desmoronaría de loma 
propsiva dejando a m& de una pendiente de la llegada de mejores tiempos y buscan- 
do culpables de la matanza de aquella gallina de los huevos de oro. El visitante penin- 
sular que vino despues no cubrió las expectativas que habia creado el primer turismo 
europeo, más generoso y mar facilmente encandilahle por la hospitalidad de la gente de 
Las Palmar de Gran Canaria, pese a que el peninsular, poco a poco se he destacando 
como un rumta aue invertía dinero. cambiando los ~ a ~ e l e s  con los ulumos ~ r i s m  . . 
que traían lo justo a las Islas. A la orilla de la Playa fueron muchos los que consiguie- 
ron, tras el dificil tiempo de la Guerra, recomponer sus bolsillos e incluso hacer la 
arrancadilla para empresas mayor%, y en consecuencia, muchos tambien los que lo 
pederon casi toda 

La epoca de bonanza turisnca, unida a la del Puerto de La Luz y de Las Palmas y a su 
cada ver mar floreciente actividad, alegró a casi todos, y pocos fueron los que no en- 
contraron enla ciudad la manera de sacar rendimienro de las continuas nsitas A quien 
venia a la ciudad le ~nteresaba fundamenralmente un clima que el resto de Europa no 
les ofrecía, y que en d temino municipal estaba representado por Lar Canteac. -una 
fomci6n arenosa originada a partir de la uni6n de La Isleta con el resto de Gran 
Canaria-, enuna sociedad bien avenida que beneficio lo mismo a cada una de las parter 
contratantes Pronto los canarios adoptaron la Playa y la incorporaron a su pattimonio 
Y anres que darle la espalda, hicieron las inversiones que myeron convenientes para 
poder vimr con ella y con ellasohrwivir en los momentos mds dificiles quese pusiemn 
en su camino como consecuencia de la siruación que en cada momenro vivió el A&- 
pielago. Si se quiere, incluso, podna decirse que fue mucho lo que se obmvo de la Playa 
y pocas las contrapreswiciones. aunque el paso del nempo ha ido colocando cada casa 
en su sitio. y en las ültimas decadas de estesiglo parece que ha habido una conciliación 
entre las partes, que esperan que algún dta ese arreglo pueda volver a dar los frutos que 
antes proporcionaba. 





Los pnmem planos de La Meta muestran los escollas de h Barra, el istmo libre 
de edrficacianes, y en el interior de la dársena algunos barcos fondeados, lo que 
da una idea de la profundidad que entonces habia en la Playa del Arrecife. 



El istmo de Guanartmie 

En su popular libro de memorias, R e d r  de un iuivenf6n, Domingo J. Navarro, 
con el tono de humor que caracrenra la obra, hace referencia a las penuiias que los 
visitantes tenían que pasar, tras un ajetreado viaje y un m& movido aún ataq en el 
Puerto de La Luz, para atravesar el ismo de Guanarteme, lo que hoy seria la calle 
Albareda en Las Palmar de Gran Gmria, y llegar al c a n o  de la audad a finales del 
p-do siglo: 

"( )PTepdrate para In peregrinacidn que vas a emproldpr harta Las Palmar. Te 
espera para conducirte un lastimoso esqueleto nibimto de acribillado pellejo, al 
que N dudo, el tio Lazam, do d nombre de bum En ate vivo esqueleto var a 
otravearuna lcguadederinto de a m o  que tiene, c m o  el +cano, sur movibles 
montofiar, su Ilmuror y sur dppmim:  a veces también ru calor infernal y 
harta su símil de su homble simún si soolon hioter vinitor del Sur Sin camtno. . > 

ni vneda, nifnnidofrc~mtcr caldas, wuzr veces mcima y otra debajo den< 
lacpr& bowico, tadardr una hora ni llegara las demidar muralla de la vieja 
ciudad donde var o peder harta L? a p m m a  de encontrar alojmnimto y m a  
m que descansar ;Dios te amparela. 

El ancho campo de dunas al que tan rortuosamente se refería Domingo J. Nava- 
rro, no era om que el espacia que separaba el Puerto de La LUZ y Las Canteras, el iruno 
de Guanarteme. sobre el L1ue en e1 siel0 X X  con e1 florecimiento de1 Puerto de La Luz. 
rr ciieioii arinirndo laí n i ~ e n & r  h w a  cunrirlu por comyleio ) coiirdidar cl riuclzo 
urhano de Cnncr Cñwlina LA, duns eran. ~ T P C U ~ ~ I P ~ I P .  11 L O ~ S ~ C U P ~ : M  del d ~ r a s m  
de Is dreiir Je la Plava ~ u r .  con Ii Ilrpdd Ji h r  idifi,a;ioiirr. Iuiron $nrmiido crpscio 
almar al servirlas cauis de f m o  a los movimientos de masladón de la arena deun lado 
a o m ,  con lo mal el istmo se h e  ampliando de manera progresiva. 

El origen del istmo de Guamneme estd directamente ligado a La Isleta y su forma- 
ción, ya que h e  precisamente esta lengua de arena la que permuió convertir La Isleta 
en penlnsula, acercándola a1 resto de la Isla. Antes de esto, La isleta era un islote sepa- 
rado de la Islapnneipalpor un estrecho canal de agua de no mucho mas de un kilóme- 
no  de anchura que se entroncó a Gran Canaria por el borde Sureste m e d i t e  el km, 
de no más de 200 menor de ancho en su parte estrecha, que en sus extremosse abre en 
fama de copa, y con una longitud aproximada de 41.2 kildmews. La vertiente om1- 
dental del ismo esta ocupada por la playa de Lar Canteras, mientras que la onental 
alberga el Puerto Marltimo. 

Sobre el isuno de Guanarteme se desamlló hastauna epoca r e l a t i ~ m ~ t e  reciente, 
como describía Dominga J. Navarro, un campo de dunas como conreuienna de la 
dmamiu de circulación de arenas arrasmds por las corrientes hacia la Playa de Las 
Canterasvaue~ortaiomente losvientos alisios mNDOrtaron a tmra fmme. Seeún re , .  . 
recoge en el Plan Magna, "harrta mediados del siglo pasado, esta formacidn arenosa se 
conservaba pricucamente intacta, c m o  se pone de manifiesto en el Plano de la Bahra 



de Las Palmas, confeccionado por la Dirección Hidrográfica de Espada en el año 1879. 
Pero el crecimipnio conunuo de la ciudad de Las Palmas fue provocando su progresivo 
detenaro, de tal manera que hoy ha desaparecido en su práctica rotalidad. 

Pese a su estrecha relacion con La Isleta. no existen datos sobre el material presente 
bajo el istmo, siendo únicamente Hauren (1962) quien re ha manifestado al respecto, 
basandose en sondeos y ladocumentación puerta a su disposición por laJunta de Obrar 
del Puerto de La Luz y de Las Palmas y el Museo Canario. Se@" recoge e1 Plan Magna, 
en su Memoria y mapa geol6gico dr lar Palmas de Gran Canana sobre las reorías de 
Hausen, "estos depdsiros pueden erm  bieno os por coladas fonolfricas y pororrapane 
por coladas basicas procedentes de La Isleta, sobre lar cuales se instalaría posterior- 
mente la t e m a  uiaternana. Todas estas consideracione.? ponen en evidencia la enis- 
tencu de importantes mo\imentos verticales en este sector de Gran Canaria, y en toda 
la costa Norte, desde el plioceno a la actualidad. Hasta hace algo más de cincuenta 
años el mai barra de lado a lado el istmo como canrecuencia de ui escasa altura 

Noroeste, en la que se encuentran abundantes fósiles. Son depósitos f o m d o s  por una 
toba compacta donde =&ten algunas algas calca- Msiles. Su origen submarino indi- 
caria la emenión deLa Isleta ya en t i e m p o s d e l p l i o ,  
no siendo precisar más su edad. 

Desde el saliente de Los Pollos. en La Isleta, se ve cómo las coladar continúan por 
todo el acantilado h a m  el Norte. formando incluso los Deauenos islotes v arreafes 

en la Punta del Arreufe, es que lar zonas superiores correspondan a coladas 
remenies, pero a falta de continuidad en los afloramientos 7 deun muestre0 más pti- 
so, no se puede asegurar 

Como consecuencia de todos esos depósitos, originados a raíz de la formación de 
La Isleta y sus volcanes, nació la Playa de Las Canteras que durante muchos anos se 
llamó Bahía del Arreafe. Se =ata de la playa mas extensa de la ciudad que alcanza una 
longitud cercana a los c u a m  kilómetros, y esra proregida por una barra de formación 
calarea y arenosa que impide el transporte mar adentro delaarena. Las arenasllegaron 
a esre area amruadas por las comentes marinar y conformaron derpuei, con la ayuda 
de los vientos, los campos de dunas mencionados, cuyo equilibrio se ha Wto alterado 
por la construcción en primera lima de grandes edificios que han modificado el sirte- 
ma de circulaci6n de la arena, con la consiguienre acumulación. 

Está consutuida en N totalidad por arena rubia fina, en la que se encuentran algu- 
nos pequeños cristales de olivino y pimxeno. Asirnimio, la arena tiene un fuerte com- 
ponente orgánico procedente de la destmcmón de conchas aunque molido, por lo que 
no aparecen pie- gniesas de forma frecuente. G ta  caracterisuca es la que daba el 
nombre a la playa de El Confiral, ya que en Canarias, las conchas molidar reciben el 
nombre de confite, y es aquella una zona abundante en este tipo de resros orgánicos. 





La playa a finales del sglo IUX presentaba un aspecto casi destriico Sólo 
algunas casas se levantaban en la zona, espeaalmente de carpinteros de 
nbera y careneros. 
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Del agua de Las Canteras en diferentes ocsiones y especialmente con la presenaa 
de la bajamar, emergen restos rocosos a modo de pequenos islotes que corresponden 
pmbablemenre al sustrato donde se apoya la arena de la Playa y el istmo en sí. D u m  
la marea h i a .  estas oaias auedan totalmente rodead= enaleunos casos oor la arena, Y . . .  
ron npmve;hadrqpor 1"s cliiquill2r pai? reronrr a i  s incluw hdcer prqlriiai c?pnimi 
rlc prirí \. cniruce,a quf m tienen i n i p r  inrrrci qur rl .Ir. ,:nir de iiirro mrelrni -  
miento 

Un poco de Historia 

Según un estudio realizado en tomo a los antecedentes históricos de Las Canteras, 
las prhems citas conmetas se remontan al sigla XV, si bien en cartas y planos del 
perfodo 1410-1460, La Isleta aparece separada, como si el istmo estuviera rebasado por 
el mar la mayor pane del mempo. Los tertunonios de la epoca de la Conquista (1479) 
indican que el mslado desde el Puerto a la ciudad se hada usualmente por m r ,  sena- 
iando la nula uansitibilidad de la que hoy seria la calle Albareda y sus paralelas. En el 
siglo XVT ya se cita el Puerto del A m d e  como punto de comunicaciones marítimas, 
pem mpeditado al de Las Palmas. 

En el nglo XVII, hacia 1686, aparece el pdmer plana del irmo dibujado por Pedm 
Agusrfn del Castillo. En él  figura la Bahía del Arrecife con una serie de escollos que 
representa La Barra, como rimbolo de idenudad de la Playa, aunque se mta de una 
mera representación, por lo que no pueden consideame los fragmentos en los que el 
dibuja dinde la fomción arenosa. A finales del siglo XVT, la ciudad de las Palmas, 
-que todada no habla adoptado los apellidos de Gran Canaria, decisi6n tomada por el 
Ayuntamiento capitalino en el aflo 36 bajo el gobierno de DiegoVega Sarmiento, como 
manera de disringuir a la ciudad de la isla de La P a h  a de Palma de Mallorca por las 
confusiones d d  como durantela Guemi-, se extendía derdevegueta a la iglesia de San 
Telmo La Playa quedaba a unas kilómetros del casco, por lo que si bien cabe pensar 
oue la mavor mrte de los ciudadanos en 1686 no la conocfa. los mas aventureros ha- 
hiinn id,n verla :amin=nil~ o r.11 vrlticiilx de trscmin a n m d  a Ir iqiie pupitl,~rmetiti 
.> Irr ILmwa qiiintwr i qur iliiiian alpunar de e.?. locm tiiiii:iir, que Iioi ciielgm 
ircniriiJ,iriitiii popiilaii;,das dc Izr parcrlcí de b a r o  \. reauuraritir o de iiiiirho- ho- 
gares partinilares Algunos de los dibujos que se han podido conservar en tomo a 
1860, presentan dos baros de das palos en el carena de La Punulla con alturas de 
quilla supeñores a seis menas, lo cual da idea de los fondos disponibles en aquella 
época. Igualmente es frecuente ver en dibujos, baros cruzando La B a m  por la boca 
grande. 

Onos k frecuentaban oararrde oesca o a cazar aLas Isletas. ~mbablementeconeios . . 
v pnrb1a.o iiicluio yor mntiioscomcr.iak~.darlor lui bu.p<squirlli (oi~dmban en 
lar brhirr de FI Contical o La Lu: .+1 ialir de 1, eirdid h n h i  q w  c !um rampoí de 
iuliivo por inc6modoc mmin.n i nnrveidr La :una ds diinas de km L.aldina La 



Playa se extendía desde ElRincána El Confital, curiosamente con la interpretación que 
hov el Avuntamiento caoiialmo le ha dado a este esoacio. flanoueada nor numerosas 

Pero en esros años, el ciudadano no vas la playa. no practica las baños de mar y sólo 
en epocas muy calurosas, se bañaba de noche. Habria que esperar a Jmales de siglo 
para que se implantara la moda de los chapuzones, de las temporadas, de lar casas de 
veraneo enLai Canteras. En 1910, con lapnmera lima de playa urbanizada. enlos dtas 
de máxima afluencia podia contase hasta doscientas personas, en su mayoria parean- 
tes. reduciéndose el número de ~" te~ t i cos  bariiitas Esto se debla a lo mal visto que 
estaba el bario como ahora lo entendemos, y a que al no haber Paseo en la época, los 
caminantes más buchlicos hablan susriruido la arena por la Avenida. 

Los hombres que se fijaron en Las Canteras 

A ~ a r t e  de las referencias va hechas. sería orácricamente im~osible citar a todas los 

enamorado de la playa, o a esos miles de desconocidos que, sentados en los bancos de 
la Avenida a lo largo de la histana, han desplegado su imaginacihn ante tanta grandeza. 
La Playa ha sido la rnspiracián demuchos enamorados anónimos que quiensabe lo que 
han escrito. pero que desgraciadamente no han sido bien tratados por la historia, más 
acostumbrada a figuras ya consagradas, conocidas, que a la inrrahisroria aquella de la 
que hablaba Miguel de Unamuno 

Pero la Playa cautivaba a los autores de antes de este siglo y, principalmente guiados 
por el interés de todo lo refereme a la Naturaleza, eran muchos los mjeros que dedica- 
ban unos pamfos a la entonces llamada Bahia del Arrecife. El teniente Henry Kellc, lo 
mismo que Modor y Coello, hizo sus planos sobre Las Canteras en la segunda mitad 
delsiglo XIX. Igualmente, o m s  autores como Elmbeth Murray, W Thomas, H. Christ, 
Oli\ña Stone o Jules Lederq, visitaron la isla y dejaran escritas sus impresiones sobre 
elias en mayar o menor medida, aunque con brwes referencias a la zona de Las Cante- 
ras, especialmente ligada en sus cránicas a La Isleta o al istmo arenoso que la unia con 
Gran Canaria. Tambien es de inreres el Domtem de las Idas Canaiiar del barón Charles 
Philippe de Kerhallet, en 1858. Hablando de la Playa, a la que denomina Playa del 
Carmelita. y de su bahía, expone- 

"h corta come harta nunrnc con la lengua de arena que unc a La Isleta con 
Gran Cenada Ertd casi completarnoice rodeada depiedras entre las malespue- 
den parar botes para coger la p l q a  bajoy uno pequeña a m a d a  que hay frente 





La Playa era usada con más frecuencia en los anos 20, aunque fundamentalmen- 
te para pasear En la foto puede apreciarse, al fondo, la Caseta de Galán. 



al pueblo dc La L u z  Encuatranse en erh bahin nlgunnr manchas de pedro. 
Todo ella S limpiay pnde fondearse en arena por dieciocho escasas aveintiauz- 
bo br-, pudiendo tmnbia verificarlo m m r  b~ruederi se quiere ertarmdr 
cerca de lo tima Sc halla del todo derabnrada oara los vientos del Nomeste. " .  
p m  es muy buena con los opuestos del Sureste, asi cr quc c m d o  &tos r o p h  
confuma en elfmdeadem dr Las Palmas y lo abandonan los pescadores por no 
serle posible mantenme alll, vienen a erta bahia m 

Enreferencia a las romeriar de Nuestra Senora de La Luz, lsaacViera (1916) deja un 
hueco para nombrar a la Playa, relacionada con la hora de la comida. Esta fue una 
costumbre que duró con los años y que aun hay practican algunas familias. Quienes 
decidian pasar el dia en la Pkya, y no EStatnos hablando de principios de siglo, enten- 
dan la excursión con un enorme almuerzo, descarrando las fismbreras o cadiarms 
similares de los que ahora se estilan, y apostando con roda namralidad por la Playa 
como cocina: 

Y..) Es lo horadel almurno. en IammudaarenadeloPloyadcl A m c f e  tienden 
alboy limplrimo monte!, S& el cual colocan granda bandejas, conteniendo el 
humeante chcrne Y las pmar, mimtras en un enorme lebrillo re masa el aofio, . . .  -. 
me es del nauísimo v nutritivo malz. aue m otro tionoo d m  tonta f m a  a la 

Ininalm~nle, los u>mentaios acerca de Las Canteras tenían como referencia el 
Puerco de La Luz a La Isleta. Asi, se han podido encontrar testimonios de autores diff- 
cihente reconocihles, como elrecogido en el esnidio dela empresa Alros Hornos Inge- 
nieros y Consultores para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canana en 1979, 
que se atribuye al siglo XVI. 

"Llamdbnsc antes el Puerto deLa Irletar. nor abrirarlo nor lanartedel norteun 

grejos, enzor y toda especie de morisco. La aguo del mai; que queda encharcada, 
forma salina muy blancayjna Paga el Cabildosenilar a rm hombreque &en 
la atalaya sobre estas montañas todo el día, y en dernibnendo onbonanoner, 
pone señas que s n  unos palos vestidos de ramas, en una torillo que ertd sobre la 
mataña que mira paro erta ciudad y de todos poner re ve. Cuando es mucho d 
número de navior hacefuego, y lo do o entender el humo de día, y lo lLnn de 
noche. Poraquelpuortedeamiosde que hablé, únenremurharvecer lormarcs, el 
depmimtq que rr el del anecifey el del Puerto de La Luz, que mira al nruientet 

El h a n o  y relación dr viajes de Romero y Ceballos (1795) recoge igualmente sus 



impresiones sobre la Playa y el abrigo que &ta ofrecía a los barcos Además hace algu- 
nas referencias al istmo y a 1s emita  de La Lur y Santa Catalina que, pese a no ser 
objeto de este Libro, si merece la pena recoger en tanto que aporta al lector una idea de 
cómo estatia con fomda  lo que hoy es la capital, hace doscientos anos. Igualmente 
explica el oñgen el nombre de Las Canreras: 

desembarco por una cadena de rocas, quc casi ya  cwca de la playa, re ertirnden, 
y le atraviesan. Estas en reboso ertdn d i m a r ,  pero rn la h q n  marea ert4n de 
fuera, y si no es por algunos canoler de que er meiiprtn tener mucha inteligencia, 
no pueden amibar lanchas a lo ribera. Estas mcor rondecantera blancaamirco, 
v deellnr seracm unas oilor oara filtrar el a w v  llevaroorcianerala Ametica 

ionjter, ron a y o  nombre lar conocen. En lo misma Irleto c m  cwca del nomina- 
do istmo (que olgumu veces ha sido anegado del agua,~untdndose ambos mares) 
estd una m i t a ,  dedicado a Nuestra Señora de Di Luz, ion una gran caso, quc 
sirve para recreo de niuchar penonar que se van alli a divenii 
El camino que hay desde q i  o la ciudoa, er llano pem por medio da pmoror 
o m l m  blancos. muv movedizor. v llmor de montam. i o m d n r  de la misma 
i rww bim qirr r m e .  <om 8 un, !.tia ?ui cria\i .  ro .t l> l o rp  Ir ln zi.111 drl mur 
i loo,d,"<">nJan iirodcm'i.q,,ere i r r n ,  .L., h d e  CI I ~ I \ I I " P u ~ ~ o  1 uii,, 
c rlznn .ir renvi. q w  11. r m  Ii . I IL 11 clcl.vi w r ~  .hl mar Ii$r f.iI.Ií, dr Aros 
onter deunirre a las  avenas, oficenun espaciode tienarinmnrlas deama ,  que 
por regarse cm variar acequia y tener a l p o r  drboles, y caras de campo, hmm 
muy divertido el camino 
Los nomtnador c m 5  ron mal vistor, y llmor de tobaibar, y piedras, 
que suelen hacer mucho dolo, rodando a la llanura mmdo hay aluvimier En la 
mitad del camino ertd uno m i t o  que llaman de Santa Catalina, algo desviada 
del mar, en cuya onlla enfmuc de ella ertd un cartillo muyfuerte de su mismo 
nombn Los arenales llegan hasta los mismos muros de lac~udad y muchas veces 
los hanfonado, entrdndore dentro no poca ponidn". 

la expansión de la playa. Los prime- planes de ordenaci6n del litoral. 

Las leyes desamortizadorar de Muidizdbal(1836) y Pascual Madoí (1855) produ- 
jeron en la ciudadimportantes cambios deinteres urbanfsnco que se prolongaron hasta 
1892. La expansión urbana quede mediatizada por casi media docena de nuevos pro- 





Las primeras décadas provocaron ansias de tener una casa en Las Canteras, 
aunque se mantuvo el retranqueo de la primera línea de playa 



pietarior particulares. Entre los compradores de la desamoniación figura don Nicolls 
Apolmaria, con las tierras que conformaban el istmo de Santa Catalina. Estor terrenos 
d e r o n  a subarra en 1860 y estaban ocupados por medanos que configuraban un cam- 
po de dunas, donde dnicamente tenia intere por entonces la Bahla del Arreafe 

La finca comprada tenla unarupefieiede 62 hecmas  y 67 acres;lrndaba al nacien- 
te con la carreteras de Las Palmas. alNorte conla Isleta. alnoniente con e l m a r ~  alsur 
con I i r  nionunai dc menr 3 1. qiir es lo miriiin. ahrndm el btmo de Gumrnrnie  
todi l.? Plwz de Lar Cantera,. FI R<lugto lo que h ". (1 Y o r ~ i i c  Sntirt Calilina Y la 
zona di la \venid1 de Joir b l w  \ l opez TI px;ia p3gsclo pur 3 Iincr I i ic a rvOn dl. 
0,lb pesetas por memo cuadrado. 

~a consuuccion del muelle de San Telmo trajo consigo una acundad importante 
por la presencia de carpinteros de ribera y otros artesanos que tenían en la Playa del 
Arreafe el principal carenero, por el sector de la Puntilla. la carretera para unir el 
Puerto con Las Palmas se empezó a construir en 1854, concluyendore en 1861 con un 
firme de tierra oue era necesario reoarar v rezar con frecuencia. 

L<I hnr del Piieno de La Lu: cJmen:rr.in en rrbxro dc l d c l  llaita :niuncr> la 
ioni del h e n o  em iin pirale J:\hahitrdd. :m iin nilrrra redirido . a w i  i que viiir 

del crr<wra .Ir la R ~ A  del m c i f e  En lPS3 i l  ~ ~ ( I I I I W C ~  ntiin ;ipd T i m ; ~ u  de la 
~ o r r e  Sarmiento confeccionó un plano de población para la zona del Puerro y Playa de 
Las Canteras que fue aprobado por el Ayuntamiento. El proyecto era ambinoso y con- 
templaba el asentamiento de una nueva población. La Playa de Las Canteras qued6 
emrcada  par la más amplia caUe del sector, acenmlndose asi el papel que habria de 
jugar en el hmro, cuando se biciera lo que hoy conocemos como el Pareo de Lar 
Canteras. Desde 1885 a 1906, el Ayuntamiento de la ciudad se vio desbordado anali- 
zando expedientes de consmcci6n. Las áreas más solicitadas eran La Isleta, por la 
actindad que generaba el Puerto y que los canarios comenzaban a ver como una fuente 
de riqueza evidente, la Playa de Las Canteras, Los Arenales y las Huertas de Triana. 

En aquellos años, la Playa ya era conocida con el nombre de Las Canteras. La con- 
secuencia de este topómmo eran las extracciones que algunos mesanos hacían de La 
B a m  para la consuucción de hlms de arenisca para las populares pilas de agua cana- 
rias, hasta que a uistancias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la tarea 
fue susoendida. La ~mmesibn de las extracciones  odia haber Ileeada. de no habene . , 
par.id> 3 iiemp~. a La der?pmriOn de La B a m  con Ir> ~ u d  r ~ ~ u r i  hsil ~ \ y u ' z i o  rn 
\,iris$ .uwiir.r dirrinm; i z r n i r . ~  ~\pe.irl i~td, unto en Riolo#a Crnloeia o ( ien.in5 
del Ilrr. pr3hblmicnre huhiria dcrrprriu lo uii bifn la Phva i cumw meno. .t 

hubiera modificado con respecro a la que hoy conocemos 
Enel siglo XIX, durantela decada de las 80, se hablanasentado enla Playa numero- 

sas casas económiws y chozas que habitaban los obreros del Puerto. Pero las primeras 
conruucnones levantadas en Las Canteas con halidad de residencias de mcreo para 
el verano o para fines de semana, correspondiemn a ciertas famihas dc la burguesla 
urbana, tales como Cayetano lnglatt Ayala, los hermanos Amaranto y Teáfilo Martiner 
de Escobar, Juan Rodrlguer Qnegles, Agusrln 5dnchez Riivem, Agustin Báez Navarro o 
la cara de banos en la misma Playa deManuel Reina Perer. Antes de esta fecha, elistmo 



estaba totalmente libre de edificaciones. Una estampa que, posteriormente, los arqui- 
tectos urbanistas han lamentado que no hubiera seguido así algíln tiempo hasta que se 
consiguiera ecrablecer para la zona de Las Canreras un paisaje de pequeíior chalets, en 
lugar de una urbanización prácucamente intranspirable que impide a quienes esdn en 
la Playa reconocer el otro lado con facilidad 

De 1890 a 1895 se construyen nuwas casas junto a las anteriores, y aparecen diez 
nuwos recintos edificados en lapaace Sur, a partir de lo que es hoy la calle Gomera, casi 
todos apoyados en la carretera al Puerto y siguiendo ya la planificación urbanística 
esbozada por el arquitecto municipal Laureano Armyo en 1888 De 1895 a 1910, todo 
el frente de la Playa, desde el cmce dejuan Rejón hasta la acmal calle Pedro del Casti- 
llo, q i d a  ciihi~rtodeedifienonps Mas al 5irr 1s edificación esrn$sdi$persa, mninándose 
en la bamada de Santa Catalina, con algunas casas destacadas en pnmera línea 

En 1912, el Ayuntamiento acordó recabar del Minkterio de Marina una m 1  orden 
que prohibiese la enmcción de arena de Las Canteras y Las Alcaravaneras, y en 1915 
colaboró con los vecinos en constmrrun mum mra defenderse de los embates delmar 
qu, wvi.>di hir.pnra -1 futur, l 'a iro w n  zrnbrgo.m IJl'aii~irii.o la inw lac i . i n  -n 
Ir m n 3  Is b Puntilla de un? fact~na .ic pouldo Perquriíai <.nnariar. > . a  prur de 
la proresta popular par la conraminación y por las molestias que producía al vecinda- 
no. La indusuia se mantuvo hasta que pasada la segunda mitad del siglo XX desapare- 
ció. sin duda y entre otros mouror por que la actividad enLas Canteras habiacambiida 
de sector, y era el tunsmo el que mandaba entonces. 

Durante las primeras decadas del siglo XX, anos 20 y 30, la ciudad se convimó en 
una estación invernal. Por entonces, la afluencia de visitanres era del orden de 3.000 al 
año, en su mayor parte ingleses. Para alojarlos se disponia de carorce horeles de los 
niales nuwe de ellos estaban ubicados en la zona del Puerto, debido al atractivo que 
por entonces ya habh tomado la Playa deLas Canteras, que era reconocida par residen- 
tes y foráneos. Fue en 1936 mando el Ayuntamiento adoptó como proyecto de urbani- 
ración definitivo de 1 s  Canteras el delarquitecto canario Miguel MartÍn Ferdndez de 
la Torre, empezándose las obras del Paseo al ano siguiente, y manteniéndose, salvo 
modificaciones punmales, harta la remodelaoón global que recientemente ha finaliza- 
do d Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canana. Antes de eso, las intervenciones se 
habían basado en urbanizar pcquñias zonas por La Puntilla, quedando el resto de la 
PIava sin una alameda definida. 

los anos 60 de forma organizada y con otras concepciones que, no obstante, tumeron 
mucho quever con el desorden creado en la p r i m e r  Canteras, ya 
que meció sin mayores controles por parte de las aurotidades locales Como conse- 
cuencia de ese declive, la constmcoón en elistmo progresa lentamente sobre las línas 
ya preertableadar, riendo el periodo menos activo el de 1930-1940. No faltan a pesar 
de todo nuevos planes de urbanización (Ramonell, 1917; MartÍn Fernánder, 1930; 
Rodiíguez de la Roda. ercetera). 

Las primeras uiiciauvai para ordenar la franja que comprende la Playa de Las Can- 





En los anos20 la arena sustituía al Paseo, que no estaba canstiuido. La pnmera 
lima de Playa comenzaba a urbanizarse de una manela progresiva con pequeiias 
casas hechas por maestros de obra. 



teras parten de la segunda mitad del siglo. Sin embargo, el arquitecto municipal de 
orlgen catalán, Laureano Arroyo. mlizó por encargo una planificación en 1888 donde 
planteaba un nuevo conjunta desde los Arenales harta el Puerto de La Luz. No obstan- 
re, hizo un trazado poco genenso con Las Canteras donde el Parque Santa Catalina, 
que ya exisua, se ampliaba, y a través de una calle arbolada que Herrera Piqué hace 
coincidir o n  la acmal calle Ripoche, enlazaba otm plaza que acababa cerrada por una 
iglesia,junto al htoral de Las Canteras. Asimismo, se conciben otras dos plazas arbola- 
dar: una lindando con la Playa (hacia la calle Galileo) y la otra en un punto que se 
situaria en tomo a las calles C~riia M m n o  y Uruguay 

La urbanización incluía un paseo r i b e ~ d o  -la actual Avenida de Lar Canterar- des- 
de La Punulla hasta las comienzos de Guananeme Según emone Alfdo  Herrera Pi- 

te, elvalor paisajrstico yniristico que en aquellos tiempos se atnbma a las playas estaba 
muy, muy lejos, del que más tarde alca1~7ananestar". Enla zona delisuno re r~tuaba un 
mercado para el Puerto y se prevetan edificauones para ercuelas. 

El postenor plan de ensanche del cambien arquitecro municipal Femando Navano, 
en laspnmeras décadas del riglo XX, ocupó conurbanización el litoral de Las Canteras 
en ni totalidad y asumió buena parte de lar dunas de arena que se exrendian por la 
zona. Los costes de las obras se recuperaban con la venta de solares en los tenenos 
ganadosalmar, que por aquel entonces enla Playa oscilaban entelas 25 y lar 50pesetar 
el mem cuadrado, aunque la media estaba establecida en 40 pesetas. 

Elarquitecto Secundino Zuazo Ugalde llegó a la ciudad en tomo a 1940 y realizó un 
nuevo plan de ordenación por encargo del Ayuntamiento. pem la Corporación, afom- 
nadamenre, no tuvo en cuenta sus ideas acerca de la Playa de Lar Canteras. Zuazo 
concebia la Playa cerrada por un dique que partía de Luis Momte, aproximadamente 
para cerrarse al Norte. Con ello pretendia ganar terrenos al mar para destinarlos a uso 
residennal, incluyendo un puerto para atraque en la zona de Guanarreme, lo que se 
hubiera llevado por delante mitad de la Playa e incluso hubiera dejado La Bana en la 
misma orilla. 







Pasear era el mayor de los entretenimientos. Las jóvenes iban en los años 40 
abrazadas entre si y así pasaban la tarde, recomendo e1 Paseo para que las 
vieran sus pretendimtes. 





La constnicu6n del istmo es un fen6meno de hace 50 anos que cobró mgor con 
el desarrollo turático Las consrnicciones frenaron el rransparte de arena por el 
viento y han contribuido a rellenarla playa (Foto- Julio Quintana) 



CAPITULO 11 

Recuerdos 







A principios de siglo, pese a que la influencia del tunsmo comenzaba a notane, 
esoecialmenre en las construcciones, los cananos acudían a la -playa vestidos o a 
pasear 





Cuando se hizo el Paseo, después de la Guem Civil, los usuarios ya tenían un 
lugar por el que cammar El di- era agradable y no habla muchas entreteni- 
mientas mas hasta que surgieron los locales sonales y culturales. 



El gran espacio peatonal 

De poco rervia en las primeras décadas del siglo que los hermanos Martina de 
EEcabar y la familia Rodnguer Quegles pregonaran a los cuatro vientos las excelencias 
de la Playa. Nadie tenía en cuenta un lugar que hasta mronces era solirario, carente del 
Paseo que hoy conocemos y sin visor de demasiado hiniro, habida cuenta de que se 
mataba de una zona desenm y, si bien el Pueno impuso la expansiún comercial, ésta 
era todavia incipiente. Sui embargo, pocos arios tuvieron que pasar para que las fami- 
has canariasse dieran cuenta de la importancia que iba comando Las Canteras, prensa- 
mente en parte por ese tirón comercial del Pueno de La Luz y de Las Palmas. En los 
años 20, tener una casa de temporada en la antiguaBahla del Amcife era todo unsigno 
de dirtinciún y no había canario que no soñara con tener una a s a  junto al mar 

Asi, las postetiore generaciones devecinos de La Isleta,un barrio de gente humilde 
a y o s  origmes estaban ui algunas familias de Lamarote que hablan venido a la Isla a 
buscar algo con lo que poder emprender sus vidas, pudieron disfrutar de la importan- 
cm que tenia ser de la Playa, criarse en sus orillas y verla crecer y cambiar a pasos 
agigantados harta convertirse en la Playa que hoy es mundialmente famosa. De la hu- 
mildad existente entre los vecinos de La Irleta deia constancia el ex conceial del Avun- 

4 ,  

tamiento deLasPalmasde Gran Canaria.AntonioBetancor -auténtico memori6n- cuan- 
do relata lar vivencias de aquellos dificiles años de ni niñez. 

En una desur anecdotas que,porregla general provocaban mas de un corrillo enlas 
Oficinas Municipales, Betancor recuerda como su madre, cuando era pequeño y estaba 
m tomo a los calderas de la cocina, lo mandaba a bu-r lo que llamaba el templm a 
casa de su vecina. 'Ella me mandaba y yo iba. Vecma, que dice mi madnquesi me deja el 
t m p l m  que ahora yo re lo traigo otra vez. El tmplem no era o ra  cosa que un rabo de 
vaca o cochino que la vecina tenía colgado de la pared y que le dejaba a mi madre para 
quelo metma en el caldero y le diera un poco de gusto a lo que estaba hanendo. Desde 
que mi madre urrninaba, yo vulvia a casa de mi vcciria y Ir drvulvia d iemplrro, que ella 
valvia a colgar del mismo sino para cuando se ofreaera". 

El propio edil explica que en La Isleta, en los años 40, aparenó una nueva unidad 
monetaria. la chozo. La gmte que habia llegado a poblar la zona desde Lamarote o 
Fuerteventuni, consmiia SUS m a s  de barro y piedra y para usarlo como tejado pisaban 
el barrosobre cañas. dandole solidu. El Ayuntamiento deLas Palmas, como quiera que 
aquellas casas no contaban con las mínimas medidas de higiene, ofreció a cada una de 
las familias que las ocupaban harta cien duros -nunca se hablaba en pesetas- por echar 
abajo la careta. Los aen duros eranentoncesumzchoza, ya que era lo quevalia cada una 
de las casas oue se consrmron a su lleeada a la isla v con una choza o choza v media. 

primera cririr del turirmo en la ciudad. las companías ingleías, principales promotoras 
de la afluencia de witantes británicos que consiguieron instaurar muchas de sus cos- 
tumbres dadasupresenna en Las Palmas, se dedicamna colocar casetas erpenalmente 
destinadas a 105 viajeros de sus rrcomdos rrasatldnticos, que competían de manera 
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sana con la caseta de Antonio Gaian y que llegaron a formar parte del paisaje de la 
playa. lo mismo que después lo hicieron las casetas individuales, explotadas como aho- 
ra lar hamacas o las sombrillas. 

Las Canreas fue creciendo y en la decada de los aRos 30 se camenr6 con la com- 
vucci6n de una parre del Paseo que el Movimiento se encargd de rermmar, fundamen- 
talmente "para que los ciudadanos se dieran cuenra de que se esraban haciendo cosas y 
que aquello era bueno" re@ recuerdan los mayores La obra se realizo por fases, Ile- 
gando la p n m m  desde La hintilla al Balneario: aaos m& tarde hasta el Mum Marrem, 
y aproximadamente en 1955, hasta la calle Chumca, para posteriormente estirar la 
Avenida hasta La Cicer En los primeros tiempos, los que querian hacer una excursión 
que pmilrs de Ii central eléctrica de Ln Cicer tenían una parada obligatoria en El Rin- 
cón, donde desde hacia algunos años habla un mananrral de agua -que unos declan que 
tenia sabor salobre pese a que otros afirman que era mineral- del que se abastecían los 
vecinos de Guanarteme y Las Canteras, al que llamaban el Santo Cristo de El Rincdn. 
Sus propierarios, viendo el éxito que el agua tenia y el negocio que con ella podlan 
hacer, decidieron cerrarlo y en susinmedlacionesmontaronuna pequeña industria que 
se encargaba de embotellar el agua para su venta. Pero el manantial no respondió a las 
enpectatwas y a los pocos anos se secó. 

En aquella época, Las Canterasse habia convertido enlazona peatonal por excelen- 
na. Y no porque faltaran erpacios, smo porque aquel era probablemente el mais grande 
de la ciudad. La explosi6n nilrural pmducida por clubes y asociaciones recreativas y 
deporuvas asi como el creciente interes de los ciudadanos por esrablleccerre en la zona 
del suno o en las cemnLas del Puerto de La Luz por razones commiaies, inc~mentó 
la presencia depmonas en tomo a las baldosas rojas y blancas que inicialmente le fueron 
colocadas y que fueron cambiadas despues de cincuenta &os aproximadamente 

Las j6venes paseaban del brazo formando grandes filas por delante de los preten- 
dientes, que aprovechaban aquellos paseos para decirles dulces cosas con las que inten- 
tar ligárselas. El que no se amvia a decirle algo mando pasaban para un lado, se lo 
de& a la welta. De cualquier manera, no habia prisa porque la tarde la pasaban prác- 
ticamente en un sentido y en otro. El bar Toledo servía comidas connniéndose en la 
fonda por excelencia 'Por cinco pesetas re podía nialquiera dar un banqueie, y por 
quince pesetas una paella para dos". según cuenra Marcín Moreno, y lo mismo pasaba 
con El Farol, otro bar de la Playa, sin contar 10s bailoteos en Las Cuevas, un edifiuo 
diseñado por Miguel Martin que hoy continúa en pie. 

La Policta Municipal velaba por las buenas maneras y los guardias, que re hicieron 
en el riempo personajes populares de la Playa, se las arreglaban para que las j6venes no 
se bañaran sin tener alguien cerca que ler llevara el albomor a la orilla, o que los mu- 
chachos no caminaran por el Paseo sin camisa, por decoro y respeto al resto de los 
paseantes. Dela mima manera, estaba prohibido sentarse enlas barandillas de la Aveni- 
da y entre las pandillas era habitual que aquel que primero viera al guardia diera la voz 
oam aue el resto de los camoaneros. oosador como suirres en los cables elecuicos. 





Los populares guindillas velaban por las buenas formas en la Playa, aunque a 
veces, los máspenes  se lo ponían difial manda intentaba quitarles la pelota 
por jugar al fútbol en la arena. 



La barandilla, pese a los contmuos cambios en el Paseo de Las Canteras, es una 
pane del mobiliario de la Playa que ha contado o n  personalidad propia. En unarticulo 
escrita en la prensalocal por el fallecido arquitecto Sergio Pérer Pamlla en 1986, expo- 
ne sus teorías sobre la baranda. "Disenada en un principio con un crirerlo de unidad 
formal por los años treinta, la barandilla del Paseo era una solución arquitectónica 
adecuada al caracrer del mismo. La serie de elemenros de madera en foma de barrar 
horizontales recordaba a las barandillas de los barcos. v los dados de homieón aue u .  

servian de eslabón entre los dirtintos tramos, al tiempo que de pie a lar luminarias, 
confirmaban esta impresión cuando de sus superficies colgaban los típicos salvavidas 
circulares" 

La barandilla era remozada por el Ayuntamienro con una mano de piniura que dejó 
en el camino más de un pantalón. Lo mismo un verano era ami, que azul y blanca o 
verde. Los muros, que servian de uni6n a los palos y que nomba Pérer Pamilla, no se 
entendlan sin un añadido que un concesianado pudo obtener A los chiquillos nos 
llamaba la arención c6mo cada tardeun hombre alto y fuerte pasaba por el Paseo de Las 
Canteas careado con un manaio de Ilawe m e .  sin saber cómo. dlsrmeuia en cada 
tramo de la Avenida Con ellas cerraba la enorme capa blanca que cubris las basculas 
que se disponían a lo largo de la Avenida y que él levantaba en peso para trasladarlas 
hasm el punto donde tenía el amarre. Se trataba de una estampa repetida cada tarde, 
tanto en verano como en inmemo. 

A pmpósiro de las barandillas, Pérer Pamlla evoca un momento de la Playa en que 
fueron suprimidas. "En los tiempos del nacional-catolicismo, las barandillas derapare- 
eieron pues eran, re@ las autoridades del momento, el punto de apoyo y desfogue de 
los mirones en busca de entranleras que por entonces traían aires nuevos, y por lo visto 
pecaminosos para la machada canariona Esta moralista preocupacibn significó que se 
ensayaran varias soluciones alrernatiw a la pecaminosa barandilla y as1 aparecieron 
vanos tipos de maceteros con plantas paco adecuadas para acercarse a ellas, y asi salva- 
guardar nuestra moral, reserva de Occidente. 

Las plantas duraron poco, quiiár debido a la acaón del mar: quiiár debido a que era 
el sitio idóneo para apoyar un pie mientras se reguia con la sana costumbre de mirar; 
quirár tambihn porque no se cuidaron lo que debia, y así al cabo de poco tiempo pre- 
sentaban un dolomso aspecto, a medio camino ente la papelera y el cenicero ( ..) Con 
respecto a la barandilla mum. fue un diseño ensayado en la zona de La Cicer que des- 
pueiseconvinió enuna especie de grada para sentarse ymirar, en este~8501o~panid1110~ 
de fútbol" 

Era el tiempo de lanzarse de cabeza desde el Muro Marmro aprovechando la subida 
de la ola o rentarsejunto ala barandilla y, agarrado a ella conambos brazos, esperar que 
hola nos diera un tremendo chapuzón en el cara de los que no se atrevían a tmrse del 
muro. La Playa tenia dos puntos ui los que cualquiera que re sintiera un poco de la 
zona tenia que lamrse. Uno de ellos era detrar de La Barra, donde el agua pareM más 
sakda que en el interior y donde había que esperarla llegadade la ola para que sirviera 
de elevador que nos permitiera aupamos de nuwo a la lengua de arenisca Muchas 
fueron los que no sabiendo el procedimiento, se rasparon el pecho contra la pared de 



piedra que parecía inalcanzable cuando la retiada de la marea dejaba el vacio entre el 
bañista y La Barra. Y el otro lugar era el Muro Manero, siempre aprovechando la llega- 
da de un buen reboso. 

En esos diar, los paseantes que iban por la arena teman que tomar carre"1la si lo que 
pretendian era atravesar el Muro Marrero sin mojarse, cosa que no siempre se conse- 
gula. En torno a los imitadorer de los saltadores de Acapulco re acumulaba, a pie de 
Avenida. un nutñdo mi>o de curiosos oue indicaban se&" su forma de verla como v " .  
cuando habla que tirarse. Pera la cosa habia queverla por hierade la barandilla. Aproxz- 
madamente ms meiros separaban lo alto del muro de la arena que ahora ha ganado 
espacio en el lugar, pero quien superaba el vertop de la primera vez estaba deseando 
subir para lanzarse de nuwo No obsrante, la indecisión se pagaba cara. 

A mas de uno le paso lo mismo que a Vlctor El Tanifi por dejarse influir por aque- 
llos que jaleaban a los lanzadores para que saltaran al agua. Victor no re habia nrado 
jamar derde el Muro Marrero hasta que le llegó aquelmomento Y seguro que novokio 
a hacerlo. Debia comr el ano 80 cuando todos los chiquillos de la zona, sabiendo que 
había reboso. nos habiamos reunido en torno a aauel saltadero Y con nosotros Vícror 

barandilla y se quedó en la cornisa del Mura Marrera, pensando cuándo podria 
lanrarse."jAhora, Victorl'', le decian. "jAhora noi", lo frenaban Total que Victor,  can^ 

sado de que legñtaran de un lado y de otro y nervioso pensando quiCn lo habia manda- 
do a ponerse en aquella situación, no se lo pensó dos veces y se lanzó abajo. Había un 
50% de posibihdades de caer al agua o a La arena, pem a Víctor le tocó la segunda 
opnón, quedando remienterrado al pie del Muro Marrero y lanzando quejidos como 
consecuencia del estado en m e  habia auedado su cuello. Muchos temieron aue le hu- 
biera pasado lo peor, pero r a s  dos meses con un collarín, todos re reían de él y la 
inntaban a saltar de nuevo desde el Muro Marrero, a lo que él  respondía con un expre- 
sivo gesto de sus brazos. 

Algo parecido ocurría en La Caleta o Los taletones de La Puntilla. A marea llena, el 
agua entra con fuerza entre los huecos de piedra que e1 mismo ha ido socavando, y 
revienta canrra ellar dejando la espuma expandirse por codo el lugar A los chiquillos 
les amía aquel ríes@ y tirarse cuando venia la ola. Lo que sucedía es que la salida del 
ama era mas oroblematica. va aue había aue hacerla cuando la ola se hiera mesto aue 

la vez atracrivo para la gente de la zona que generación tras generauón ha hecho lo 
mismo, aunque con el paso de los años nos parezca una locura. 

Pero a h B a m  no se iba eeclusiiamente a saltar. A L a B a m ,  realmeme. se iba por ir 
y una vez allí se podtan hacer muchas cosas, desde resbalarse por los toboganes que 
habia hecho la piedra hasta caer en un charco casisiempre caliente, a sentarse en lo que 
se llamaban los sillones reales por su parecido con los mnor  de las pelicular que tanto 
nos gustaban, o a escnbir el nombre de la novia en el limo que crecia dentro de los 





Los rebosos en Las Canteras casi obligaban a los chiquillos a saltar desde el 
Muro Manero La abundancia de arena hace poco recomendable ahora el 
lanzamiento (Foto. Tato Gonwlves) 



charcos. Uno re tiraba en La Barra como si estuviera en la arena y, con una piedra, se 
ponía a escnbir el nombre de las chiquillas, la fecha y esas cosas. La tumbada acababa 
siempre que un Cangrejo protestaba a su forma porque le tapábamos la Neva y nos 
agarraba con sus pinzas cualquier parre del cuerpo. Esta situaci6n provocaba levantar- 
se rápidamente y buscar otro ritm, donde la historía se repetía 

La Playa ya era grande, pero a nadie re le paraba derapemibida cualquier cosa que 
alterara su nomal funcionamiento. Después de muchos anos de retirado el mmpolin 
que durantemucho tiempo esuivo clavado enla Peña dela Vieja, y del que aún hoy son 
visibles sus clavos, la enorme piedra volvib a ser noticia una buena --m. Los más 
madrugadores no podían aceptar lo que estaban mmdo cuando al pasear por la Playa 
notamn que la piedra habta sido pintada de blanco de nmba a abajo. Fl Ayintnmirnto 
calificb la acción de gamberrada, y j6venes voluntanos y miembros de la Cruz Rqa. 
tuviemn que frotar mucho para devolverla a su primitiva estado. 

Jamás re descubrió al causante del hecho, aunque los asiduos de la zona si lo supie- 
mn. Los autores, ante el revuelo de su iniciativa arrirtica no se arrevimn después a 
decir que habían sido ellos Pero se menta que unos pescadores de la playa, con el 
cuerpoalgo alegre, resulramnserlospmmorores de la pintada. El fui que peneguian era 
que niando los bores faenaran de noche, dieran a pecar o hiciera falta un recace, la 
Peíia de la Vieja hiciera las funnones de faro y punta de onentaci6n. Una idea que, sin 
ser mala, provocó tal escándalo en la manera de llevarla a cabo que el comentario dur6 
muchos dias en la Playa, mando afin se velan los restos de pintura blanca desde la 
orilla. 

La Plava  ara los canatios ha venido a sudir. aunoue oarezca un desvario. a la , , .  
nieve L l u  dr c r d ,  in\.iirciu +iz tapi-ela;rallridcciraciiidid al rnrnoí al~,unn5 
piimor Jc ellr .un el Iilriiir> rlr.n.iiiio c m  i I  q u i  los n i n x  haciii niiinrcc: \ bolrr pva 
I ~ N ~ ~ F c  cnrre iU.>r.  Ir>> 'hq~il l , ,  JP 1.3 i w i a  . n . o n t r a t ~ ~ ~  en 1% bohi de a w m  el 
susututo ideal. las g u i m r  comenzaban de una manera sencilla, casi sin plantearselo, 
hasta convertirse en autenticas batallas Bastaba que uno saliera del agua con la sana 
intención de no volvera envolverse como una croqueta conla a- caltente, como nos 
gustaba hacer de pequeños, y que otro, en plan guasón o para que no se fuera su amigo, 
lo volviera a manchar levantando una pequaia nebulosa con el pie. La pmvocanón era 
rápidamente respondida por el agredido, hasta que al final ambos se velan las caras en 
la onlla dándole forma esfenca a eieantescos ~uMdos  de arena. 

.ualqiiicr bola d., umi <,ti< * prr.urz dh . i  ir.riiii uii p rscer3 :mwi ido por 13% 
parcri como P I  lmlr w11010 P 1wm di C ~ L I C  hola, y b.11.h ~n un,): J..$- .l: pld\d I a 
r rc i i .~  idea ria la m.>jada. porque perm~tnq~k  11 bula f w c +  prrccc i lcnia r iciliuba l i  
tarea de darle forma. La presenna casi continua de sebas en las orillar, especialmente a 
la entrada del verano arando el olor a marisco impregna la Avenida, fue aprovechada 
por los constructores de bolas para sumarlas a Cstas, lo que les daba cierta consmencm. 
Después de eso, la bola pasaba a la arena seca, donde se le cubris por completa. endu- 
renendola. A oanirde ese momento va estaba listamra lanzarla al memieo. No obstan- 
te. las guimor solian ser tan rápidas que la mayoría de las veces el proceso no podla 
llegar a completarse y lo que debían ser bolas se convertia en simples puaador de arena 



a q a d o s  con rapidez, que lo mismo cogían al destinatano que a una señora con som- 
btilla que pronto amenazaba con avisar al guardia, lo que era indicativo del hn de la 
contienda, que se anjaba con un baño y un adiós 

Lo que novalia. como algunosinteniaron en no pocas ocasiones, erameter aguanyas. 
medusas, dentm de las balas. Las celulas urticantes de sus rejos causan un dolor tan 
insufrible como indercript~ble y a veces dejan la huella de su paso por el cuerpo de los 
bañistas como un tatuaie. Los afectados mr sur oicaduras se arrastraban como oodtan . . 
hasra el puesta de la Cruz Roja para que les aplicaran algún remedia que los liberara de 
aquel dolor Pero en la Playa habíamos encontrado otro remedio que, aunque pueda 
parecer poco decoroso, era el mejor Se trataba de orinar sobreelluprdonde daguavma 
había dqado rus rejos. que se resbalaban hasta caer Se decta que era la acción del 
amoníaco la que curaba. Por eso no eradiflcil, mientras alguno salta del agua lamentán- 
dose porque lo habia picado un ayaviva, oir a otro gritar. ~~bltale la pata, mtale la 
pata!" a lo que el amtgacho respondía procediendo a tal operación. 

A lo largo de su vida, la Playa ha servido para casi todo, desde la conrtrucción de 
figuras de arena con un realismo asombroso, en una actmdad que harta que se puso de 
moda aquisólo se estilaba enlas playas amencanas, a base para unasene de buscadores 
de oro. Esta actmdad ocupa a m& gente de la que atemos ver cada dta en la tarea y 
uene su fundamento y su razón de ser precisamenre en las crecidas de las mareas. 
Todos hemos visto que la marea, al subir, se llwa can ella los objetas que cientos de 
despistados han dejado junto a la toalla Pero la impresión del agua mojándolo todo 
cuando se esiá tomando el rol es tal, que a uno le da para poco más que para recoger la 
toalla y el bolso y arrasirarlo a la arena seca, sin reparar en que lar zapatillas, el libro, un 
peine y los zarcillos, se despiden desde la orilla. 

A marea vacía es cuando amrecen los buscadores de om v otms tesoros. Se encar 

puedan sumar a su parnmonio. La mayoría de ellos vende después el pmducco, pero se 
dan casos curiosos como el de Neto, un pescador de La Puntilla que lo mismo se con- 
vierte en socornrta que en busuidor de oro, o en actor de pellculas, como le ocurrió 
cuando se mdaba Moby Dick. 

Neto esdelor que se recorrenla Playa de puntaapunta buscando losm&va~opinros 
objetos. Una vez que las tiene, los guarda en su caui y lar señoras que lo ven recomer la 
onlla, con frecuencia lo abordan para preguntarle si ha encontrada tal o cual raxillo 
Neto entonces les pide la descripción y, si es posible, la pareja que ha dejado en su 
carrera hacm el mar. Y una ver con el modelo, va a su casa y compara is piezas que 
t w x  Si lo ha encontrado, al dta siguiente busca a la señon. y le devuelve la pareja de 
iarcillor perdida Algo que sin duda sólo ocurre en la playa y que es tan nuestro como 
los guardias que se dedicaban a hacer uso de la megafonta a todas horas, sobre todo en 
los dias en que la arena estaba i n U a n s ~ t ~ b l e . p a g o  
de un menor, la mayor parte de ks veces. 

Con todo el respeto que merecen los renmos queprestaban, hay que deur que uno 
no estaba tranquilo en la Playa, dependiendo de lo que le gustara al agente coger el 





Junto al Muro Marrem, saltar detras de La Barra era y sigue siendo obligatono 
para los playeras. A la subida hay que esperar que llegue la ola para no racparse 
en el muro que deja la retirada del agua (Foto. Tato Goncalves) 



micrófono. Pero a todo nos ibamos acostumbrando y, muchas veces, precisamente los 
comentarios eran la diversión de un grupo de galldonrr que se habla dado cita en la 
Playa Es evidente que los guardias de hace quince o veinte años no tenian la prepara- 
ci6n delos de ahora y esta circunstancia se extendia por los altavoces, dondelo mismo 
se oia el mensaje del agente en busca de un menor que un '~jchacho, dejo la emisora 
quieto dhi!" que le de& a su compaüero sin rapar el micrófono, con lo cual se enteraba 
toda la Playa de que un polida local estaba tocando la que no debá. 

Las descnpciones que los agentes hacían de los niñas sólo podian ser reconocidas 
por los padres del deraparendo y as,, se oian cosas coma: "Se haya enestar dependendas 
de lapolicia deplayas el menor Ayoie Viste bmradorflonaoy porta ba~de m n l l o  cmdor 
d a r .  Se niem o rus o d m  si lo ertdn buscando. aue oaren a ncocolo ... (silenaol oor - .  , , 
q u z '  Perr i ((U( ~ i s u l f ~ b r  I\IJMIC que IJI pzdws d i  A W ~ C  e,uban hu~c.?ndo i I  i i i ñ ~  

desde que habla delipnn. i.lo. por ,i a . 8 ~  el qen l i .  lo rr<dli dba De hecho í z  dio un 

caso curioso en Las Canteras donde los padres del menor perdido nunca aparecieron y 
un agente realiz6 todos los tramites para encargarse él mismo de su adopci6n. 

El hecho de que el uempa pasara en la Playa no riMó para hacer desaparecere~ens 
tradiciones. Pese al olvidado juega del clavo, de los que se compraban a duro en la calle 
Galileo cuando no podlamos apaMrlo ni alguna kmteria, y que lo mismo servía de 
elemento lmprescuidible para jugar que para coger cangrejos en Los Lisos, hubo cosas 
aue. aunaue se ven cada vez menos. nunca se olvidaron del todo. La es~ecial eastrono- . .  . . 
mia de la Playa se basaba en los cucunichos de mma que se vendían montados en 
amarillas galletas de una o dos bolas, y en los barquillos que un hombre vestido de 
blanco pregonaba a los cuatro vientos en un continuo caminar enrre los bañistas. Los 
chiquillos no podian entender cómo, con un sol de justicia y cuando todos corrían 
hacia la orilla para evitar las quemaduras con la arena seca, el barquillem caminaba, 
moreno y ninido, sin ninguna protección por aquellas brasas de Las Canteras. 

Al hombre que pregonaba aquello de ' !Hoy cometos, Kalire!", lo fueron sustituyen- 
do las heladmias artesanas que con el paso del tiempo se asentaron en Las Canteras Se 
trataba de la Atlántida y Peña la Vkp, con Pedro Sancana al frente, que hizo y sigue 
haciendo las Ddicior que tan rápido entendieron su merecida fama por la Playa y allen- 
de los mares, ya que incluso el rey Hursem delordania mandaba a buscar los pequeños 
uiangulos de helado para degustarlos en su casa de Lanzaroa. Antes, el edificio que 
ahora ocupa la heladería era el colegio Santa Catalina, donde los msr pequeños tenia- 
mos como recreo la misma Playa. un lujo que ahora ya no queda al alcance de muchos 
niños. En aquel colegio, creo recordar que se llamaba Cleo por unos personajes muy 
populares que aparecian entonces en la televisión, las ventanas de la clase daban al 
Pareo de Las Canteas y los chiquillos caminábamos aveces demanos q f d a  de dos por 
toda la Avenida respirando el salitre que tanto nos innuy6 y cantando aquello de [Un, 
dos. o m s  v anazl , c  2 - 

Pero rui duda, el rey de las comidas en la Playa, antes y despues de que las familms 
hicieran sus almuerzos en torno a media docena de mmbrillas dispuestas a modo de 
salón-comedor, fue el membrillo. No se =be exactamente por qué, quizás porque su 
madurez coincidía con el verano, el clava ?el membrillo emnalgo parecido a losaman- 
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tes de Teniel, pem en Lar Canteras No habia chiquillo que no se llevara el aspero fmto 
a la Playa para comerselo en un viaje a La Barra o duranre un largo baño. El membrillo 
podía mojarse. y no 610 podía, sino que debía mojarse para contranrstar su aspereza. 
Durante el baño, se empapaba el membrillo, se lanzaba hacia adentro y poco despues la 
cabeza del autor del lanzamiento emergía junro al fruto que lo esperaba flotando para 
ser mordirqueado. Cuando se acababa el membrillo, se acababa el bmo. Llevar mem- 
brillos a la Playa pemitia además aprovechar mas el tiempo antes de irse a comer 

Las comidas en la Playa, romo pudo verse en las referencias históricas de autores. 
no son nuevai. mro son dignas de mención oor todo lo aue conllevan Son casi una 
Iilosof,td# ixli'dignade o i y u h  r>c io l .x . , ' ~>r  rrJn &rrl l b  irodcrctcr I A  rw 
manfomili~.rn.innc.c<~n lij i , . d m n ~ r  pr i i i i x \  ~n ii ~ r i t ~ n d ~ s ~ l v ~ ~ ~ < l a < ~ ~ n  . ah~ -  
rai de paro que se extienden en la arena junto a tablas de cortho, pelotas, raquetas, dos 
neveras y varias sambnllar que re cubren con una lona o con las propias roallas, aun- 
que no haya vienro. Cuando re inicia el comisuaje, los chiquillos son los primeros en 
caer sobre losolatos  DO^ dos razones fundammmk Primero, pam las madres quitdrie- . . 
los de delante y comer tranquilas, y segundo, porque cuanto antes coman, antes podrán 
volver a hanarse. Esta situación lleva a los niños a oreeuntar cada mcdia hora a su 

coñaio y buscando quién tenga el reloj más adelanrado que el de su madre para poder 
tirarre al agua 

Mienuac, los mayores comen y. cuando temrnan, el cabeza de familia se bota en la 
arena y allí mismo se queda dormido, sin camwa, y en la mejor de las ocasiones, rapado 
con una toalla, can la arena pegada a la cara que cuando se levanta se le queda como 
prueba innegable de que ha dado una cabezada. A todo esto, las mujeres y uno de los 
cuíiados a los que no le gusta dormir, juegan a las cartas o se lwantan a compartir con 
los niños para que se les haga mas cono el tiempo que nene que pasar hasta poder 
baíiarse Irremediablemente. cuando el niiio se puede bañar ya casi llega la hora de 
marcharre porque el sol empieza a caer, aunque a muchos no les amilana que sea 
oscuro para seguir con el día de playa, quizás porque saben lo que les espera al día 
siguiente, lunes. 

Alo largo dLsu hisroria, laPlaya de Las Canteras ha s p M d o  comoplató de cine para 
la filmación de muchas anuncios telev~rivos o para revmas especializadas de moda y 
similares. Ha sido caratula de muchos progamas y su nombre ha mscendido más allá 
de La Barra. Cuentan, quizás dentm de una de las muchas leyendas de la Playa, que el 
propio comandanre jacques nies Cosreau, en sus inicios, llego a grabar una cinta con 
los fondos de la darsena que aún conserva alguna familia de playeras, y ha sido demos- 



mda la presencia de actores y actrices que han vabajado sobre esta arena. Como data 
anecdático, David Hasselhoff, el popular vigilante de la playa, realrró varias tomas en 
Las Canteras para un anuncio emitido fuera del territorio nacional. 

Pero si hay que destacar un rodaje en tamo a Las Canteras, donde colaboraron 
decenas de canarios de una manera o de otra. fue el de la nelicula Mobv Dick. la ooou- . . 
lar bdlwr bbiicaque b rp  la dircccimrlc lolin Hii:mnw m~ivio por Iara~u,canaror 
cimo >i hiibieii n u d o  ~ n ~ l l r .  Dr hecho. nnci > Fl d m c i x  L li pcliritla PPIIIW.~.) Id 
fl x,.c.u>ie ndiivna dcl Piiciio p m  en.:irgai qiic Ir hiricrnn h b-tllrna qui d i c  iñbi 
-que en realidad era un cachalote y que se realv6 con un enorme esqueleto de madera 
cubierto de una goma especial que el director se trajo de Estados Unidos- con la que 
daba el pego para lo que la que- Hustan. Fue la Compañla Carbonera de Las Palmas, 
perteneciente a la Casa mil le^ la que se e n q 6  de hacer la ballena. El taller estaba 
dirieido nor Tames Stuart ldlv conocido como Mister lollv. 

L c & r ; u n ~ ~  I 3 tn~íenz se mnntu sulite wilrgahmrl de la- que >e u-ban p a n  
c r r g r ,  íuminirirrr d. raihdn a im biir:ns En una k illsí i h i  la pmil nwiual que 
algunos marineros acaonaban y gracias al cual la ballena movia la cola. Igualmente, 
con el m m o  marerial impermeable, el taller hizo un muneca que ha& las veces de 
doble del capitan Achab, niya pierna habw sido arrancada por la ballena, a l a s  escenas 
más arriesgadas. Sin embargo, Gregoiy Peck se someuó a cada una de las partes del 
rodaje, por lo que no hiio falta el muñeco, que se conservaba hasta hace unos años en 
que, por empeño de los miembmr de un barco inglés, losempleados herederos deJolly 
se lo regalaron. 

Los carpmtero~ de ribera también tuvieron excesivo trabajo en el tiempo que dur6 
el mdaje. Se trataba de construir una serie de bar= que la ballena despedazaba a cole- 
tazos, asi como las cubiertas del navio Aquel pudo ser el primer impacto turistico de 
Las Canteras, por donde era facil ver pasear a Gregory Peck con RichardBaíelart, Leon 
Geno y todos los actores que componian el reparto. Aunque tecnicos, actores, el direc- 
tor. Gregory Peck y todos los que venran para la pellcula se alojaban rii los hoteles 
Santa Catalina y Parque, las comidasse haclan en el popularluan Pérez, donde aiin hoy 
cuelgan las fotos que asi lo atestiguan nibncadas por el propio actor Algunos de los 
oescadores de La Puntilla también oarticioaran en el rodaie. Eran los aue catan al arma . . 
.m los colrra2or dr 1 4  hllma ..n exiris yero lo ri.ucr&c. coino ri huhirrrti sido 
actoreí princip..,, Rccahandu drwi pi ta  evar Ilnri, ur peqc3dor aseguraba qLe h3- 
I >  3 imhqrdo ion (~rsmn P e A  ,llitrd se acuerda r l ~  ciiindo la Ihallcru hqñ la rola \ 
rompe la barca? Pues el primero que cae al agua -y yo". de& animado. 

En el uempo que los actores esmviemn en torno a la Playa, aunque iambién se 
rodaron varias escenas en Las Alcaravamas, todos tuviemn la ocasión de ver c6mo se 
las gastaban el director y el protagonista. Cuenta Martln Moreno que Gregory Peck era 
un hombre de mucho carácra; aunque asegura queJohn Huston "no mirlabadesralzo". 
Comenolda fue la bmnca que el director le echó al actor por llegar urde. "Se qued6 
temblando" dice Mardn Moreno 

Pero si hien se crea una pequefo indusuui en tomo a Maby Dick, no todos estaban 
tan contentos. El gobernador civil llegó a llamar la atención a los carniceros por el 



precia que habla alcanzado la carne enla ciudad. Todos quwieron hacer su agosto y los 
trabajadores de la carne aumentaron de forma considerable los prrcias del producto 
dadas las enormes cantidades que re compraban para atraer a lar gaviotas y que se 
quedaran revoloteando sobre el barco duranre el rodaje. Hasta las aves echaron de me- 
nos que se acabara Moby Dick tan pronto. Probablemente nunca habían estado tan 
bien alimentadas como entonces. 

Siempre a la onlla del mal 

Junto a las mcas, la arena, la Barca y c1pr0pm Paseo, las pandillas qxe s lo largo de 
decenas de anos han poblado Lar Canteras y marcado sus lfmires, son una obligada 
referencia -para d conocimiento de la mayor joya natural del muninpio y la Bla. Gni- . . . . 
pos y grupos de 16venes. algunas ya bastante mayores e incluso desaparendos, han 
compartidoatardeceres y paseos, tardes dejugar al clavo y membrillos, pesade caboros 
en los charcos v a i m r  de bolas de arena. fatbol ~lavero v baldn cubo. hoyos v carti- . . 
.I.x ia P h a  t \bbr  pcnroamrrii~ uivididñ en .lu, zomz .iciidu il crnrro nriirrlgi,~ 
!A Yl.i\a ( hi-a q.ir ,e ~ p r  >ve,.h?ba del  i. nenmrix .le lo que ~r Pl.02 Grmdr d~ ,dc  
il Miir > \Iñrtrin Ii SU Ir Puntilla pcra.1"' h l m  pr.ado: inu.h.rr anos w y o l i h a  dc 
las rlmparías de lo que era la parre mas degradada de la Playa, la zona que iba desde Los 
LISOS, al final de Franchy y Roca, harta Los Muellitos de La Cfcer 

Muchas pandillas se asomaron a los muros de Las Canteras. cada una desde la por- 
ción que sc habla repartido rerrirorialmente durante años y pese a aquellas dos grandes 
zonas, uno en la zona dqdrnidapodia ser de la pandilla de Los Lisos, de Peña la Vieja, 
de Galileo. de Bello Horizonte. de la Cuma de La Cicer de La Cicer misma o de Los 
hlurlltm, j in e m h q o  I i  sokrr de roda 11 N < v r  corrcsporidiñ. v an iigur 3iindn 7 

Zlrm ( hira \ P<cir Ir \¡el2 \ a p indillar p i i n c i p r l m e n r ~ d ~ i ~ r r n t ~ c ~ n ~ c c  que se j u m -  
ban en torno al Reina Isabel 

Desde los anos cuarenta ambas zonas tentan susgrupos de amigas fijos a los que, re 
les riera por donde se les viea en la Playa, se les averiguaba fscilmente la procedenna. 
Playa Chica tenía enm sus fieles a familias enmas cuya descendencia contintia en 
muchos de los casos permaneciendo al mismo sitio, como los Manero, los Farray, los 
Monteiro, los Quinrana, las Roig, los Amler. los Bolailos, los Tavío y un larga etcetera 
lasoosterioresmesencias de G~eeorio Toledo. PacucoBello v otra larealista de oerso- 

los ochenta, consiguieron hacer resurgir la zona, que nunca mu"6, apoyados mmbitn 
por las t e m a r  que invitaban a quedarse en aquella mnosa zona de Las Canteas. 

No obstante estas delimitaciones de las pandillas quedaban descolgadas en manto 
nos enconoábamos a alguna de sus miembros fuera del imbito de la Playa. En ese 
momento. el conocido era simplemente de la Playa De Las Canteas surgieron muchos 
nombres que despues se hineron populares, desde Felo Monrdn a los Hermanos Milla- 





las pandillas han estado siempre presentes en la historia de la Playa. En el 
gmpo de jovencitos de la foto, alguno pasa ya de los ochenta aiios. A su lado, 
las típicas casetas que las grandes casas inglesas ponían en la Playa para el uso 
de sus tunsras. 



res, pasando por los hermanos Cantero, Chirino, los Correa, Padorno, los Benjumea, 
Elvireta Escubio, Arturo Maccann, los hermanos Gallardo o los K m s .  

Mucha solera también tiene Peíia la Vieja, una de las más grandes zonas de la Playa, 
puesro que cuando se mira a la Peña desde la oñlla, nunca se sabe cuándo esta uno 
enfrente. lo aue le da mavor sensación de amolirud. El final de la calle Kant era luear de 
pasa f i~o para quienes vivían en aquellos alrededores, también familias enteas con 
posterior descendencia que después se ha quedado en la Playa, donde cabe destacar a 
los hermanos Momo, pescadores de la zona y aurenticos dueños ensu época de aquella 
parre de Las Canteras Era el lugar de las tra~esiar para saber quién podía llegar mas 
lejor a nado. Lo mejor que tenia" los que siempre estaban en Peña, que es como cono- 
cen al sitio los playeras. era la propia piedra. Si Playa Chica era el punto central de Lar 
Canteras, Peña la Vieja era su co~azón, ya que es la roca más grande de toda la Playa y: 
por tanto, punto de referencia. 

Con todos esto antecedentes, Pena lavieja tuvo su tiempo dorado enla decada de lo 
serenta, tiempo que se ha mantenido harca la acrualidad. En aquellos años, decenas de 
nifios se apilaban en como todas las noches, tras un día de lanzadas de cabeza desde la 
roca, d j e s  a La Bam, membnlloi y helados y rebado de olas a pecho descubierto, para 
jugar a lo que fuera. Estaban un poco lejos los dias de la insegu"dad, lar agresiones y 
otras cuestiones actuales. y los padres coniiaban en ella y en la cantidad de niños que 
había, para dejar quesushijossalraran y patalearan enla arena kia  hasta la medianoche 

La década de los serenra tenia como protagonistas a la segunda generacid" de Peña 
IaV~eja. Era el oempo delos Miranda, Pepillo el pescador, A U o m  elRubm,JméTamayo, 
Antonio Garcia el Plti. Marcos. Ulises Montem. otro Marcos. Victor el Tanifo Tosé Mari 

diUa de madera que re caia a trozos, guitarra en mano, recumia un verano pasado al aire 
libre. La segunda generación bis estaba compuesta por hennanor y primos de lo prime- 

ros, casi todos nacidos a finales de los sesenta Luisillo, Vtctor el negro, Pepe Collado, 
AgusUn Cabrera, tres o cuatro joses, Javi el Cabezo, que se o m i a  las gambas y el pan 
mojado cuando íbamos a pescar, Néstoq Jan  Miranda, Pacho, y alguno que ouo. 

En aouella &oca. Pena la Vieia auedó como un club orlvado. donde se oemiua la , , 
swenri;  dr i i r m  a la y?, dilli p~rc dmwtue  de pro '  un vermn n e\d&amrnrz 
cal.> vcrniiu pero n i  leni1 el h iw r  dr crr ronridiiwis iun $ i r d a d ~ r a  riiim br. de II 
pdnuilb hi un ..ir*.irr J c I ~ > q u r  icen- mtnnanradadia\~inir  norlir eii Ir P L q r . i r a  
~guala otro, razón que indujo a los componentes a pensar qué haclan saliendo juntos. 
Sólo tres cosas los unían: pasión por la Playa, un equipo de firbol playero y otro de 
balón cubo que no perdió jamás un partido jugando contra todas las pandillas de la 
playa, as1 como la volunrad de no ir nunca a una discoteca. 

Las mañanas eran para la playa, casi sin desayunar y bajando de Farray descalzos y 
sin camisa para no cargar mucho. El tentempié, Uyos y lapas que se comían en La 
Bamvlas tardes-noches eran de miitam v tertulias. com~osiciones orooias envevein- . , 
r ?  que ) a  r.rz difk iI pzro qiic 4 i i n  h n r h h .  - ? q y t c x  c m  odd iquell I (IUC p a . ~ m  
a lg tnx  de lar niai<i re qurdvon Los pnmcioí :ame. de r m  l i m r  In. hicirrm recu- 



rrer la isla de fiesta en fiesta, como antes habían hecho con mochila y saco de dormir 
De la fiesta del Gofio a La Rama, de la Fiesta del Agua al Charco de la Aldea. de las 
Sanjuaneas de Anicas al Carnaval de Agüimes, y por supuesto, El Puio, con varias 
intentos de ir caminando desde la Pena que no pasaron de la Plaza del Pilar en 
Guanarteme, apenas 1.500 menos mas lejos. 

Los años pasaron y esta segunda generación bis, ya unida a la segunda generaciun, 
re apiñ6 aun mas. A la segunda generaaun le ha salido una remera, de hermanos aún 
menores, ya naados en los anos setenta, que mantienen vivo el espírini de Peña la 
Vieja, que para los que allí estábamos venia a simbolizar la amistad misma que antes y 
en ovas zonas de la playa habían tenido nuestros padres La nuwa generaa6n es la de 
Los Palomos. Pero lo bueno es aue viene oreoarándose la cuarta. con los hiios de aaue- . . .  , , 
110s que pertenecían a la segunda y la segunda bis, circunstancia que nos p e m m  ver 
aun más cuántosaíios estuvimos pegadosa aquella roca. cuántos pareas por Las Cante- 
ras, cuánro fUtbol y cuántas olas cogdaí en rebosopnro a la Pena la Vieja. Pem lo más 
curioso es que los mayores de ahora, antes ninos, sabemos petiecramenre que dentro 
de poco será la sexta geneaciun la que viva a orillas de la Playa, y luego la scptima, 
antes de la octava, y así por siempre Y ellos ni siquiera llegan a planteárselo 

El deporte en la Playa 

Como ya es sabido. los primeros años de la Playa no niviemn nada que ver con los 
baños de mar que ahora pracucamos, y esta fue una enseñanza que nos trajeron aque- 
llos ingleses que comerciaban con nuestra @cuInira y nnesrro Puerto Entre tanto, los 
arios pasaban y los cananos tenian la Playa para mucho mas que para pasear Aan los 
extranjerosvenidos de aquí y alla no nos habianimpuesto susmodas de tumbarsealsol 
por el simple placer de quemarse, y lar visitas a las Canteras tentan un componente 
mas Iúdico y deportivo que de coquetería. como puede ser enla actualidad, por aquello 
de broncear los cuernos v destacar nuestro tueste en las noches de farandula . . 

Lo< cmnnoí \ a  si poniñn murcriu, rti Ir I 'b~n.drpendirn<l.>d~ 1.i (poca u del bliir- 
dor. pero 1-1 h x l m  de iim maner. tiu, iirturri. durrnle c dr%nnllo de iina x r i r  de 
actividades que no escapaban de la brisa marina, del sol y de las goras salobres actuan- 
do como lupa sobre los improvisados depon~tas. Probablemente, el primero de los 
deporres que se practicó en Las Canteras fue el kitbol, por aquello del deporterey y por 
contar con una raigambre mayor entre los ciudadanos, pero cabe destacar otras activi- 
dades como. por supuesto, la nataciun. 

Las Canteras fue el cnadero de muchas de las figuras que despues recorrieron el 
pals y algunas de las -les lo representaron en acontecimientor mternacionales. Mu- 
chos dubes, el Maritimo, el Victoria o el Club Nataciun Atlantida, tuvieron su sede al 
borde del mar y, con semejante pisnna, era Ibgico que dieran lugar a campeones y 
excelentes nadadores que nunca llegaron a competir Los dubes se fueron potenciando 
y asi salieron nombres como los hemianos Hemández Pulido, Rafael Miranda; postc- 





Las regatas de balandros eran fremenres en la Playa. En la onlla pueden verse 
las casetas de madera para cambiarse Corría el final de los años 20 y ya estaba 
presente la Clínica de San lose y otros edifiuos sipificauvos 



riormente, 10s Tonent, Momson y hasta los hemanos Millares, Martin Chttino, etcete- 
ra. El Maiítimo llegd a tener en sus filas a un nadador, aunque éste se forjara en Las 
Alcaravaneras. Manolo Guerra, que fue el primer español que bajó del minuta en los 
100 metros libres y otros grupos de nadadores que entrenaban con Quique Martinei en 
la playa cuando no encontraban piscina dmponible. 

El mayor entrenamiento, sm duda, eran las populares Uavesias que aun hoy contl- 
núan celebrándose, entre la Peíia de la Viga y La Puntilla. A base de luchar contra la 
corriente enmuchas ocasiones, cuando se llegaba a la altura de 10s paradiros, los nada- 
dores playeror fueron ganado fuerza que después demostraron en lar piscinas. Tampo- 
co faltaban enLas Canteras los partidor de watqolo,  conlas yolas y balandros delimi- 
tando d terreno de iueso. e incluso hubo alminos socios del PALA out ouisieron mner , c. . .  . 
de moda el \mrsrp,l<> cn 1s arena iquilmrnr~ n c n f i i d n .  ~n tamo que í< wnia qu? 
pgar dc mdiilzr mmcndo dcmr de .i pclorz In riia. no delaha de wnrr iu nienrn 

La \e l+ I L ~  ociip~do uiiibiiri iiii l q s r  impdnrriir rri L< Ylr\.r Vede 18, rr(aur dr 
yolas, una especie de piragua, a los balandros, hasta llegar a las optimist en cuyo m -  
pulso rantc mvo que ver el Club Victotia. Hasta los anos cincuenta se celebraban casi 
todos los domingos las regatas de botes con vela latina, más pequeaa que lar de los 
botes de estacategoríaen laactualidad, can algunos barquillosfamowis comoEl Euprerr, 
El CoyoteElDanteoLaBuceta de Amante, harta llegar alaindsurfing, más propio de lar 
ulumas décadas. Lo mismo ocurnó con el surt Antes de oue a nadie se le ~udiera 
ommir subirse a una rabla de este tipo, los playeros ya conocían un anticipo. Era tan 
facil como nadar unas brazadar por delante de la ola y después, con las manos juntas, 
dejasc arrasaarpor la masa deagua. Lejanoslos tiempos delas figurassobrelas crestas 
de las ondulaciones marinas, en aquellos tiempos se mataba solamente de llegar hasta 
la onlla. Los revolcanes eran populares y peligmsos m ocasiones y rodavla no se cono- 
ce a nadie que despues de una jornada de rebadn de olas llegara a su casa srn un mon- 
dongo de arena colgandole del bañador como a los ninos chicos con los panales cuando 
no han podido llegar a tiempo al bano. 

Posteriormente. a lo aue se conocía con el nombre de rebar o l a  se le amdió una 
ublr dc mnder,, lis Y 'cin mas indicrtwn, u n  lor que 5e rdiznhm l a í  mimar prmi-  
rnr [.ni iau; yiqiic i>oi p.iiili<ii i i n ~  < ,piL.ir Ir. r m  ,d r Ir, ~ 1 . 4 ,  w o r i  Irr p m r  de Lo, 
Lisos, con las camisetas puestas a fin de no mpane,  pero que poco podían hacer euan- 
do la tabla se iba depunm y quedaba i m m e d i a b l p r  
surfero. Con el tiempo llegaron las primeras tablas y se pasó a La Cicer que, al no rener 
Barra que la proregiera, levantaba las olas más gandes de la P I v .  Alli, con la llegada 
delas deslwadoras, los novatos se iniciaban intentando cabalgar primero sobre la espu- 
ma de las olas que ya habían roto, para después incorporarse al Océano en pleno. 

Cuando ya se dominaba el arte, se podía optar por otros lugares como La Barra, el 
Mum del llore1 o incluso El Confital. aue se desracs en las m t a s  esoecialuadas oor 
la perfeccion de la di que. no ~hr rmw 'no c m  ddcanc? de cualqui& \ ' romo pl8;to 
mnximo va fuera de Lar Canhrr,. b punn dr LJ+ \lonlds. m*, allr de LI <.onfiu.. 
donde sólo algunos atrwidos y realmente expertos san capaces de poner enremojo sus 
tablas mando el mar deja ver los rompienres desde malquier punto de la Avenida. 
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Cicer para el juego playero. Al parecer, a los usuanos no les hacía demasiada gracia que 
por encima de SUS toallaspasaran 105 mas pequeños emulando a los mansrmos interna- 
ciomler, o que una pelota les rebotas en la cabera como si fueran un cartel de publici- 
dad estática en un estadio cualquiera. Todo el que ha jugado al J6tbol en la Playa sabe 
perfectamente lo que ea urarse al agua con la pelota mientras el guardia desde el Paseo 
solicitaba que le fuera entregado el esferica y, con el silbato, a modo de arbitm, dejaba 
entrwerque el partido habla finalizado. Muchos fueronlos policias queperriguierona 
los chiquillos en la playa por quitarles un balón, y muchos rambien los que no lo con- 
siguieron. Además, cuando velan las pandillas tumbadas en la arena, aiin jadeante por 
el esfuerzo, algunos, conscientes de que se estaba jugando a la pelota. se apostaban en 
la barandilla ante la impaciencia de la chiquillería, ansiosa por reanudai a un pique, el 
panido que les habla sido inrermmpido. 

En La Cicer hoy se disputan algunas de laspochongar mas sabrosas de Las Canteas, 
como antes se realizaban los campeonatos veraniegos de Playa Chica o Peña la Veja, en 
los tiernoos en los aue la Asocución de Amieos de la Plava tenia a los chiouillos en-- 
tenidos durante todo el verano con d a n  upo de actividad. Sin embargo, con los nue- 
vos tiempos, tambien han llegado los deportes nuwor. desde el plahllo, que si bien 
antes era sólo unpego, se convirtió enLa Cicer. enrre los surferos, en toda una compe- 
tición, hasta el bal6n cuba, una especie de rugby aun m& duro que este porque en la 
playa vale todo, que consiste en intmdunr el abombado balón en unos baldes que 
previamenre han sido enterrados cn la arena, pasando par el voleyplaya que tan bien 
ha logrado incluirse entre los deportes playems. 

Llamar depone a la pesca que se hace en la Playa qui& no sea demasiado coriecto, 
pero si que era un entretenimiento importante. Desde chiquillos, pegados a Los Lisos 
con un trozo de llña al que se habla pegado una boya de corcho con la cabeza roja, cm 
plomos pequenos y un amelo ,  los cabozor eran la piera codiciaday, sise terciaba, una 
barriguda se converria en la nota de calor al balde llena de agua salada donde se amon- 
tonaba la pesca. Con otra nivd se realzaban los campeonatos de pesca que hacían salir 
a la orilla panchonas, viejas, lebranchos, gueldes, sargos y o- especies que ya casi ni 
se ven, y que, entonces sl, tenlan el carácrer de deporte. Los fondos mannos eran igual 
de visitados que lar orillas, y con unas gafas y un tubo, ni siquiera aletas, la mayorla de 
los witantes de Las Canteras se ha dado un pasea para ver qué decubna. 

El ~aracaidirrno deoortim. el buceo deoortivo. el ala delta. mraoente. etcétera. han . . . . 
guardado posteriormente estrechos vinculos con la Playa, donde tambien se bauó un 
record mundial de bucea en apnea, lo que se po&a denominar aguantar la respiración 
al maximo, a cargo de un italiano inlitado para la hazaña por la Federación Espanola 
de Actindades Subacuáticas. Un erpano para casi todo y casi todas las posibilidades en 
un mismo espacio donde. no obstante, el aumenta del número de aquellos que optan 
por ir a la Playa para tomar el sol se ha ido unponiendo sobre los queprefierenpracucar 
cualquwr deporte 





halcable, el gran edificio donde llegaba el cable de telegrafos que conectaba con 
Tenenfe. En su lugar de ubicación, ~usto al lado de la cuma de La Clcer, un 
edificio de apartamentos lleva su nombre 



Las m a u c c i o n e r  no turistiais 

Ademas de lar primeras casas que se establecieron en las Canteras a medida que 
avanzaba el siglo, otra serie de construcciones que no tenia que ver con el tunsmo, 
lograron ser los lugares de referenna a lo largo de todo el Paseo. De La Punrilla a La 
Cfcer, en cada tramo habia un edifiuo singular al que refeiirse para dar un punto de 
orientación a un amigo o a un perdido en ese mundo aparte en que se iba conviniendo 
la Plava. Muchos de ellos. la mavoria. fueron cambiando de uso. desde el Coleeio Santa 

Lar Cuevas, y o m s  muchos de los cuales hoy apenas quedan algunos recuerdos de una 
epoca especialmente dorada de Las Canteras. 

Pero el Apnrarmenfo deLas Palmasde Gran Canaria salvh algunas consmcnmes 
de la quema, y en un bando publicado por el alcalde de la ciudad el 7 deagosto de 1985 
en la prensa local, se recoge que quedaran suspendidas las licencias de demolición, 
consmccióny r d m a p o r  su posiblevalor histbrieo, de una sene de edifinos entrelos 
cuales destacan el edifino de la Comandancm de Manna; el Hospital San José; el in- 
mueble del Pareo de Las Canteras, 15: la casa Chuia en la esquina con Luir Momte; Las 
Canteras, 37 esquina Sargento Llagas: Las Cantew prolongación de Grau Bassas, 60 
esquina a Sargento &gas, y los inmuebles de los números 53.54.72, y 73 

Muchas de Estas consmccianes aún perduran en la memoria de los uudadanos. 
Cada una tiene su historia. sus recuerdos y tuvieron su razón de ser en la Playa de Las 
Canteras hasta que el tiempo cambiante las hizo desaparecer de la misma manera que 
habianvenido. Algo parecido le ocumió a la denominada Casa de la Kikara que desde 
los años rreinta, aproximadamente. se alzaba en La Puntilla con la fachada al mar, un 
jardtn, una escalera de barco y un salvavidas. perteneciente a Enrique de la Peña, que la 
usaba para vermear con su familia O con el hospital Reina Victoria, la caseta Gran 
Canana de Mr. Seddon, donde se tomaba el re a ks cinco, o la escuela de Daña Librada 
Alvarado, por donde desfiló media Isleta antes de que desaparec~era de La Puntilla. 

previamente hubo que tener en cuenta en 1883 la expansibn en el campo de las leeno- 
logias relacionadas con ks conexiones entenores. 

En 1883 se inauguro el cable telesafico submarino Cádiz-Canarias. Según recoge 
en su hbro sobre la ciudad A h d o  Heirera Piqué, su instalación fue cedida mmem a 
dos concesionarios particulares y pasó luego a.la India Robber and ~utapercha Weck, 
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que la traspasó luego a la Spanish National Submarine Telegraph Ltd. El cable comuni- 
caba el Archipielago con la Peninsula y a las Irlas Canarias entre si El enlace desde 
Tenerife alcanzaba a la Playa de Las Canteras con la sede del edificio Iraloble, y e1 que 
comunicaba con Lamaroce Dartia desde el litoral de Santa Catalina. oor lo aue existía 

Gravina, no han podido olvidarla. Se mataba de una enorme consuucción con una 
enorme r e m a  y grandes también sus habitaciones llenas de ventanas con conrraven- 
tanas de madera y un suelo de baldosas anriguas que result6 sepultado cuando se pm- 
dujo su demolición. En el piso de abajo se ubicaba la sala de máquinas, donde los 
teletipos trnhqahan día y noche para comunicane con todo el mundo, y en su vasera 
un gran terreno dearena donde los chiquillos jugaban a cualquier cosa que les viniera 
en gana Las familias de algunos de los jefes de Itaicable, hindamentalmente italianos, 
se hablan establecido en la casa y de ella disfrutaban, lo mismo que delas pintar de tenis 
que la empresa re habia hecho consuuir en lo que llamaban Lo gota de leche, despues 
domarono  y actualmente Escuela de Artes Aplicadas, donde disputaban sus panidos 
con los ingleses radicados en la Isla. 

Los telegrafistas se perm~tian el 140 de tertuliar en las puertas de Iralcable con este 
o aquel y, como en el Oeste que se nos p m n m  en los largomemajes, corrían hacia las 
máquinas cuando ésos hacian elmás mínimo mido por ri alguienpmcisaba conectarse 
de manera urgente con algun vecino de la zona. Iralcable desapaxcid con el avance de 
la tecnolosía ja cómo no. con el del Paseo de Las Cantem. deiando un recuerda ami- 
diilrc rniri ~quc l l~squs  ..< a n o .  icrun qui.iiri rml~argo no Iun podidu<rl\tdar de que 
inincrr rl cnormr edifici, rnixab? $1 mar como ri i J iv imr ,  Idr i ioiiciri  qur 11 iban a 
arrojar las máquinas que albergaba en su seno En su lugar de ubicacidn se lwanra 
ahora un edificio de apartamentos que lleva su mismo nornbm. 

Ia Cl<nica SaoJose 

consuuido a lo largo de la historia de la Playa. y que aún hoy conrinúa en pie tras 
desarrollar una importantirima labor, aunque la obra tardbaiios en base a la oposición 
que renbió entonces. La filosofía de la casa asilo, recogida en una escritura de 1896 se 
basa en "llevar al seno de k familia obrera los pnncipios de la relip6n católica por 
medio de la infancia, y w d a r  al obrero y a los suyos en los accidentes de trabajo y 
enfermedades que sufran, s~sten~éndoles en la pract~ca y ejercteeos de 185 virtudes c r i r  
tianas'. 





El barquillero ha dejado sus años en la arena de la Playa Cada una de las 
ondulaciones de la arena tiene su huella desde los años 30 hasta la actualidad, 
para delicia de los mis pequeños 



-entendiéndose asilo según la acepción de dar cobijo-, a su definitivo edificio. En 
1903, el doccor Apolinario expresa que roma consecuencia de la epidemia de viruela 
NVO que cenar las escuelas, ya que era imposible con el mismo personal atender a 
enfermos y alumnos. Por ello se fanlitó en 1905 la instalación de los padres francisca- 
nos junto a la casa asilo, de la que hace recepcibn el popular Padre Cueto, que destaca 
que se construirla una casa para la residencia de estor religiosos "para atender a la 
admi~istraci6n erpr"tual de las enfemor que solicitaren sus auxilios, en la casa asilo, 
y gratuita insuiicción y educación de la juventud y la clase obrera del Puerto de La 
Luz= 

Banolomé Apolinario fue un quetidlsimo doctor de esta Isla al que la nudad de Lar 
Palmas mostró su gratitud como consecumcm del auxilio prestado a las victimas del 
que ha sido probablemente el mayor desastre naval que haya conocido esta capital. Se 
trata de la colisión, en sepuembre de 1888, de los trasatlánticos La France y el Sud 
América italiano en la que falleneron decenas de persom y en el que la que el doctor 
atendi6 a cuantos pudo. El hecho de que el h e n o  de La Luz, con tanto movimiento, 
no contara con un luear donde el obrero v elvmtante o marinero oue arribase enfermo 

to, tuvo que hacer un reconocimiento de la zona. 
En marzo de 1896, el doctor Bartolomé Apolinano -cuyo nombre forma pane de u 

ramo de la Avenida de Las Canteras en recanocimiento a su labor- dona al Obispo de 
la Diócesis, el Padre Cueto, calle en la que se ubica ahora la entrada de la clinica y la 
casa de los P a d m  Franciscanos, los solares antes referidos bajo la condinón de que "si 
algún día y por cualquier evento la casa-asilo SanJosé no pudiese connnuar su misión, 
es voluntad umresa de los donantes. aue el edificio no ha de desunane a nineún otm 

Banolomé Apolinano cumplió su idea de *yo quisiera que esta cara tuviese acceso 
libre para aquel que sufre, sin otm requisito que atravesar sus puertas", filosofía con la 
queha seguido elPatronm quedql6 asu cargo en elmomento de ni fallecimiento que, 
de f o m  inesperada, se produjo en 1929 después de haber dedicado 39 anos de su vida 
a su fundación. Fue un hombre bueno que hizo especial hmcap~é en cuidar del obrero 
"al que es de jusnna devolverle en auxilios su coaperaci6n a nuestro bienesrar", o a los 
ninos pobres "a los que se les prestará espenal atenci6n dandole sus cuidados para 
destruir el germen que amenara su vida" 

Su labor fue reconocida a UN10 p6stum0, lo mismo que m la figura de SU h~~o,Juan 
Frannsco Apolinario, continuador desu obra. La Asamblea Suprema dela Cruz Rqa le 
concedi6 en 1897 la posibilidad de que el edificio pudiese lucir el emblema de la insti- 
tuci6n y dándole la Gran Placa de Honor y M é r i t o ;  
fundación el ingreso en la Orden Civil de la Benef~cmcb, y el Ayuntamiento de las 
Palmas de Gran Canaria le hizo Hijo Predilecto y apmb6 en pleno la colocaci6n de un 
busto en la Avenida de Las Cmteras a la a l ~ r a  de la Clínica. 



El Real Club Victoria 

El Real Club Victoria se fundó el 8 de iulio de 1910. al formarse una comisión 
gestora integrada por don Alqandm Grau-Basar, don Eugenio Hemández, don Fran- 
cisco Jorge, don Francisco Melián, don Ennque y don Jorge Rancel. Estar personas 
fueron las encargadas de redactar unos estatutos para la continuación de la sociedad 
denominada Sporung Club Victoria, un nombre que le dur6 solamente trece años, ya 
que en 1923 fue elegido presidente de honor de la sociedad Su Majestad Alfonso XiII, 
que aceprb el nombramiento, y por lo que el club paso a denominarse Real Club Victo- 
na En el año 1973 esta presidencia le fue ofrecida a Su Majestad Donjuan Carlos de 
Borbon. quien tambien la acept6 como hiaera su abuelo. 

Antes. en 1907. Peoe Goncalver había fundada un eouioo al out llamó el Victotia. . . , ,  . 
LJU lu&.,r., .Id k u ~ r t u  le 1 .a 1 uz l ~ ~ n ~ l a c n c ~ . t ~ l r n e n ~ e  Pvo 4 q m p o  a c ~ < \ m . u l d  
.Id K<. i I  Club  \wroria al riiwnrr;r ron o i r o s r l ~ h e í  d i  - I I C ~ I P  r ~ ~ r m a l  \, dar .>rip,n 
.,,i Ir im il L r i i c i i  D r p ~ i  ttta 1 2s Pi niii iiinqiir dcrpiies nadoel m,y niir n h r u w  11 
sociedad en el terreno cultural y deporrivo, se procedió a la reforma de los estacutor 
para acoger estas actividades 

El Real ClubVicroria, a la onlla de la Playa en la zona de La Puntdla, ubiado en un 
edificio constmida por Miguel Marun Fernandei dela Torre, ha representado la impor 
tancm que las sociedades tuvieran en Las Palmas de Gran Canaria en la primera mitad 
del sido. fundamentalmente. aunaue rus actcvidades no $610 no han decaído con el 
paso del uempo, sino que podtía deurse que se han incrementado. Con la constante 
preocupación de la Playa de Las Canteras en cada momenro, elVictatia, como popular- 
mente lo conocen los playeras, se ha encargado de hacer notar que está vivo y por 
muchos años. 

A este club, a1 que pertenece aún buena parte de la vecindad de La Isleta, el Ayunta- 
miento de Lar Palmas de Gran Canaria lo reconoció coma entidad de importancia en la 
vida cultural de la ciudad, junto a otras entidades no menos imponantes como el Real 

, Club Naurico, la Real Sociedad Económica de Amigos del País o el Gabinete Literano. 
Precisamente el hecho de aue el istmo hiciera  asar al Real Club Náutico a la Playa de 

llnea del Paseo 
El Real ClubVictoria cumple en 1995 los 85 anos de edad, y continúa desarrollando 

una labor importante como es la enseñanza de la vela a los más pequeños en 11 bahía de 
Las Canteras, y que se verá reforzada con la próxima inauguración de una escuela de 
vela en la plaza de La Puntilla que ahora está siendo remodelada Igualmente ha recu- 
perado para los mas playems las tradicionales travesías a nado que dan comienzo a la 
altura del club en La Puntilla y tienen como meta la Peña de la Vieja. 





Casi todos los depones estaban presentes en Las Canteras. En la foto, algunos 
botes y balandros transpomn al público y al arbitm de un p u d o  de warerpolo 
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La Cicer se construyó en las afueras de la ciudad, pero el deccubnnuento de la 
Playa la he  incluyendo en la trama urbana, a la que durante mudia tiempo le 
dio luz. 



La Cicer 

Además de la industria relacionada con el oescado. coma la aue estuvo muchos 

artesanos que se dedicaban a fabricar sogas que iban trenzando pacienremmte con 
unas, aboca casi didamos que primit~ves, máquinas @torias. roooban parte del pai- 
sqe lo mismo que los pescadom que tendian sus redes en la arena para coser los rotos 
que se provocaban contra el marisco del fondo de esta pane del Atlantico. Aquellos 
artesanos de la soga crenemn y fueron haciendo nuevas inversiones cada vez más im- 
portantes hasta convertirse en la actualidad en una empresa que no paza desapercibida 
y cuyos origenes cuesta imaginar Se trata de Alcorde. cuyo anagrama aiin dqa entrever 
aquellas muestras de los duros comienzos 

La Cicer como tal destaco con creces en la Playa de Las Canteras. La Compania 
Insular Colonial Electricidad y Riegas, S A ,montada por una sociedad alemana dirigi- 
da en un principio por Gustav Wmter, no pretendía, ni mucho menos instalarse al 
borde de l a r  Canteras. Se podria denr que fue la conformación urbanstica la que dejó 
la playa a sus pies. La central, en realidad, cuando se ~nauguró en 1928 lo hizo en las 
afueras de la ciudad en un descampado donde no habla vimendas. sobre un salar de 
16.OM) meiros cuadrados. 

Por aquel entonces, sólo distribuia elecmndada los vecinos de la capital, ya que en 
los pueblos se conseguía mediante gmpor autónomos hasta que la industria h e  am- 
pliando su red en torno a la cuarta década del siglo, llegando a Telde, Vecindario y unos 
anos más tarde a Gula y Gáldar Cuando se rouiha ya los anos 30, la maquinaria que 
tenia la Cicer estaba compuesta por tres turbinas devapor que funnonaban por medio 
de cab6n con una poteana de 9 000 kilovatios, &<a que el p m p s o  los Uev6 a que- 
mar fue1 oil, riendo sustituido posteriormente por gasoil 

En el ano 50 llegan contratados dos téenicossuizos, Federico Orremlde y Enrique 
Huner oara hacerse careo de las instalaciones v del mntenuniento de la cen- 

esta época re realizan los trabajos para la instalación de una gran tuberia para la toma 
de agua salada quese usa para enfriar las turbinas y es devuelta de nuevo al mar En esa 
salida se originaba a los pies de la fábnca un enorme hoyo al que popularmente se le 
daba elnombrede chupadem, donde los diiquillos semetian en grupo cuando ya caia k 
tarde para darse un baño de a p a  caliente y volver a sus caras uritando. 

Igualmente se construyd un canal y un dique de escollera que aún permanece para 
llevar el agua hasta la central. Como consernena de -te dique, a los pocos aiios se 

construido para llevar el agua a la cenual huo las veces de pared de conrennón. 
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Durante su existencia, La Cicer compiud con la Sociedad de Electrindad de Lar 
Palmas montada por dan Eusebio Navam, pero en 1932 ambas empresas dejaran de 
hacerse la competencia y se fusionaron para constiruir la Unidn Eléctrica de Canarias 
(Unelco), que llevd una vida lánguida durante algunos años hasta que en 1970 el Inrti- 
ruto Nacional de lndustna se hizo cargo de ella iniciándore una nueva etapa en la 
historia del suminisuo elecnico en la Isla, hasta llegar a nuestros dias en que se esta 
exportando tecnologia a o t m  parres del mundo. Después de muchos servicios, La Qcer 
ahoa esta paralizada, y d o  entra en funcionamiento en contadisimas ocasiones para 
cubrli necesidades extremas. 

La caseta de G& 

La caseta de Galán, construida a pie de arena en Lar Canteras a la alNra del bar 
Toledo un poco antes dellegar a la calle Tenenfe, era obligado punro de referencia en la 
Plava. La cansrruccidn. hecha de madera. cumnlía lar funciones de balneario Y de una 
c í p i ~ i e d e  rnrrrridiro All i .  los prim:r<i, wrrnonirr  .le la Plwa.rn ,.ir". .a 1 >, rñ,s 20 
<e rsmhiihm ,u, in rs  por iin hzriaax que :i br i i  d;o rnmncquew ie.iiiiiiwr c i i i l  
aiinqur n J erin nii.:lioj los qw a p m w ~ h ~ b ~ c ~  11  bd  1 4  cntonc~-< para n ~ d , ~  ~ ~ n t .  JI o 
ra re hace. 

Antonio Galán era un peninsular quese había acercado a la Isla buscando las bendi- 
nones de su clima y establecer un negono que en poco uempo fue popular en la Playa, 
principalmente entre lasvisitanres, ya que las namrales de la tiem poco lausaban a no 
ser como lugar donde tomar algo y comer Pera la caseta c m 6  Negada la guerra y con el 
nempo desapareci.5, según algunas fuentes, victima de un incendio. 

En la misma epoca, en tomo a 1928, según la inicianva del cdnsul de Uruguay, al 
que los que lo conocieron lo describen como "un hombre alto con un coche Amilcar 
que paseaba por la ciudad", se constniyd en las Canteras un pequeño muelle, como 
una pssarela, que rema para acceder a El Sensar. un bergantín tlmbién conocido como 
E1 Ponidn En aquel barco, que conoció tiempos de glana, un gmpo de cien socios 
fundadores establecid el Club Nataddn Las Canteras y $111 acudlan jdvenes, y no tan 
j6venes. que lo convimeron en un yate de recreo. 

El Sensat, de unar 180 toneladas, prest6 largor semnos a su propietario. Tomás 
Bosch y Sastre. un marino y comerciante mallorquin que se establecio en 1863 en la 
ciudad. Fue adquirido en 1890 y el valor de tasacidn fue de 10.000 pesetas al pasar a 
rus herederos. Sin embargo, el barco rosr6 a los fundadores del dub de natación, unar 
cien penonas. la cantidad de 2.500 pesetas que Miguel Martin Femanda de la Tone 
enueg6 a Antonio Gdmer Bosch en representandn de los hmdems, con la presencis 
de Caitor Gdmez Navarro. 

Uno de los entretenimientos de entonces era nadar harta El Pontdn, aunque en 
ocasiones salia una barca de madera para aquellos que preferían abordarlo sin necesi- 
dad de mojarse Cuentan los pescadores más <iejos de La Puntilla que un mal día el 





La Caseta de Galán , un balneario enorme de madera donde antes de la Guerra 
se podia disfrutar de la vista, cambiarse de ropa, picar algo o comer (Foto. 
Fernando Paetow) 



Sensat pmhamncó como consecuencia de un temporal. Ante la imposibilidad de sauir- 
lo de dande estaba por no poseer las máquinas adecuadas, el Apntamienro decidió que 
re desguazara donde mismo habla quedado remien t~ado  y se hizo en aquella parte 
donde fue posible, fundamíntalmente en la parte superior del bar-. En cuanto a los 
restos. casi a ras de la arena, el Apntamiento arden6 que fueran tapados, dejando el 
barco enterrada, como aun continúa, debajo de la playa, frente a lo que hoy es el Hotel 
Melia Cristina, apronimadamente. 

El cine Hemanos Millares 

Las eonstmcciones de upo cultural en Las Canteras fueron consecuencia casi riem- 
pre de las ideas de algunos giupos de amigos que compartían aficiones comunes y que 
despues plasmaban en proyector que resultaban ser exitosos. Quiías se debla a la Playa 
su unión o quizás a que en la época en que se desarrollaban estos proyectos. algunas de 
las coias que hoy están a la orden del dÍa pasaban desapercibidas para los jóvenes de 
antaño. Algo parecido fue lo que paró con el cine reatm Hermanos Milkres. 

El cine Hennanor Millares se maugurú en 1931 y la idea partio de un gmpo de 
amigos que anteshabian constmido la sonedad Dos demayo. De eíl sociedad salieron 
Antonio Rodriguez, Francisco Rieto, Domingo Hemández, Juan Rodiíguei y Barreto, 
que arrendaron el teatro-ñrco al que popularmente se le conocía con el nombre de el 
teotm viejo. Todos los amigos trabajaban, y eso les permitiú adquirir un solar en Las 
Canreras que primero habían pensado para constmine una vivienda cada uno y vivir 
asl cerca eluno del otro Pero la idea deuna contagió a los demar y finalmente acabaron 
construyendo el cine-teatro Hermanos Millares que el maestro de abras Nicolás Acosta 
levantó en poco tiempo. 

As, las cosas, en el aao 1931, con el cine mudo aún mandando en el mundo del 
celuloide, se inauguró el Hermanos Millares con la pelicula Asfalto, seguida de muchos 
titulos hasta que la llegada del cinesonoro permitió emirrr en el Millares la película ¡De 
froite, marchml, con Buster Keaton, en un acontecimiento que todada no se le ha 
olvidado a los mas mayores El párroco de La Luz en aquella época, Antonio Mayor, 
llegó a excomulgar en medio de una misa a los propietanos del me-teatro por haberse 
atrevido a proyectar la pellcula Gilda 

Pero el Une.  con sur dos sillas reservadas en primera fila con una cadena para la 
pareja de polida, estaba preparado también para acoger las reprerentacione teatrales, 
reviitas musicales, recitales de poesia, etcétera. Todo el mundo tenia su oportunidad y 
personas como Mari Sanchez, que había empezado en el teatm circo, Paquita Mesa con 
sus espectáculos que montaba con los más jóvenes, Pancho Guerra, o Victor Doresre. 
con rus obras representadas por el cuadro Atenas donde participaban actores y actrices 
como Martin Moreno, Capitalina Gaspar, Resurrecnón Acevedo o José Aniles, supie- 
mn aprovecharla. 

En tiempos de la posguerra se hizo una rwirta musical que después del Cuyas pasó 



al Hemanos Millares y que fue muy popular Se mataba de Al llegar la ptimavera, un 
éxim que dio mucho que hablar El Millares era el cine y el teatro del pueblo, donde se 
ponían de manifiesto las inquietudes de unor jóvenes que hablan encontrado en el 
aspecto cultural la mejor manera de pasar el riempo que una guerra civil se encargó de 
5KUe5Ide~  

El teatro-cine Hermanos Millares se cerró el 23 de enera de 1968, aunque el últrmo 
pase fue el 30 de noviembre de 1967, proyectando Brigada ctimrnal, con Krk Douglas 
de protagonista como Uluma sesión de lo que habiarido la forma de entretenimiento de 
muchos de los jóvenes y no tan jóvenes de la época La llegada de la televisión restó 
protagonbmo a los nner desde el año 64 y a los dueRos que quedaban aiin convida les 
intereso el dinero y se liquidó En el mismo lugar donde estaba ubicado comenzó un 
joven arquitecto, FelurJuanBordes, a desamollar uno de rus proyectos, alque seguirían 
docenas, que unor empresartos sufragaban con vistas al boom turistico: el hotel Impe- 
rlal P l w .  

El Club PALA 

Con el auge de la Playa de Las Canteras por los anos 30, un gmpo de amigos decide 
constituir un dub  para famentar las prácticas deportivas, recreativas y culturales de la 
zona. Las promatorer de la idea, Fmncbo Marun Rivero y Manuel Rivero Sndier,  
instalaron el club en lo que hoy son los lardines del hotel Reina babel, denommado 
Peña Ateneo Los Amigos, que son las siglas de PALA, nombre por el que fue más popu- 
lar entre los jóvenes de la época 

El Club PALA nació con la mención de aprovechar el mar en todas sus facetas y as1 
su ~rtmera emca fue eminentemente deoortiva v recreativa Sena en los anos 40 cuan- 

por el auge de la sociedad. El club contaba enve sus sodos con personas que, sin ser de 
clase alta, masmban diferentes inquietudes por lo culniral y por la posibilidad de po- 
der hacer públicas sus conocimienros y compartirlos con los demás. 

Su espacia era un solar descubierto en su mayor parte, donde los socios inventaban 
los escenanos, arreglaban y decoraban sus paredes para cualquier esveno o convoca- 
ban en un momento las sillas quebiciera falta para asistir a un determinado acto, estan- 
do dotado además de espacios fijos tales como biblioteca, apartado para juegos como el 
ajedrez o el billar o el de la orqnesta, que lo mismo se mnsfomaba para una exposi- 
ción que para una conferencia. 

Lar fiestas, según recogen algunos recoiter de periódico consultados, fueron uno de 
los grandes airacrivos de la soaedad. Lar socios, recien salidos de una Guerra C i d ,  
buscaban diversión y esparcimiento donde fuera, y cualquier epoca era buena para dedi- 
car una jornada bullanguera a San Antonio, la Prunavera, a los rajes o al Otoño, popula- 
mando los bailes domuiguerm a los que los jóvenes de entonces llamabanaroltor 





El teatro Hermanos Milllares, cuando aún no estaba construido el Paseo Se 
inaugur6 en 1931, cuando el cine era aún mudo, con la pellcula Asfalto. 
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Asidua al Club PALA resultó ser Néstar Martin Fernander de la Tam, que solla 
aprovechar aquel espaciocultural para dar muchas charlas Como consecuencia de esta 
vinculación con el Club, en el año 1935 preparó una cabalgata ofreciendo a todos 10% 
clubes de las inmediacionei la tela necerana para que cada mal se hiciera su traje 
upico, ya que en aquel entonces el popular pintor se encontraba en plena tarea de 
investigación sobre la vestimenta de los isleños La cabalgata huelga decir que fue un 
h t o  con tan empedado director y tantas personas dispuestas a secundarlo. 

Pero la crisis llegó cambien al Club Pala y muchos socios se diemn de bala, can lo 
cual el club he  a menos La presión posterior de los propietarios del salar por darle 
liquidez hicieron subir tamo las cuotas que re hilo insostenible hasra que a finales de 
los anos 50 se entregó la cara. En su salar hoy se levanta el hotel Reina Isabel. 

El colegio Viera y Clavija 

A tres penonas se debe la fundación del colegio Viera y Clavijo, en los aledaños del 
hotelReina Isabel, donde hoy se levanta un edifieio de apartamentos: Santiago Sánchei 
Yanez, Pedro Cullen yJuan Andres Melian. Se trataba del colegio delazona donde iban 
a recibir educaciónlor hilos de quienes por a U i m i a n ~  pese a que desde el ano 1932ya 
funcionaba el centro como tal en la calle Obispo Rabadán, en Las Palmas, fue la me- 
ciente población del Puerto la que llw6 a estas m=- personas a inaugurar un nuevo 
cenm al pie de las Canteras, de manera que los ninos de aquella zona no tuvieran que 
desplazarse. 

No existen mudias rrferencias aue havan sobrevivido al cierre del Viera v Claviio 

profesores, para siempre tragados por el paso del mempo y la despreocupación de quie- 
nes re atrevieron a verter desechos sobre tan valiosos papeles Sin embargo, quienes 
vivieron la época o tuvieron d testimonio directo de NS fundadorrs no pudieron olvi- 
dar que. llegado el Movimiento, se estableció toda una estrategia para echar a las hijos 
de los republicanos que estuvieran estudiando en el Viera, una medida de presión a la 
que los fundadores respondieron dándole la matricula gratis a los hijos de muchos 
obreras del Puerto que no compartían 10s i d d e s  de quienes gobernaban 

El colegio femenino del Viera y Clavijo tambien estuvo en Las Canteras, en la calle 
Nicolás Esttvanez, donde omenró a funcionar durante el curso escolar 42-43 Tenia 
7W memis cuadrados de los cuales 400 estaban consm~dos. Por allí pasaron muchas de 
las señoritas de la zona, hasta el año n en que h e  cenado. Al fallecer el propietario, su 
heredera optó por vender d ediñao a un nuevo dueño que lo cogió para m explotación. 

Ni  por su ideologia ni por su religión fueron nunca apartados los niños del Viera y 
Clavijo. El colegio hacia primeras comuniones y ejerncior espirituales, pero se respeta- 
ba la voluntad de aquellos que optaban por no asirur sin mar presiones, pese al hecho 



de que uno de NS directores,luan Andr& Melián, era un hombre sumamente canblico. 
La educación sin el recorte de las libertades fue el lema de este colegio que, al cabo de 
los anos, optó por abrir una secnón femenina también junto a la Playa y que mvo que 
ser cerrada antes de que lo hiciera la masculina. El Viera y Clavijo sevio afectado por la 
presenna de los institutos a la vez que, Matías Vega, propietario del edificio donde se 
encontraba ubicado, solicitó la devolución del mismo con la llegada del tunsmo, a fin 
de construu los apartamentos que ahora se levantan sobre la Playa. 





Colegio Viera y Ciavijo. La vivienda era propiedad de Matias Vega Guerra que la 
cedió para ubicar el centro escolar donde los hijos de los residentes de la zona 
estudiaban nn coacciones, pese a las presiones de determinadas epocas. 



CAPITULO 111 

El "boomf' del turismo 





La arquitectura m Las Canteras 

El Plan General de Ordenacid" Urbana de 1962 hornogeneir6 la ciudad desde el 
punto de w t a  especulativo, primando con alturas las parcelas para evitar las protestas 
de los propietanos del melo. Asl. cuando Las Canteras permitía unas conrmceioner 
de das o ues plantas de altura, fueron aumentadas a siete salvo en aquellos lugares en 
los que los edificios podían proyectar sombras, para lo que se usaron las cartas de 
soleamiento de Fisher Mattioni, canlas cuales se buscaba unrmmqucamiento sucesi- 
vo por planta dando lugar a un escalonamienta de los edificios que aiin puede obser- 
varse en muchos de los establenmientos hoteleros de la primera Hnea de Playa. 

Sinembargo, lascansuucaones no respondían todas delamisma manera y el frente 
de playa, de algunamanera. resultó caótico tomando el aspecro dealgunos puntos dela 
costa None de EspaM o del mismo Caribe, con edificaciones al borde la playa y un 
Pasea muy estrecho. Cuando lar autoridades locales se quisieron dar cuenta de ello, las 
medidas que podlan cambiar la situan6n eran rmpoiibles de tomar Mien- que m 
Río de Janeiro se recuperaban las playas can un gran relleno que dejaba los edificios 
atrás y se ganaba en zonas soleadas. en Las Canteras esta alternativa era imposible en 
tanto que se contaba con la presencia de La Barra y por tanto se hubiera asfixiado a la 
formación arenosa de la misma manera que pretendía Secundino Zuara. 

Las Canteras fue recibiendo el estilo arquitect6nico que en cada momento sugerian 
las familias de la burguesla canaria de la epoca Enlos pnmemr aaos de la expansión se 
adoptaron los modelos del Centro-Norre de Europa y Migud Mmín Femández de la 
Torre levantó edificios o m o  Las Cuwas, de un estilo suizo que no tenia nada que ver 
con la Playa, pero queverda unpuesto por las tendencias europeas. De resto, y salvo las 
casas cajón can frontls y azotea, re optó por un modelo casi de manual. casar pequeñas 
hechas por maestros de obra. 

El bomn del tunsmo desat6 tambien la sed de las constnicciones en torno a finales 
de los anos 50. cuando sureieioii las minieras tenrarivac de realizar coiia~rucciuiirr 

narias, Roca, Baera y otros, de manos de rnversores locales, le dieron impulso al turir 
mo. Nadie hablaba entonces del Sur de la isla, y los exmjeror,  que eran tratadas casi 
como demonios, se mezclaban conlar pocas familias canarias que ibana la playa con la 
espada del obispo sobre sus caberas. 

Las casas familiares fueron sustituidas prácticamente en su totalidad en diez años, 
quedando solamente el lugar de residencia de algunas familias muy apegadas a la Playa. 
Posteriormente Ilesaron los invenores m e .  iunto alca~ital local. fueron meriendo di- 

to hotelero desde el Movkienro 
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El boom del ninrmo 

Durante las nnmeras décadas del sido. la historia del turismo en Las Palmas tuvo 

do una impresionante colonia que llego a entender muchas de sus cosrumbres entre los 
residentes Lamfluenciade los ingleses, que ilegamna la «"dada mv& del h e n o ,  h e  
nototia y pronto aquellos que habianvenido a mbajar comenzaronarealiiar las gestio- 
nes oportunas para traer nuevos viajeros en aceros organizados por la Unidn Caifle 
Line, la Elder Dmprter Compani y la Yeowad Lines, cuyos barcos pmnro fueron cano- 
cidos como los Yovor 

Mientras los canarios empezaban a descubrir la Playa y a hacerse sus pnmuas ca- 
sas. los ingleses ya contaban con el Tower, uno de los edificios protegidos de Lar Can- 
tem en la actualidad, que representaba ese gusto por lo marroquí. Se trataba de una 
consuucción estilo Casablanca o Melilia mezclada conambiente andaluz representado 
par los mosaicos y auilejos blancos y azules hechos a mano en Mensaque Por o m  
parte, hahian llenado Las Canteras de casetas a modo de balnearios para que sus clien- 
tes se cambiaran de ropa y salieran a la arena con la excomunidn del ablapo puesta 
Anronio Galán ofrecla a los chonir -seguramente una deñvanón del nombre Johnq- el 
uso de su caseta y los cananos segutan pareando vestidos como era costumbre por la 
arena. a falta de un buen oaseo. Se trataba de un turismo no dincido aue tenia un trato " .  
directo con la companía de transporte o con el propio harel. La hosteleña penenecia 
tambien en su mayor parte a súbditos británicos y el viajero era una mercancía secun- 
datia, complemento del tráfico marítimo. 

Las crisis mundiales acabaron con aquel tutismo, con la caseta de GaUn y con el 
Hotel Tower, pero los ingieres no se resistían a perderse el paraBo, y los canarios co- 
menzaban a ver un filón en el tunsmo a parur de los anos 50 Lar Palmas de Gran 
Canaria, casi sin quererlo. iba a convertir la zona de Las Canteras en una erpeae de 
u d a d  balneario. un er~acio residenaal receotor de turismo. oue se iba a levantar sin 

ses en Gran Canaria cuando paraban con los a c e r o s  rnristicos. Se trataba de que los 
viqalanres que llegaban en barco disfrutaran aquí de sus vacaciones y regresaran a su 
u e m  en el siguiente barco de la empresa. 

Sin embargo. la ciudad no contaba con una hoteleda mtererante. En el centro de la 
capital la oferta se reducia a los hoteles Santa Catalina. Atlántico, Monopol, Parque y 
almino más. Em~eraban a lleear los mimeros turistas. oem los hoteles no estaban ore- 

Puerto se entendía una zona que no tardó en ser descubierta. Las Canteras. 
El delegado de Wagon Lits apostó por esta zona como el lugar más internante 
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Colocación de la pnmera piedra del Hotel Crmna Se trataba de uno de los 
pnmeros grandes ecrablecnnientas hoteleros de Las Canteras. que contnbuyb al 
engrandecimiento de la Playa 





Canteras.77 Residencia Mar Azul, el primer estableumiento hotelem que se 
abnd en la Playa. con 40 habitanones en su mayom intenares 
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hablando en términos niristicor. Pero nadie estaba dis~uesro a construir hoteles en 
nquelln epoca < m ~cho  merus irlr Ir L,~gndahls rrpei imri i  del riiiirmoqut or habir 
marcbdo ~i iao  -uaiJo .~menrabr a flimcci (:0m3 PI silo 56 y 10s represcnuiiw 
ranar os drl \ I in i , l cr i~  de Tiinrmo shln confiahln mi e i a  iiidurtrin cunni l~  n f.nrl .le 
mes le entregaban la nómrna de Madrid. Se sabla que habu unpotennal claro, pero no 
habta ilusiones ni re pensaba en vuelos charters 

De esta manera se organizó una reunión en la sociedad de turismo situada en el 
Parque Santa Catalina siendo director entonces Francisco Perez Naranp A la misma 
acudieron Felioe de Gunte. diremor del hotel Santa Catal~na. Fernando Tmiillo aboga- , > 

do \ J?w Barb'rs Se .,;di iina denrnu de 25  l peíriasu<la i i i a )  un .apiral de 13 ,i 
prrclai para poder coniriirnr lo que srnaron A riempo i in orati ~ r o v r c i o  Se rraiha Jc 
dar los primeros pasos en lo que se refm a escablecimientos hoteleros en la Playa, y 
llegarons. ello a traver dela adquisinón de algunasviviendas que postenomente nans- 
formaban en residencias. La primera en abrirse estabaubicada enm las que hoy m n k s  
calles Galileo y Olof Palme y llwó el nombre de Mar Azul, cuyo edificio aOnse conser- 
M. Tenia escasamente cuarenta camas, en su mayoda interiores. Comb el año 56. 

Como carecían de comedor y era obligatorio atender alosvisitantes a pensióncom- 
deta. los emoresarios lleeaban a acuerdos con los turistas oor los cuales les daban 
boiio, pur cien pseraí que Ir3 prrmiiia :amcr cii \.rriar reítiurmler, de Iris P*lmai Y 
ñ j i  einpezu e1 tummo en las Cantriar \ todas la) re,iden.iai qiic \inieron dzsputs 
inimarori d.irl<, nanorrrrebannador coii el n w  cmio \ iiia M a r . B i i u \ I s  o k d  niar 
aunque otras consenaron el nombre de sus propietanos como Castro, esquina Pelayo, 
Reina junto al Cmuna, ClstiUo frente al castillo del Puerta, o CiudadJardin y Beamar 
en la calle Sagasta. En conjunto, trescientas o cuanocientas camas que hemn las que 
dieron lugar al primer movim~enta del turismo en la zona litoral. 

Laindusuc nirlstica se movta segiin lo ~ensado y surgieron las primeras ininati- 
riara llegar a una oferta de aloiamientos de mavor calidad. Todo lo oue habla se llenaba . - 
yr ir  ,r J ~ i i . . d = l > r  L I ~ J  1ii.1,d.. l i  .Id 4 ~ c  .cmr uru Planqiizm hahl?;ido comcnmda 
1 nlrel inlcmarionnl la  h l v i < L ~ I  drl o4 d r p  com? re@o 1 las C.<nicrr> CI primrr 
hotel hecho por H o ~ s a ,  SA, una empresa creada por los empresarias que dendieran 
dar el primer paso rurlstieo en la playa. Se trataba del Hotel Caracolas, que aún se 
conserva en la zona de Luis Morore, al que siguieron onos que han desaparecido y 
algunos de los que se mantienen. 

Previo a este se levantó el Hotel Gran Canaria en Playa Chica, en otro extremo 
totaLnente distinto al que esraba aglutimndo el turismo, queeraLaPunriUa. El edificio 
nireda de alardes téniicor "fue ~mbablemente el oue más ha ~eriudicado a la Plava al . . . , 
ohuirr c u l q i i i t r  rcmanquio que rliminam la: wnihrrq rluc p w e .  u sobre la a r c m  
Cnnstahade noicnia hsbiuciono ,ubre un hloquc Inmqilarquc arqucnba unoue >ur 
lados pam la inndarion de Li lailud3 t l  hntrl hacaro hace ñIgun.x mo, :~m<i riiníc- 
menda de la decadencia del turismo en la zona y ahora esta siendo convertido en 
viviendas. 

Le siguieron el Rocamar y otros muchos quedaríanuna lista interminable Pem, sin 
duda, la atracción del momento fue el Hotel Crisnna. Horesa apostaba por la gran 



planta hotelera, habiendo olvidado ya la pequeM residencia. Los tlempos cambiaban, 
el turlsra se hacia más exigente y el reto estaba en renovarse para poder hacer frente a 
las oferws de otros paises. Pese a toda, Lar Palmar de Gran Canaria recibla en diciem- 
bre de 1964, dieciséis mil turistas frente a algo más de 4.000 que optaban por Sanra 
Cruz, y la mayorla de ellos re alojaba en la zona de Las Canteras. Era lógico por tanto 
pensar en levantar un edifiuo como el del Hotel Cristina. maxrme cuando se conside- 
raba que el ruiismo de la ciudad estaba mal enfocado por la encesh ofena de residen- 
Uas Pese a ello ya habla comenzada la sobreexplotación de los visitantes. Hasm 1962 
los precios estuviemn congelados. Eran de ruma, y ofrecer comidas ademas dejaba 
pérdidas. Con la llegada de Manuel Fraga al Ministena de Tunsmo y la libertad de 
precios, una habitación que oficialmente costaba 285 pesetas se cobraba hasta a 1 150 
pesetas. 

Cuando los empresarios locales que tanto habían hecho por el tunsmo se plantea- 
ron levantar el Cristina, carecían de suficiente dinero dado que todo se habla ido en 
inversiones, por lo que no les quedó otro remedio que recurrir al exterior, concreta- 
mente a Barcelona. donde un socio capitalista aporta las cantidades necesarias a cam- 
bio del 51% de las acciones El dweño del edificio, redilado por el arquitecto Manuel 
Roca Suárei, estuva terminado en 1970. Se trataba de una construcción con el máximo 
confort en sus 316 habiracioner. capaz de albergar a 600 clientes, a las que les ofreda 
todo el mar desde una oosición onvileeiada. Sin embareo. ooco oudiemn disfrutar de . . .  .. , , 
elwípr,mot.>ro ) a  lucil,oci >.rvilrii .deirno \ \~n. l ihru p n r a  u~iernpie~ilililild~ 
Jrrei. 1.w btann Kuil h l . i . . ~ , ~ I  qiir Ir ier i ,  r ~ p m ~ > i a d o ~ I p < i ~ a u z n i p a  lo,ni,r.mm 

d. 4.1 el .ti<. i de Tiirinu. quz hqbu p.,%m,dc zl C r w n a  1.i que er.4 su ideal de 
hotel. 

El Crlstrna ompetia en dura pugna con el Reina Isabel, cuyo primer boceto databa 
del año 1963, realilado porJavier Picabea por encarga de Hocasa, aunque fue inaugu- 
rado en diciembre de 1965. Hocasa era la sociedad de un maliorquim, Juan March y la 
Bntirh ó. Coconweaith ShiWing Company, propietaña rambien de la Unim CastlcLiner, 
cuya intención era llenar el hotel con los visitantes de rus cruceros turísticos. Pero el 
d w l o  de los turistas hacia el Sur y la decadencia de Lar Canteras como destino turBri- 
co dio pie a que en el ano 90 la empresa acabara su relación con las islas y vendiera sur 
esrablecimientos. El Rema Isabel fue adquiñdo por un p p o  catalán que recientemen- 
te ha vuelto a venderlo a la empresa Bull, S L por una cantidad que randa los mil 
millones de pesetas. 

La decadencia de la capital y el auge del Sur 

En la época mas gloriosa de Las Canteras, los empresarios ya pensaban en ouoc 
puntos de la isla como alremativas a la capital. José Barbero, que tuvo tambien una 
intervención definitiva en la proyección de1 Sur coma punto de referencia ~f i s t i co ,  
relatala manera en que conoció aquella parte de la isla que harh caer defininvarnente a 





El Hotel Gran Canaria. pionero del tunsmo. no nudo ncomuoneM de las cnsx 
turísucas y fue cenado hace pocos años Sus habitaciones san ahora la base de 
nuevas viwndas para uso residencial. (Foro: Taco Gan&es) 







la Plava como foco oñncioal de atención. aunaue Nvieron aue oarar aún aliunos anos. . . . . 
luít.> l o q w  ir  cardo en conwiirer a l > >  i u n i r í  Y rwayrncia i  

llndi.%. \ l a ~ i s >  \iy G U ~ P  me mrndoa Iliniar a sii m a  v t i  e di,? Hunibrc. uctcd 
que ~anto b l > L  .le ~ m m u  pudlii rclwmc una mjno Tengo un3 Iiirli., con \I<j:lrndr~ 
del Castillo a ver si conseguimos lanrar el Sur y me gustaría que me diera una opinidn 
de aquello. Me puso un coche y me fui a l  Sur como el que se va a la guerra. La impre- 
sión que me caus6 todo aquella fue la lógica, y en el informe que le dl a Matlas Vega le 
hice ver que, según mi opinión, en aquella zona estaba el f u ~ r o  de la Isla. Se hirieron 
gesooner con el Conde de la Vega Grande y éste promo+d un connirso para la urbani- 
zación deaquella parte de la costa en laque nosotros fuimos los primeros hoteleros con 
el hotel Folias". 

Pese a ello, Barbero asegura que Lar Canteras no quedó descuidada, aunque como 
la empresa quería traer m& turismo y no tenia ddnde alojarlo, se dedic6 apmmocionar 
el extremo opuesto de la Isla En los comienzos, a los touroperadores no les gustaba d 
Sur porque decían que sur clientes estaban muy aislados, ya que suponía realizar un 
viaje de varias horas de camino "No querían mandar sus guías a Marpalomas y noso- 
tms, con el señuelo de darles alojamiento en la Playa de Las Canteas, les obligabamor 
a f m a r  contratos en el Sur. iC6mo seria aauella aue los clientes se mnian enfermos v . , 
rl dircrior drl I ioirl  i.nb que wlir cnrrirndo rol rllr>$ Ihn,m \k in&rin  para qiic lo. 
me!% un mediro' P<rr> IJI m3.o no cmn orla rov  que cmgr>lr por lrnarw ai í lzdn~ 1.1 
zqiiivorari0n cn el Sur Iiir que n ~ c z  rrcpemel concurio ~ I I L ~ ~ J  P<X un ?qu~pofrjn~es 
La gente quería dinero inmediato, y asf w estropeó". 

La decadencia de Las Canteras, de cualquier maneia, re produjo cuando en el Sur se 
heron abnendo hoteles de más categoría. El turismo en la Playa clpitalina quedó en el 
olvido y la falta de empresas de mayor categoria, así o m o  la preocupación de las exis- 
tentes en hacerse con un trozo de la tarta que entonces se repartía en la mita de 
Maspalomas y Playa del Inglés, contribuyó a hacerlo desapartcer A las empresas les 
basraba con ganar dinero y nadie se preonipah por seguir dejando constancia de que 
Las Canteras, que haba hecho un importante esfuerzo por renovarse tras la Guerra 
Civil, aún tenia mucho que ofrecer, como así se ha demostrado con el paso del tiempo. 

En los momentos más álgidos del tuñimo en la Playa, los promotores habían abier- 
to, además, locales para el ocio y el esparamiento como la sala de fiestas Altavista, con 
los mejores especlánilos, donde se podía ver una actuación de Rafael por uesaentar 
pesetas También abrieron la Belle Epoque, el Pontón, O el Barba Roja en los bajos de1 
Hotel Cristma, donde el pianista tocaba y al mismo tiempo hablaba con los dientesque 
se quedaban encantados con la originalidad del reclista y que conseguís los más llama- 
tivos llenos en la sala. Todo aquella se vino abajo y, como consecuenM de ello, la 
mismo le ocumi6 al sector servicios El pequeno comercio tradicional de la audad 
comenzó a bajar enteros en una depresi6n que 5610 en este final de siglo partce estar 
siendo superada. 



Aquellos que renían deveinre años para arriba en la decada de los sesenta fuemn los 
protagonistas de lo que se ha dado en llamar la hirtodo recreta del tunrmo. Despues de 
las damas inglesas de las pamelas y la caseta de Galan, despues de aquellos baaadores . . 
de peto y de las ordenanzas que obligaban a ponerse la camUa a todas horas, y en medio 
de una represión a nivel nacional que en la Isla. y mas concretamente en la ciudad, se 
iba suaníando con laintemcionahdad, la llegada del runsmo supuso paralos jóvenes de 
la epoca una auténtica revoludon sexual, por machista que pueda parecer la referencia. 

Por estos pagos. aunque quien tiene una razón siempre encuentra una ocasión. la 
moralidad estaba rotalmenre asumida por todos. El obispo excomulgaba u r i  por cual- 
quier cosa a un cristiano, y los jóvenes, en consecuencia, no pasaban de un bailoteo en 
los locales playeros con el correspondiente freno de mano de la pareja al que intentaba 
propasarse. A la vuelta a casa, el que podía se comla una jícara de chocolate con el yugo 
v las cinco flechas en relieve r>or una de sus caras, Y se leía una novela de Mama1 
Lafuente antes de dormirse, siendo esta una de las noches más apasionantes. 

Pero lar nórdicas vinieron a sacar de quicio a más de una nov% formal enseñando 
cado lo que na enseñaban aquellas y más de uno se picaba el davo en la pierna cuando 
le tocaba el turno, por no fipr sus ojos en otro sitm que no fueran aquellas carnes 
venidar del frío. Con la invarion turística de 105 sesenta, la Playa re convirti6 en campo 
de románticas ba tah .  La noche ernpaba en el Costa Bella o Las Cuwas. 105 dos únicos 
lugares que haba para bailar, y podía acabar en cualquier parte. Aquellas suecas pusieron 
las nmienror de la liberación sexual entre unos muchachas que se limitaban a jugar al 
hitbol o al clavo m e n w  sus amigas tomaban $01 enfundadas en s u  albornoces. 

Surgió Entonces la figura del chachi al que perfectamente descnbia Braulio en una 
de sus canciones. Se cuenta oue un oenonaie de la Plam conocido nor muchos nem 

el sol... y lo que cayera. Esre amigo estableció una espene de agencia en la que prometia 
a lar seaoras de otras tierras, en su mayoría cincumtonas, que jamás ohidarian su paso 
por Gran Canaria. Su oferta era nocturna y no le faltaban dienres La Industria, dicen, 
llegó a irle tan bien, que incluso tuvo que ediar mano de almn amigo para abrir una . . 
sucursal de modo que la oficina principal no se fuera a pique. 

Por encima de los 15' 

Las Palmas de Gran Canaria y ensí todo d Ardiipielago canario, seve beneficiada por 
un ci im que se ha dado en llamar de e t e m  piimavera. Pocasveces se ha conocido el Mo 
en esta uem e incluso esro nos ha llevado a tener una mterpretaci6nun poco peculiar de 
lo que marcan los tmómems ,  por lo cual hablamos de "auténtico" hío cuando estamos 
en 12' e incluw por encima de estas mamr No obstante, la Playa de Lar Canteras re 





Las Palmas 2MlU78 La Playa de Las Canteras deis Palmas llena de turistas 
tomando el rnagnlfico sol. Al fondo, el pino navideño que wude fiel a la a ta  con 
el sal desde la lejana y fira Noniega, de donde In rrarn (Foto- Félix Urquija) 



benefina de la ausencia de grandes montañac que la circunden, como podria ser el caso de 
laPlayadeLala~aysentÚa~omo~n~de1a~z0nas~~despejadasdelacapiialgran~a~na. 

En épocas de alisios, el viento que Uega del mar choca con las montañas y sube, lo 
que hace que se condense la humedad amodérica y se formen las nubes sobre el nú- 
cleo urbano, aunque manteniendo en la mayoría de 10s caros la Playa despejada. Los 
daveros han encontrado un nunw de referencia mi infalible en las Canteras nara . , ~ 

conocer cómo estara el uempo durante una mañana o una tarde: la contemplanón de 
la Isleta. Podna decirse que son las nubes o los claros que aparecen mas los apagados 
volcanes las queindican el tiempo que va avenir. De hecho. es fácilmente comprobable 
quién ha pasado un venino en Las Canteras y quién lo ha hecha, por ejemplo, en la 
zona de El Confitnl, donde no sdlo el sol e i  más intenso, sino que el mar, cuya  crista- 
hnas gotv se elevan por encima de la arena y las rocas de aquella parte, llega con una 
mayor fuerza por la inexistencia de La Barra para actuar a modo de minúsculas lupas 
que contribuyen al bmnceado. 

Sin embarga, la Playa es menos soleada en verano. Cuando los vientos son demasia- 
do fuertes re cubre todo el area de la ciudad y también Las Canteras. Cuando esto 
sucede ya no se trata sólo de la Playa y la ciudad, sino que también La Islera, donde 
nomialmente no influye el mento, se ve cubiem por las masas nubosas. No obstante, 
los m últimos meser del año pueden ser los mejores de wdo el ano porque la frecuen- 
cia y la intensidad delosalis~oses menor. Esto ha permitido a la Playa, a través de todos 
los medios de comunicacibn locales, y muy especialmente a traves del querido =porte- 
ro Hfico de la Agencia EFE en Las Palmas, Félix Urquijo, recientemente fallecido, 
hacer ~o~ularunaoostalnavideña ouedaha envidia a nialauierlucar deEumoa. Mien- . . . 
Iras 11 h ~ n i d ~  ,i rd~rnaba c m  el trdtcinnal mbol de \nidad.  10, i u n , ~  con$enipla- 
han 21 crpt.rrdrulo desde sur hmirru \ x. ernnadumahm dp crema para p u r r  1m 
cfeclos del sol en cii pel Un e,pecu:ulo que. rnicnlrar wornbra ñ los v ~ ~ r n i n .  en 
cuyos países es probable que ese mismo dia a esa misma hora esré nevando, a los isle- 
ños nos parece de lo más comente, y que FélUr se encargaba de recordar emitiendo 
cada año la foto por las telenpos de todos los medios de información europeos. 

Las temperaturas en Lar Canteras, de cualquier f m ,  no suelen ser ni extremada- 
mente calurosas N frías, con mPnmas que se sitúan como media en los 27' como 
consecuencia de la accidnrrfrrscanrc del mar, y unas minimas que, en contadas ocasio- 
nes. baian de los 15". 

.4 dmí:ar  la Plwr <oi~tribiiw Ir f , rmi i i6ndzl  mar de nuhcí que populanneiia <.r 
;.in<xid i c.irno panzade bwro Yormlineiite. la rrpi caliente del aiiíio no dqn nrccn- 
drr H Id tnfenor y nr> permite A fomacion de nubes dr desxrollo ienial .  que son br 
que producen las lluvias. Sui embargo, cuando las das capas consiguen entrar en con- 
racto se originan nubes de importante desarrollo horizontal a las que, quuás por simi- 
litud, re les denomina mar de nubes, cuyo espesor S altura varía bastante Estas nubes . .  . 
tienen una gran importancia parque provocan ligeras Ilovimas. Pese a que es habitual 
otra los lugar&os quejarse por la presencia de la panzade burro, presente casi todoslos 
meses de agosto y engeneral durante buena parte del verano, hay que decir en su favor 
que facilita ponerse a yi110 de un &r que, de otra manera, serla inaguantable. 
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Del bañador con peto al top 1- 

No todo el tunsmo aue llee6 a Las Canteras lo hizo en la década de los sesenta. . " 
ai inqw ci re i r r u  di1 m..imporianrr W r  ñ q w  luc p r s r h  l imind de! ~ i e l s  riimdo 
wronlabq . m  l i  iritrlr~triirtursq111rzq11cn1zI I I I I U U U W ~ ~ ~ ~ M M J  1 r l d  rn 
13s dnr,25errnfam>rar lar w i m r  q ~ i  I 'e*<bin r i i r l  Iruu.ard un, <ornpihrr inqlir< 
de navegación, que apareclan en Las Canteras con sus grandes ~ m b r e r o r  coronados 
por frotas y pájaros. b s  jovencitas de estos primeros grupos de visitanres. tras pasar 
por el balneario de Galán, apareclan con unos maillots que eran el escandalo de las 
damas isleíias acostumbradac a que sus hijas llevaran trajes de baños con mangas y 
volantes de aquellos que nunca terminaban de secarse y con el que el banista 
incremenraba notablemente su peso como consecuencia del agua con la que tenla que 
cargar 

Esro an in f s  solamenre en aquellas familias que permittan los baños, especialmente 
de noche, por aquello de no enseñar demasiado ni remr de blanco de las miradas de 
todos los parroquianos. Mientas los ingleses ludan tambien maillots a rayas horizon- 
tales amarillas y negras, los hombres canarios se limitaban a pasear por la Playa )i como 
toda influencia inglesa, a pasar por el balneario de Galan a picar algo o a comer 

El inigualable Pancho Guerra, en sus Memoria de Pepe Mowgar editadas en 1958. 
recoge en boca de su popular personaje algunas de las maneras de baffine de las seno- 
as de principios de siglo en la playa, mando re acercaban "los tiempos de la costa. 
esoesitor v calientes como un caldo de sustancia" . , 

"El pcrronal no re banda mtoncer, como so hace ahora, loganemido m lar on- 
l l a  bajo el rolajem (.. 1 Ertildbaniepor wjuellos tiempos nueve odoce banitor de 
ropitay pon a la l u d e  las  estrella^, que n o m l m m t e c m ~ t i f l l i ~  tmtamiento de 
mtdicor o aranderas ( .).Lo mismo los señora que los caballemr, los v q o r  que 
la pallcria, todo el mundo tenía rus chanclos. botas viejas, a l ta .  abotonadas o 
una banda, cm uno miridn rimilor a la de las armaduras de los guenems de la 
Edad Media Hobia que cakárselas poyue la pedrera y el manrco, los enmr y 
lar amiavivar. los latas v los ~ i d n ~ ~  acechaba m el oscura. dersracianda lo 

damitas, ocotcjodar por p p o s  sobn esteras de palmo, meilanre bajo ancha 
sabanas carneros, celando cualquier pirueta de lo brisa que pudiera alzar una 
punta del tapujo de Iimzo. Rebullian alli ru rato, aliviando zagalqor y ballmas, 
y ralian, porfin, cubintas desde el pescuezo a lar plmitar con unos mponos tan 
francos, tan tiesos y tangordos. quemar parecfanpapagüwor devíiprrasfertivas 
aue muierer m lo onlla del baño. 

que tuvieran barbay o t r a  widmter maniferiacioner menas alinor hmeran ru 
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Los turistas traieron muchas n u e m  tendencias que al ~ n n c i ~ i o  resultaron . . .  
escandalosas. Finalmente, a panir del aüo 83, el entonces alcalde, Juan Roda 
guez Doreste. autonzó el top less. Hoy es alga muy frecuente 





En los meses de verano Las Canteras presenta llenazos impresionantes A pesar 
de ello, la Playa ha sido capaz de asumir a mantas visitantes han pisado sus 



aopitay pon en cienos charcos, pmdmtemente dirtannados de otmr que se rerer- 
vabmi smeramte pura que mojasm y dieran nir rliillidor romplminitorios 
las mdr culinas La corapomcfa pnidente, aparte de que estaba mandada por la 
ourondad" 

La década de los 40 h e  trayendo alguna que otra libertad y las jbveaes locales ya se 
baíiaban de manera asidua en k Playa, aunque tomando toda clase de precauciones 
Las amigas se acompañaban una a oua a bañarse, con el carrqondiente albornoz que 
dejaban al pie de la orilla mientras se desliaban de manera rápida en el agua. A todas 
erras. si su entrada en d a m a  la hubieran hecho mAs dermcio. ramooco hubieran deja- 
da m,l i ,u  por Li qiiz aroirirr ,lo ddunn p i i c ~ t o  qw IUS h~iuJow< Sr cerr.<b,m en pie* 
Y mmosv.cn e l c m  de los m i s  rirr\idiir iodo *. linl.whr o una m m p  corb 

I .,r Iionibrc, trmpnro se qiicJ*brn ~ r r l s  ni v le, pcrniiiir mucho ni% +ir A 11, 
muj-. Los baíiadores con peto se impusieron y más que bañistas, los asiduos a Las 
Canteras parecian trapenstas que hubieran dejado un rato su entorno natural para 
remojarse en las limpias aguar de la Playa El del albornoz era el mismo 
y Ueg6 a melene de tal manera en la genre que, niando fue posible banarse solarnena 
con unpantaldn cono y sin camisa, algunos que lo ueían muy atrevido siguieron algu- 
nos años con el peto puerto. 

La nrensa de la eooca recoeia la mentalidad aue aon nemanecia en aleunas oersa- . - . . " .  
nas de mitad de si&. al borde de1 boom del turismo. Asi, pese a que emn tiemp" de 
apemra, en 1959 no faltaba quien proponía la ideade que la Playa quedara separada en 
partes exclusivas para hombres y otras para mujeres, como ames habia hecho Lbpez 
Boras. Tras una exposid6n de la defenca que los periódicos hablan hecho de Las Cante- 
ras para salvaguardarla de bamr amfinalei o lwantamiento de vallas innecesarias, el 6 
de junio del citado ano puede leerse: 

"(...)Pem lar corar quimn ir por el canino mmor convmimtt a los intrmcr 
gmeralrr de la ciwlad. Tres rerpetobles damas han rolicitodo de la autotidad 
competmte odme la colocozion de una valla de dos mrtms de altura mtre lar 
coller Fuertwoinirny Gmn Cananq ron la que m h  Canteros quedaria cerce- 
nado, con lar de Lanzamte y La Palma, el espacio de playa comprnidido m la 
partent& wtererantedel apenar niocado balneario nanirol. Del buen cnteño dc 
quienes hoym de d d & r  la cuertibn @ende que lo mejor de aquel lugar no 
parezca empalizada de circo o cerca de lavadem, pem de todos modos damos lo 
voz de alama y o1 mismo tiempo excitomor al p b a d o  celo municipal poro 
mtervmir ni una cuatidn de rmportoncio decisiva en la vida de lo ciudad. Toda 
dilicencia v merefa nos onrccerdn oocos oara imocdir oue orosom lo buena in- 

como para los cananos agosto. Como consecuencia de la f a h  de gente en tomo a las 
cálidas aguas, algunos visitantes preguntaban si había uburones, y hasta el guardia 
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daba explicaciones a pie de orilla al concqal de Playas porque un sueco prrrendia ba- 
aarse en invierno. En tal tesitura, al edil sólo re le ocurnó contestar: "Déjelo, que ya es 
mayorcito y sabe lo que es un catamos. A pamr de ahilos periodistas re agolpaban para 
sacar foros a las suecas que enseMban las primeras carnes. Era el primer bikini, y a los 
periódicos llamaban de lnformaci6n y Turismo para que m siquiera se les ocurriera 
presentarlas 

El alucine seneral oas6 hasta aue un buen dia llesó la orimera atrevida aue os6 - .  w .  

quitarse la panc dearriba de SU m~nÚscu10 baaador. Conia elaño 1983 y el guardia que 
fue avisado por los bañistas locales no tuvo otra idea que detener a la joven por un 
prrsunto exhibicionismo que en otras playas de Europa y el Caribe era el pan nuestro 
de cada día. Ocupaba entonces la AlcaldíaJuan Rodriguez Doreste que, consu nadicio- 
nal gracia, al conocer lo ocurrido y ver que el guardia era un muchacho joven le dilo: 
",Pero hijo mia. a tu edad y censurando estas cosas!". A partir de ahí, el primer edil 
decret6 libertad para aquellas que quisieran hacer top les$ en la Playa de Las Canteras. 
Toda una revolución a la que Doreste amdid que, en cualquier aro ,  atendieran al 
semido de la estética. roeando aue fueran aauellas señoras o señoritas aue tuvieran el . u  . 
pecho más bello y terso las que lo mostraran, y haciendo un llamamiento a lu d w a s  
para que reconocieran que habia casas que no se podian ir enremndo. 



CAPITULO IV 

El espacio natural 





El entorno medioambienral 

h s  Canteras es, además del espacio libre por excelencia en Las Palmas de Gran 
Canaria, el mayor de sus parques. Despues de que las conrmicciones hechas al borde 
delaalavadieran luear a lasarenas aue hov comaonen laonlla. multitudde seres vivos . , . , . 
se auedaronavivir enlaPlava. Ademásdc los clásicos residentes en las zonas de litoral. 

SU camino. 
Según se recoge en la colecaón editada por Canariar7, Canaria bqo el mi: en la 

que el autor realizó algunas colaboraciones, la Playa es un ecosistema único como con- 
secuencia fundamentalmente de k protección de La tiani y el regunen memo de co- 
mentes. La diferente orpasición a la fuerza del oleaje de cada una de las zonas subma- 
tinas de Las Canteras. asícomo distintas formas de ilurmnacion vsedmentacidn. con- 
riguran ni i ; i~ in l> ien i ,~  riiiiv prmrulrrc< cam i i n ~  con íur cuniuriidlder m n i ~ l e í  \ 

\igct.lii I oiI,ml.i,di %giia*.*riierliiriineniiiiich~luz . i q ~ e  poí ih i l i i>I~ c i e x i o n  
<Ir m< p n  dbmbr.4 ucprtalqut prowr rlz r e f u ~ i o i  u m  grrti caniidd dr oixanirmo, 

Los sobrantes de los restos de La Isleta diemnpie a la formación de rocas que como 
islotes emergen en las aguas de la antigua Bahía del Amerife, a m o  es el caso de la Pena 
de la Vieja, el Pabn,  o incluso, según apuntan algunos esnidioros, la base de la propia 
Bam, autenticapyaque ha servido depm~~cción l o  cmbates de las ola3 en la ptime- 
ra playa capitalina El constante paso de aves migratorias, la riqueza de sus aguas, cada 
ver m& vacias como consecuencia dela abundancia de aizosv de arena. aiin oermiren 

o más concretamente El Confital, sea dedarada reserva marina, aunque sin éxito, pese 
a que en aquella parte de la playa se encuenvan espeaes, sobre todo vegetales, iinicas 
en el Archipidago. De la mi- manera se han pioyectado parque subacuáticos que 
nunca llegaron a realmm: y de otro lado se han establecido propuestas como la de 
atravesar La Barra con un misario submarino, que la opoeción de los vecinos logr6 
desactivar y que hubiem supuesto la derapaición de especies rinicas. Las Canteras. en 
balamar oresenta un mosaico trazado a base de rocas. una estamna dificil de olvidar 

del Pacifico vienen a ser los atolones de coral. 

la Barra 

La Barra de Las Canteras es el elemento que dora de personalidad a la playa de Las 
Canteras y probablemenre rio Iiayvecino en la ciudad que no la conozca. SegIn los 
estudios que se han realizado sobe esta lengua que se extiende aunos 200 metros de la 



onlla de la Playa, está formada por capv calcarear en las que se inr-lan conglomerados 
quepudieron fonnarseenla épocadel Jandiense, haceaproñmadamente 110 C0Oaiios.A 
La B m  se le debe toda la Playa. desde su onieivación a su nombre. ya que era prech- 
mente de ella de donde se exmian con uiMs especiales, los grandes bloques que una vez 
tallados haciandefiltm enlas tradicionales~ilascdnanas LaBarra era w r  tanm lacantera. 
Las Canteras en que derivaiia el nombre popular, pese a que en el siglo XVIll la Sociedad 
Ecanbmica de Amigos del País rolicitb del corre@dor que cesara el empleo de esta piedra 
como material de constmcubn, un ruego que h e  atendido y que tuvo mucho que ver en 
la famiación final de Las Canteras que sin La B a m  tendrk probablemente otro aspecto. 

La Barna de Las Canteras se extiende a lo 1 q o  de más de dos k~lómetm con algu- 
nas rupturas. Comienza en la zona de La Puntilla con algunos restos, se forma en para- 
lelo con la onlla hasra llegar a PEI% de la Vieja, donde re rompe en el denominado 
pasadizo, pasa a lo que se conoce como La Barra del cmtm, y tras otro pasadizo engan- 
cha con La Bana Amarillo hasta llegar a k zona de la Bala de Niiaei, al llegar a 
Guananeme. Alminos de los comnonentes aue aoarecen en La Barra lo hacen tambien , . 
<n 11 :mi JPI iwmu y en algiinlr paiksdr la Pl.qvr L m c  I,r reíior : ~ l ~ ~ i i o r  y nicn >-  

'ni i l l ~ r n n  icpbiii.>r 1im.x 1, .m ~n:ru,iz.ioncs ;le fracineni~, d r  irrir v i i m  -mi i > n -  
cha, cuya descomposición ha venido a sumane a la formación de esta lengua 

Los depbsitos que confomn La Barra heron deMror por vez pnmera por Qell en 
1855 que recolecto algunos $siles que despues heron estudiados en -pocas porteriorer 
desde 1898 a 1981 por &tintos especialista~, dando Lugar a diferentes exposiciones. En 
ocanones, en las inmedhaones de la Playa Chica afloran algunas formanones con las 
mismar caracrerisocas de La Barra. como son la denominada B s m  Chica o incluso las 

de Las Canteras no es una barra sedimentologiolmente hablando. es denr, un depósito 
sedmentario marino deare~yIograva, conmod010gfa1~nea1 yparalelo ombpaaalelo a la 
Iinea de costa, originado por la dinámca hco~al (uri ejemplo deesre dpo debarnilo tene- 
mos en las playas de Jandía en FuertevenNra, aunque sin k cnnentanón de la de Las 
Canreras) Mas bien, La Barra esrá de acuerdo con el concepto geomoirológico que se 
u u l u  para nialquier masa de roca dispuesta en el Uwral que genera una zona de agua 
wco  orotunda (lasuna cosrera) ouelas senara del mar abieno".. , . , , 

Fn L, P.mr drwribc la pirrrnci? 6%. iiidhi or r l p .  iornlinr5 \. Ir i d m ~ n t . ~  d' 
molu.c.>r i m  yiqutnn. qcsr tnormonr. ni .iqiiisr.i han y u ~ i d ~ ~ r r  Js;rnroi ho nhi 
tante. C3hrcra 'I3SL id, ciufica m I d  . ,m d i  kI Conmi l  Ir prcíimci, d< m<< ui rin- 
cuenta generos de garrerópodos, y ocho de moluscos bivalvos, con conchas quese han 
unido a la roca. Se considera que La Barra, en contra de formarse como cansecuenna 
de las enipcianes deLa hletl, pudo haber sido un desprendimiento de la formación del 
istmo de Guanarteme Según esta teoria, al unirse La kleta con el resto de la Isla, del 
propio istmo, al emsionarse, se desprendib una zona que dio lugar a La Barra con un 
canal de ama entre ambas formanones aue es ahora la Plava de Las Canteras 





La Barra fue sobreexplotada durante muchos sños para la extracción de piedras 
que seMan de filtro a las rradwiona1es pilas. En alguno puntos se pueden ver Las 
mordidas de las cuíias con las que se exrraran los bloques. (Foto: Tato 
Goncalves) 



formaciones eeol6eicas de indudable interes nentífico a conservar. No obstante. La 
L > 

R i r r a s i v <  dryra. l r i idu~unior~n~r .~~ci i . iar~pc. ia lnirnicr  Ir frrgilirlrd . k iu lc~mpu-  
ritnws qui  mi la s ~ c i ~ n  EruSiYd di1 n i r  \r r . n  p i i n d , ~  ,ici que piicda dc;ine qw h 
frecuente presencia humana en la fomc ión  conmbuya a la destrucción de la mmm, 
salvo en los casos en que se producen roturas intencionadas para la captura de cmrtá- 
ceos o moluscos que viven en el interior de las cavidades que nene la lengua arenosa. 

Finalvando la decada de los ochenta, la Comandanna de Manna baio la tutela del 
comandanreJosé Maria Calvar Marme realizd un estudio de la situación en que se en- 
connaba La Barra, determinando que su estado era "alarmante- como comuenna  de la 
acción de las o&. lleeando a a h r  aue "esta a mnto de hunduse' Esto no eran sola- 

tado en va- ocasiones realizar un esnidio de la formaci6n y sus posibles soluciones, 
aunque prewmente la mudad y el amigo de la Playa de Las Canteras en ocasiones 
pmmca medo a realizaractuationes que puedan derivar enenfrentamientos conlosveci- 
nos y usuanos. 

El trabajo realvado por la Comandancia de Marina daba algunas soluciones que 
permitiflan afianzar la Barra, entre lar que se encuenuan las inyecaones de cemento, 
además de vanaciones sobre una barra artificial a base de tetráoodoe v otra a base de 

& ,  

chatarra Can ello lo que se pretende es que d mar ensu batir, lo haga contra la piedra 
o el cemento, preservando la superficie de La Barra de caer al fondo, lo mismo que lar 
paredes verticales que revan desgastando hasta desaparecer Derm de la Bana emergida, 
a unos cien metros de distancia de esta, existe otra barra sumergida de naturaleza 
sedimentaña, cuyo paisaje se cubre de arcos, grietas y cuevas como consecuencia de la 
erosión a la que está constantemente sometida. 

Si bien las barras w n  formas comunes m los licorales, concretamente la de la Playa de 
Las Canterar no uene com~araciónen el ArchnxBam e inclusono esmuv común en a- 
partes del niiindo I o< rítiidi:i rc.li;a.l>, . br :  L. tima dc Ir, C.%nuroi in~entandn zn- 
idnirar ~imiliridfirnoirm Iiiom-i han jidri practicamrnic ni&<iivo, 4unqu:wencutn- 
tranmuchos arrecifes cordinos, lasarenas compactadas como enLas Canteras sólo uenen 
algunas indicaciones en Sfl Lanka, Ausmlla y algunas en lmel y el Mar Caspio que en 
comparanón son bastanteinestables. Losautoresno se ponende acuerda en el procesode 
fomción de las barras en los liroraler, aunque la hipbresis de Gilbert (1885) es la mis 
aceutada cuando w h c a  m e  uroceden de los materiales que el oleaie masm desde los . . .  
fondos y que sigum la líneadelos mmpientesen lugar de la de la costa, "siendo necesario 
un fondo de perfil muy suave para N fomti6nn'. 

La playa y sus peMr 

Tan populam coma la propia Barra ron algunas de las ppcnas que se distribuyen a lo 
largo de todo el litoral que c o n f o m  Las Canteras. Muchas de estas formanones se 



lar peñas, como re denomina a las rocas en la Playa, la más popular -ya desaparecida la 
Peña de la Gaviota con su casa encima, que aunque quedaba fuera del arco de Las 
Canteras estaba dentro del arco de visibn de la Playa-, es la Peña de la Vieja Se trata de 
una roca a la que se le superpone orra algo mas pequena, que es punto de referencia de 
toda la Playa por ser la mayor de mantas se encuentran en el agua de Las Canteras. 

La Peña de la Vieja es una roca de una altura superior a los tres metros a ras del 
a m a  aue salvo en casos extremos de   lea mar iamás es taoada mr el oleaie. Allí los - , ,  . , . . 
m& jóvenes re divierten saltando al agua como si fuera una autentica palanca En su 
tiempo estuvo incluso dotada dc un trampolin que permitía saltar con una myor  fad- 
lidad, pero restaba emonón a los concursos que postenormente se celebraban para 
saltar desde diferentes punt05. Tiene la forma de una tartay tanto a su d e ~ c h a  como a 
su izquierda encyentra los apoyos de dos rocas de menor tamaño que llegan a llenarse 
de baíiistar en los meser de verano 

Saliendo de la orilla para llegar a Peña de la Vieja y tras atravesar un marisco menos 
abundanre que el de Los Lisos, al pie de Nicolás Estevanez, se encuentra la Peña del 
Camello, cuya forma simula una joroba. Ese es el punto de partidahasta llegara la Pena 
del Peligro, nombre que leviene, segun cuentan en la zona, por su forma socavada que, 
al meterse los bailistas debajo e intentar salir. ha provocado más de un golpe en la 
cabeza al no percatarre del saiienre de la roca. en paralelo a ella, la Peña del Descanso, 
primera parada para aquellos que no llegan a Peña lavieja deuna sentada A la derecha 
de la Peña del Camello, la Peña del Balcón, y más a la derecha aún, la Peíia de la 
Palangana. 

Asi se llega a Los Lisos, donde sin duda se concenrra el mayor número de peñas y 
sus nombres respectivos. Los Lisos es un marisco poca accidentado pese a la formación 
de chawoi O I ~ P  dria a marea vada Las nenas cubiertas de limo le dan aún una mavor ~, 
rensanbn de lisos y está rodeado de rocas aüladas que reciben sus propios nombm, 
como es el caso de la Peña del Piano, con esa f o m  aproximada; la popular Peña de la 
Bandera, una plataforma que rime también como trampolin o lugar de descarno: la 
Peña de la Resbaliza, que la namraleza quiso rnclinar para que los chiquillos cuando 
subieran por ella se resbalaran casi irremediablemente. y coronarla con w t o  fuma uno 
de los entretenimientos del baño en la zona u otras como la Punta del Barraca. dentro 
también de Los úsor, por ser tradicional la pwca de esta especie en aquella zona. Los 
Lisos es el lugar donde se inician en la pesca del cabozo los playeras, donde se cogen 
cangrejos, jacas y caracolillas así como gusanar para pescar, debqo de cualquier piedra. 

Ls Plava Chica también fiene SUS Denas caraccen%icas. ~rincimlmente en forma de - , -  .. . 
barras. Ari, lo mismo hay una Barra Grande que una Barra Chica. Hay que decir que las 
distrncioner enre las barras es algo más nuevo e incluso mas tecnico que playero. En la 
Playa, La Barra es toda la formac~bn, y La Barra Chica es la de la Playa Chica, apenas a 
veinucinco metros de la orilla y, como consecuencia de la abundancm de arena, ya cada 
v a  más cerca. Paralosqueno re arrevlan a ir nadando a la B a m  Grande, estaba la B a m  
Chica, y para los más pequeños estaba también la Bana de Los Nlnos, cerca de Los 





Dos bañictas en El Charcón, la laguna que fonna entre peñas la zona de Las 
Lisos Inclinada, la Resbaliza. Al fondo, la Pena de la V q a  destaca como una 
rriuririr tarta (Foto. Geranio Monresdeoca) 
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Lisas, pero que ya ha quedado enterrada en la arena Detrás de la B a m  Chica, la zona 
de baña es esnipenda. Las dos barras re encargan de formar una piscina que tiene arena 
de fondo y el agua limpia y Vanquila 
De Plaw Chica a La Puntilla. El Peñbn es la oeña aue destaca. más entenado en la . . 

orilbqiir nunca tI Y ~ n O n c r a ) . s i @ ~ i i e n d , u n ~ n ~ r n  r mpir>J,ridr inu.h,,plr\rroi 
d q m  siir p r m d . ~ s  p v i  no Iknrrl.ir dr arena. pico trmhan uri Iiipr exrlenw p m  
mvisrar .\lli :zude ñ dizri.3 \ l r r m .  ron ru dborrio. m m m  v rii huL.3 cori roniidl 
para los peces, que ya lo conocen y acuden a comer de su mano como cualquier cosa, 
llegando hasta el punto de cogerlos y sacarlos del agua en un constantejuego. Despues 
viene la Peña de los Perros o de las Pulgas, y las peMs del Pico y el Pastel a la altura de 
18 Cnu de Galicia, constanre referencia delos barauillems. hasta rematar en El Cabrón 
y El Confital 

La arena 

Uno de los mayores anacuvos de la Playa ha sida de siempre el color de su arena 
que, en los momentos del atardecer, cuando la bajamar recibe los contrastes de los 
últimos rayos de sol, el bnUo que recibe conviene la imagen en una estampa idilica La 
Playa renbe cada vez más arena como consecuencia de que las construcciones que se 
hiciemn tanto en k mimera línea como en general en todo el Buno. intmmoieron el 
iiinspnrie r~ l i co  La areni. riii lai .wrnrni, w n e .  I l q ~ b r  r Ir orilla ,e ~. .<h  vera 
nmcpi,m& por 4 \wsniolinr~i l o í ~ r i n d ~ > .  coimm<l.>cxirtiror camp.i\dr.duiiarcomo 
los que citaba Domingo J. Navarro. 

Por los ad i s i s  de la calidad de la arena, re ha podido conocer la procedencia de la 
misma, determin4ndose tres aporres fundamentales de La isleta, La Barra y la zona 
Oeste, los acantilados de Tmoca, siendo fácilmente reconocibles porque cada uno tiene 
una composición diferenciada, desde los resros volcánicos de La Isleta a la calcarmita 
de La Barra, pudiéndose determinar además en que pmponón están representados. 
Irnialmente. el interior de la =la aoom Dane de los sedim-n- , . 
csí q w  hr,i 4 1 1 3 ~ ~  ~ , L ~ > C . ~ S  5e .Irn,mrh.it. in alpuni, pnnrj de ., Y .w.  :amo pJr 
qrmplo I:, i lcer .  .m >ii, raric!cmii.a, irenaí n'pr, qur n, zsn m b q ~ r  i c m r  di1 
arrastre de estm barrancos. 

Otras apoiraciones provendrian de arenas sumergidas Ignacio Alonso Bilbao, que 
realzó su tesis en el año 93 sobre la arena de Las Canteras, defiende que toda la Bahia 
del Confital. encendiéndose bajo esta denominacidn la zona comprendida entre €1 
Confital y la Punta de Anicas. son unos enormes arenales que pudieran haber sido un 
campo de dunas considerable hace miles de años, igual que el que fue el isuno. Segun 
Aloriso. &ta seria la utolicacidn a la comr>actacidnde LaBam meno 5e ha encontrado 
i ~ i l l  prncl.wm~nk e!. i i inqinapdnr Jil rniindii Arumirndoc\i.> L3 R ~ n a  liahrir d o  
h n w  mildi de r n x  LI prinisia Iincr dr plava qw .m LIS os.ili.i mes del ni\<. url imr. 

qucdrni porirriomznti a doínmu, mrtioí s p r ~ u m d w  ur 11 orilla 



Esto explicaría además la forma de La Barra, una vez descanado su origen volcini- 
co, plana y horizontal, aunque conuna leve inclinación hacia el mar De lasvariaciones 
del nivel del mar hay pruebas en ion= concretas de la Isla En la Punta de Amcar. por 
citar un qemplo, a alturas de harta 80 metros pueden encontrarse fósiles marinos, que 
son precisamente el último aporte que recibe la Playa de Las Cantem para la composi- 
ción de su arena. Los resros de conchas y organismos vivos componen, dependiendo 
también de aue zona. el 40% de la arena. 

pmr. lñ arena es más densa y de ahi que, pese a carecer de &m, no scvaya. .4nres bim, 
atendiendo a la temía de A l m o  Bilbao, recibiría aporrauones de arena del campo de 
dunas que describe que la taparian dejando en superficie arena tan rubia como la del 
resto de la Playa. A lo largo de los anos, la industria de La Clcer ha formado una especie 
de barranco sumergido del que aún quedan evidencias en el fondo. El oleaje actúa de 
forma mas eneigica enla partemás baja,poi lo cualno ha permitido que esa especie de 
barranco re haya desrruido pese a que la actividad de la industria ya no es la misma 

La acumulanon de arena es otro de las aspectos que siempre re han puesto de 
manifiesto como neganvos para el entorno. El problema no es nuevo. En el aiio 1884, 
luan de León y Casullo envid un informe al Museo Canario para que solucionase la 
pmblemáuca de la acumulac~dn de arena en la Playa, y no se resolvid. En la acnialidad, 
principalmente en las zonas comprendidas entre el Reina Isabel y La Puntilla, donde 
más acumulanón se produce, la bahía llega a asumir unos 300 metros cúbicos mensua- 
les que, con el paso de los ahos hacen miles y decenas de mile de metros ulbicos que, 
salvo aue se oonea el remedio adecuado. Ileearán a colmatar la darsena hasta omvocar . . -  
que la Playa comience a partir de La B a m  hacia adenm. 

Los aportes, que continuarán mistrendo mes tras m e ,  han ida acahando con la 
nora y como consecuencia con la fauna de la Playa, por lo que ennumerosas ocasiones 
se ha solicitado un dragado conuolado de Los fondos que no altere su formación. Sm 
embargo, los planes de la Demarcaciónde Costas paraampliar Las Canteras preven que 
re pueda redistribuir esa arena para otras zonas de la bahla, en una inmensa polemica 
que sólo acaba de empezar 

La educ ibn  en el estado sanitario 

El estado miraño de la Playa ha cambiado de la misma manera que los nempor que 
comanal otro lado del Paseo. Así las cosas, lasupapobladón en tornos la ZOM havenido 
asaturarlapnmera llneade costa convertidos continuador, sobre rodoapamr delos años 
70 y 80, situacione quehansido postenomentecomgidasporel Ayuntamiento capitali- 
M, que se mostro sennbleamantenerla bahia en un peifecto estado sanitario, consciente 
de lo que significaba" de hecho ya habia signüicado para la ciudad 





La abundanna de la arena es innegable. Las fotos hablan por si mismas. (Foto. 
Tato Gan~alves) 
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No obstante. ~arece inmíbleaue hace tans61o diez años. la Plava tuviera ~un to r  de 

conserveras de pescado que arrojaban todos sus desperdicios al mar y la arena. Por la 
zona de La Clcer, la indurnia ven& fundamentalmente el agua que recogia a través de 
las tuberlar de Los Muellitos y que utilizaba para enfriar algunas de sus máqutnas, sin 
que se demostrara que causaran un perjuicio contaminante. mientras que el Ayunta- 
mienro r e t a  unas cloacas en la Darte litoral del barrio de Guanarteme. m e  veruan 
directameme al mar. Algo parecido ocum en la zona de Peña de lavieja y Playa Chica, 
donde los vertidos de aguas fecales a la arena eran un espectáculo deplorable por el 
caudal con quese produdan. 

Evidentemente, la situación ha cambiado como consecuencia de la mejora de las 
canaliranones y esros vertidos fecales ya no llegan a la arena, quewhsveces presentó 
contaminación por hongos que afectaban a los usuarios. La corrección de estas sima- 
ciones dan una visión de la capacidad de regeneración de la Playa de Las Canteras, - 
somenda adema5 a una enorme presi6n humana que ha sido capar, asombrosamente. 
de asumir sin que pueda decirse que ello representa trastornos importantes a aquella 
Darte del litoral caoitalino. ' 

I k  otro lrdo lw  corniiiitr rninnar iirnrn much~ que decir en I n i  venida, que 
I 1 e y l  i b P I a a  f i ~ n ~ a m s n 1 4  1 11 10na de I+ C~cer. pro\cn~mlr. JcI V ~ r c e  
Lxando i i i  luncionamiw~u c l  Ll.tiader, Municipal de Coiw .A\ i l i .  cm f i ~ < u m t r  que 
en la costa apamcieran restos de animales que eran arrasmdos por el agua. Los vertederos 
incantrolados en la zona Arucar, Moya y los barios periféñcos del municipio, deccar- 
gaban en el agua los desechos que despues era f h l  encontrar en Las Canteras, lo mis- 
mo que bs cartuchos que se utiluabanpara el t M  al pichón en lazona de Punta Came- 
Ilovoue unavezusados eran arroiados almar La limoieza dealeunos barcosfrente a la , . 
dársena llevaron en mls de una ocasión bamn a la arena. Dero rods  estas simanones . ~ 

se fueron remediando con el cierre del matadero y las dausuras de los vertederos 
inconuolados con la colaboración de los muninpios Iiminofes. 

La limpieza de la playa 

En la segunda mirad de la década de los 80, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria com~rendi6 aue la limoieza de la Plava se le iba de lar manos Hasta entonces 

resultados, pero no re conraba con el apoyo de máquinas especializadas como se hacia 
en omsplayas de la penlnsula. Los tnbajadores del PAI no daban abasto, p w  a que su 
l a b r  se completaba con otras campanas como la popular Cmano mtdo t u  playas que 
estuvo auspiciada en la ciudad por la Asoctanón de Amigos de las Canteras y con la 



que se pretendla concienciar a los uruanos dela necesidad de mantener limpio el Iito- 
mi. en beneficio de todos. 

Ante esta situanón. el Ayuntamiento capitalino realizó un concurso que resultó 
ganado por la empresa Construccioner y Contratas, que la ha mantenido a lo largo del 
tiempo salvo en un corto perfodo. Con la contrata llegaron las primeras recnicas de 
limpieza de la arena. que era el objetivo fundamental puesto que en ella se concentra- 
ban los bañistas. aunque el agua recibirla con el paso del uempo un tratamiento espe- 
cial con el apoyo de embarcaciones para ia recogida de vemdos menores como plásti- 
cos y similares. 

En la actualidad, la limpieza de la Playa esrá distiibuida en tres turnos de trabajo, 
mañana, tarde y noche todos los dias del año, incluidos los festivas. Se basa en la reco- 
gida de residuos gruesos en la superficie de ia arena coma latas, barellas, plásticos, 
papeles, colillas y pequeñas desperdicios Ademásse incluye la recogida de sebas en las 
épocas en que el mar lar arroja a la orilla, el vaciado de contenedores y la recogida de 
residuos que quedan depositados en ias peñas. A erra limpieza inrensiva se le añade un 
repaso mediante el rastrillado, bamdo y recogida de colillas manual. Es de destacar que 
no son precisamente las colillas las que mas daño hacen a la arena, puesro que hay 
vehiculos especialmente dedicados a su recogida, sino la ceniza de los cigarros Esta 
descomposición del tabaco, al mudarse con la arena, es imposible de recoger y por 
tanto va creando una capa fina de colar blanquecina que llega a notarse enla piel de los 
banistas. 

Por otra parte, la contrara de Impieza se encarga también de la desinfección, con 
equipos autónomos de accionamiento manual, contra hongos y bacterias en los más 
rec6ndiios lugares desde las duchas a las pasarelas, pasando por las escaleras de acceso, 
rampas, contenedorer, etcerera, un sewiaa que se realza diariamente El mameni- 
mienro y reparación de las duchas y pararelas también corre de su cuenra 

El turno de la tarde incide fundamentalmente en el Pareo, que se realiza en dos 
direcciones paruendo desde los balnearios a La Cicer y a La Pnnt~lla. barriendo la Ave- 
nida. retirando las colillas v los oa~eles de los Darterres v vaciando las oaoeleas El 

metros de profundidad Con ello se evita que la arena llegue a ensuciarse de forma 
importante por el paso de usuarios con zapatos a el vertido de las cenizas de los ciga- 
rros a las que antes se hada referencia. 

Los datos dela retirada de basura ron indiuiuvos de los meses mlo r  que mayor uso 
se hace de la Playa o. en todo caso, los meser en los que mar descuidados son los 
usuarios con el htoral Enagosto del pasado año re retUaron401.800 kilos de basura de 
Las Canteras frente a los 30.000 kilos de basura aue se sacaron de Las Alcaravaneras 
Esra cifra va progresivameme bajando y en ocmbre o noviembre, pese a ser temporada 
alta en ténnmos turisticos, no se pac6 de las 146 000 kilos de desechos En febrero, 
estas cantidades bajan hasta los 80.000 kilos. 

la empresa Fomento de Consrrucnones y Contratas, que actualmente realva el 
servicio de Iimpiem de todas lar playas capiralmas, menta además con un convenio 
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El Apntamiento adludic6 a una emr>resa, FCC, Ia limuieza de la &va. Con la . . 
contrata llegó la maquinaria especialirada a hacer un trabajo que hasta entonces 
se hacia sólo con medios humanos. En la imagen, recogida de sehas a carw de 
dos operanos (Foto: Francisco Socorro) 
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f i m d o  con la Universidad de Las Palmas de Gran Canana por el cual se realizan 
muestras semanales del estada sanitario del a y a  endrferentes zonas de la playa para. si 
arroiaunresultado no amo. tomar las medidas auese considerenowrtunar. En totalse 
p r C x n i . m  vriniiriirtru rnuc,iri, mrnciiilo dci apia de l  mar que. hus por hoy. prrsen- 
tan uiia calidad adecuada p a r  el uso publico ps-c 4 la inaiiii;.i~i.>ii que riii &di pw- 
senta la playa 

La flora de Las Canteras. Las algas 

Las aguas de la Playa de Las Canteras sWen de cobija a 210 espener diferentes de 
algas apraximdamentc. de las 650 especies de algas mcroscópicas que se han catalo- 
gado en las lslas Canarias, lo que representa un 30% de la totalidad de las especies 
exmentes en el Archip~élago y es mdicativo adem& de la riqueza vegetal de la primera 
playa capital~ns. La razón de estaabundancia, apartede las caracteristicas especiales de 
este ecosirtema. es el hecho de que, riendo una playa orientada al Norte, presenta una 
Barra natural dc protección que contribuye a frenar el oleaje, que es una de las caracte- 
risticas quelimitan las poblaciones de algas en elNorte de todas lar lslas Canarias; esto 
da luear a la m c i ó n  de una danena entx La Barra Y la orilla me. deb~do a la falta de 

Además, se cuenta con la presencia de omr ecosistemas marinos importantes que 
son los sehadales, muy difides de localizar en k costa Norte y que e n d o s o  de Gran 
Canaria $610 se disponen en el Nom en la zona de Sardina. Los sebadales de Lar Can- 
t a s  causaban te& a los chiquillos que re aventuraban a pasar desde la orilla a La 
Barra, por la oscuridad del fondo. El roce de un pie con kr IanuUgams pmvocaba 
todo tiw de reacciones e incluso ensefiaron a más de uno a nadar d m r m  con tal de no 
rnpaw ron pl lor Fn los rebrdiles dc h r  Cirii irar yod . i t i  monirnne hiw hprnrs 
d k z  .inu\ .ahdiit de mnr que 2h.m no w n  como conwuencia de la progresiva 
desaparición de esta especie vegetal. 

Los sebadales cubrian prácncamente el 75% de los fondos arenosor de la Playa. Sin 
embargo, alanimularsela arena agranvelocidadprodujo unretroceso de esos rebadales 
y cambios imponantes no s61o en la compasiciun de lavegetacidn marina de Las Can- 
teras, sino tambien en la fauna, ya que estai alfombras vegetales son ecosirtemas im- 
portantes porque en ellos se producen puestas de huevos de peces, de invertebrados 
marinos, o encuentran refugio los alevines. Los tapices tentan ronas de daros, tal y 
como ocurre en los bosoues. En esta mecie de bosaue submarino. los dams tentan el 

o al menos su lo~ili3aeiÓn es m& dificultosa que antes 
Los datos mas antiguos que se poseen de las características vegetales de Las Cante- 
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ras son consecuencia de los estudior y las muestras realizadas por Borgensennen 1925. 
Estos se refieren espenalmente a El Confital, cuyo nombre como se señaló anterior- 
mente proviene de confite, que no es otra cosa que una formacidn de algas calcáreas de 
forma redondeada. 

Las algas de Las Canteras no son un secrero para sus usuarios. A principios del 
verano sobre codo es especialmate notoria la presencia de este tipo de vegetación en la 
playa, que se acumula enla orilla tapizándola por completo y que la empresa encargada 
de la limpieza del litoral retira en camiones, pesando toneladas de ellas La llegada de 
lasalgar a k orilla de la Playa se da en dos momentos puntuales. como consecuencia de 
los temporales de febrero, en que son arrastradas y sacadas por el mar a k onlla, y en 
la eooca deverano. a h l e r  de iulio. a~mximadamente Lamimera de estas invasiones 

4 .  

se da de manera narural, no porque haya temporales, sino porque acaba el ciclo devida 
de las algas y coma todas lar plantas, mueren. Lo único que en este caso, en vez de caer 
al suelo como las plantas terresmes, son arrarrradas par el mar hacia la orilla. dándose 
grandes acumulaciones de algas que sufren procesos de punefaccidn y atraen a deter- 
minados insectos. 

Incluso la llegada de las algas a la orilla ha cambiado con el tiempo. En los tiempos 
en que habia grandes sebadales dentro de Las Canteras, los arrasuer mayores en la 
Playa e m  de sebas. no de elgas, m~entras que en la actualidad son sebas 10 que Uegan, 
eeneralmenre mias en verano. ooraue acaba su ciclo natural. El único inconveniente . . 
que tienen es que cuando el banista se mete en el mar tiene hasta dos merros de algas 
putrefactas a modo de pasillo, e incluso puede encontrarse algunas flotando en el mar 
que hacen que visualmenre no sea agradable meterse en el agua, aunque no tiene ma- 
yor inconveniente Esros cambios seguirán existiendo en la Playa mientrar h q a  una 
dmámica natural de las poblaciones de algas y las poblaciones de sebas que, en diez 
anos. se redujeron a la tercera parte debido a la animulañdn de arena. 

Generalmente lar algas emplean como sustrato la roca en lugar de la arena, y se 
denominascba;.a lar espocm que crecen en la areiia, por lo quese Iiablageiéziuimeiite 
de la vegctacidn en la playa y no de las algas de la playa. Al mismo tiempo, er posible 
ver algas en los sebadales, pero siempre sobre piedras. 5610 hay una especie de algas, 
las caulerpu, que tienen la capacidad de crecer en la arena, gracias a que tienen un 
sistema de qeci6n medianteuna especie de estolones, como las fresas. De esra forma 
M creciendo un estoldn bajo la arena y despues empieza a crecer cada rama hacia 
amba. De resro, todas las demar neces~tan el sustrato de mca; lo que sucede y puede 
llevar a la confusi6n es que, donde antes habia una piedra en medio de la arena, ahora, 
a causa de la velocidad de sedimentacidn. han quedado cubiertas Por ello, las pobla- 
ciones están mas localizadas en otras zonas donde permanenremente hay piedras. 

ias Canteras cuenta incluso con sus algas ui exclusiva. Se m t a  de una espene 
UamadaBonnonairmia h f f e r a ,  que en todo el Archipiélago $610 se ha enconmdo en 
esta zona. Es una especie que tiene dos formas en su c d o  de vida y una de ellas jamás 
se habla encontrado en Cananas hasta que se descubrid en Las Canteras. La Playa 
cobija espeaes que en toda la costa None de las Islas no re suelen encontrar, srno enlai 
zonas del Sor Por otro lado. los npos de algas varlan de un lado a otm de la costa Hay 





Las memonas están presentes en la darsena, en cada pena bajo el mar, y en 
muchos charcos Sus celdas urncantes le permiten hacer captums de pequeños 
peces que curiosean a su alrededor (Foto: Tato Goncalves) 



espeaes que se encuentran en las ronasaplaceradas donde no existen corrientes, y hay 
otras que precisan de esas corrientes para viwr y encuentran SU entorno en las bocanas 
de La Barra, dondeentra el agua hacia la dársena. Mientras, lossebadales se dan funda- 
mentalmente en las partes más tranquilas. enm las bam y en la zona de La Puntilla 
que queda resguardada de la entrada del agua. 

Desde que leyó su tesina en el año 85, la doctora en Biolop botánica, Niwes 
GonYilez. asegura oue ha habido un reuoc- im~ortante en 10s sebadales. Las ufras 

que el crecimiento de las plantas y estas fuemn quedando rapadas hasta que murieron 
asfixiadas. La desapadcidn de La Barra pon& el punto C i l  a la presencia de muchas 
de las diferentes especies vegetales de Las Canteras 

Entre otras cosas, en la parte extenor de esta fomaci6n amosa hay un veril que 
ade- de tener poblaciones de algas de diez o quince centimems de altura, tiene 
zonas de gneter y de cuwai donde además de las algas calcáreas se dan tambien mu- 
chas especies de invertebrados y de peces. El problema de ia ermón es que estos pe- 
queños ecorUtemas desaparecen y de hecho, desde el momento que hay roturas de La 
Barra, ya lo estan haciendo 

La riqueza piseicola. Especies animales 

Al igual que kr especies vegetales, los animales que viven en Las Canteras deben 
buena Darte de su existencia a la ~resenM de La Barra. La Bahia del Confital oresenta 

talmanera que su supwivencia presente determinadas gamatias. Asi, por ejemplo, los 
lenguados, cuyo color es similar al de la arena, esmian localizados en fondos arenosos, 
por lo que será inntil buscarlos en los fondos rocosos tapizados de algas En ese caso, su 
color destacada condrtiendose en presa fácil para un depredador 

La palabra rupnvivoicia no sólo debe ser entendida en t&rminos de la relaei6n 
predador-presa. sino que también se refiere a la posibilidad de encontrar alimento u 
o m s  indinduos de la misma clase. de tal manera aue determinadas es~ecies se locali- 

la Playa en muchas ocasiones a echar redes con las que se capmraban especialmente 
lisotes u o m s  alevines, lo mismo que con las guelderas. Esa tipo de aprewmientos en 
la zona del litoral producía un importanre daño, especialmente en las epocas de d a ,  y 
fue prohibida. 

Desde siempre los chiquillos se dedicaron a la pesca de pequeños peces en la zona 
intermareal, con capturas superiores niando iban detras dc La Barra, donde anidian 
tambitn a pescar morenas, cargadas con tripas y vkcerar con las que las mgoabon. Con 



las primeras gafas y aletas, acompañadas como todo initrumental de una fija, los más 
pequenos lo intentaban repetidas veces con los rapaculos. mientas los mayores espera- 
ban que cayera la tarde coincidiendo con la bajamar, o muy remprano por las mañanas, 
para ir en busca de algún pulpo con un paño blanco que se creía que harta salir al 
animal de su escondite. 

La Playa se divide, por la disuibución de la fauna, en tres zonas. supraliroral, 
inremareal e infraliroral, y los individuos pueden ser bentónicor, cuya vida transcurre 
de una u otra forma en relación con el fondo (lapas, tapaculos. etcétera) o pelágicas, 
que no mantienen ninguna relacid" con el fondo o susrrato ($argos, palometas, ercéte- 
m). La rona suoralitoral se coiwoonde con la narre más aleiada del ama. donde 5610 

En este lugar pueden encontrame unos caracoles parecidos a los bulgaos, pero más 
pequenos y si el mar ha arrastrada en su subida algunas algas, debajo podrán encon- 
trarse pulgar de mor (Géneros Talitrur y Orchestia). 

Algo más cerca del mar está la rona mtermareal, limitada por las mares, según sea 
alra o bqa. El namero de especies es mucho mayor y los peñiles cambian de una zona 
a otra de la Playa en funnón de lar caracrerlsticas de cada una, como puede ser el grado 
de exoosición al olaie. Por ello es lóeico mnrar oue a cada lada de La Barra hav dos 

de menor tamaao, al que los playeros llaman clacas o sacabocas. 
Mezcladas con esra especie es frecuente encontrar alga más familiar como son las 

lapas (del genero Parella) y de las que en varias ocarioneslos baíiirtas dan cuenta con la 
ayuda de una simple piedra para hacerlas rcsbbalar de las paredes a las que se agarran. 
Lar que se localizan en un nivel superior presentan una concha más abombada que las 
que esun mas cerca de la marea, lo que les permite acumular una mayor cantidad de 
agua para evitar la desecación. En la parte inferior se observan los verdaderos bulgaos 
(géneros Gibbula y Orilinus) que tanto gustan, y quemones (Thys hemastoma) que 
son mayores que los bulgaos, de calor marrón y que deben m nombres m sabor picanre 

Cuando de pequenos, enfundados enunaszapatillas de ralmnar o simplementedes- 
calzos. cayendo sobre las rocas de Los Lisos, nos dedicábamos a coger cangrejos, no 
sabtamor desde luego que no era la misma especie la de Los Muellitos de Guanarteme 
que la de La Barra, aunque si habla algo de espeaal en los animales de la formación 
arenosa. Mientras en Los Muellitos es abundante el cangrejo moro (Graprur grapsur) 
que no aparece en La Barra, en aquella zona podemos enconm al cangqo blanco 
(Plagusui deppressa), además del cangrejo de roca (genero Padiygrapsus) y la popular 
jacopcltia (Enphia vermcosa). 

En grietas y oquedades están los enzos (Paracentrorus lividur) o el e r m  de púas 
cortas que en nuestras primeras inmersiones regalábamos a las niaas de la pandilla que 
tanto nos lo agradecuin por su colorido (Sphaerechinus granularir). Iambien están 
presentes las estrellas de mar (Coscinasterias tenuispina), varias especies de esponjas 





La pesca en Los Lisos ha sido una estampa común. Algunos aprovechan hasta 
que la marea empieza a llenar y el agua no les cubre. (Foto: Tato Gonwlves) 
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(Chondrosia ~eniformis), ascidlas (Botrylloides leachi) y pepinos de mar (Genero 
Holothuria) a los que popularmente llamábamos pngaburm y sobre los que clavaba- 
mos las fijas para hacerles emanar un líquido blanquecuio y pegajoso. 

Precisamente la desaparición cada vez mas abundante de las esuellas de mar, que 
era el predador quese atrevia conlos erizos, ha ido dando pie a que estos -especialmen- 
te las eriras- se eauendan por toda la Playa, dejando zonas de blanquiiales, donde 
arrasan con todas lar aleas aue a su v a  alunentan a los oeces. desequilibrando de 

cuya diversidad de formas y colores asombra a diario a quienes las observan. 
Tampoco es dificil encontrarse con pequeños pulpos y chocos. Mucha de la gente 

quevive en tomo a Las Canceras y nene pajaros U otras aves en su domicilio aprovecha 
la capmra de estos tiltimos para, una vez se le ha extraido el hueso interior, dejarlo 
secar y dárselo a los canarios, que la aprovechen como el calcio que es. La representa- 
ción de mces en Las Canteras es muv variada. desde los cabozos (eénems Gobius v 
\ir iIi,yhius h w s  las bdrn<iici.i, 'Con.plioblenniiis g-leriu . p35drl<ld [m t d l i  

.\buddduf lunrlus) vpej<\~rrdcj Thalac-om prro .lar que nl~iinoillaman @des 
hním n.ennis de ,Ardo. ic i f  i r  wpí hrcrdm rrmicidus 'onio raiyonndnr. hcrrerz, 
galanas, e incluso vi.qas (Sparisoma cretense) y meros (Epinephelus guara). 

Para enmr en el infralitoral es necesario hacerlo con gafas y tubo. La Playa tiene 
dos clases defondos: mcoso y arenoso, aparte de los constituidos por los sebadales. Los 
fondos arenosos cuentan con un menor nrimero de especies, rapaculos 
(Bothuspodasmader~jis), peceslagam (Synoduisaunis), amias (GenemTrachinui), 
as1 como pequeños grupos de hemeras (Lithognathui momynir) y ralmonetes. De la 
misma manera es posible encontrar peces pelágicos -sin relaci6n con el fondo- que 
estende paso, como bicudas y palometas. Ocarianalmentepodemos encontrar chuchos 
(Dasyatir parunaca), angeloter (Squatina squatrna), tembladeras (Topedo torpedo 
mamorara) y hasta manrellmas. Durante la +oca estival, las mantellinas (Gymnura 
altavela) se acercan a parir en lar zonas de arena donde hay roui ,  como en Peña la 
Vieja, y no sería la vez que un bañista al m e t a  en el agua lar pisa con el 
consiguiente temblor del punto de apoyo. Los jóvenes de la zona suelen b a m m  con 
ellas y hasta acariciarlas por SU docilidad 

En cuanto a los in~ertebradoi, organismos sin esqueleto interno, se encuentran 
especies que nunca aparecen en los charcos junto a otrar habituales de estos espacios. 
A pocos metros deprofund~dad es frecuente la p -  de la e (Diadema antill-m), 
de ptias extremadamente Lvgas y depredadora importante de otros organismos; y en 
cuanto apeces, chapas (Spondyliosoma~anthanir),g&nas (Obladamelanuni),mujarras 
(Diplodus annulañs), gallos (Srephanolepis hiqidus), rascacios (Génem Scorplena) y 
tambonles (Sphoemides spengleri). 

Los sebadales son autentieas cunas para los almines de casi todas las especies de 
peces, siendo estazonadonde buscanrefugjo y alimento. Aqules frecuente la presencia 
de chuchos (Dasyatc, pastinau) y tembladeras (Torpedo torpedo marmorata) y o w s  



que sólo pueden eneonuarse en estazona. L05 m& Uamativos sin duda sonlos oiballi~ 
tos de mar (Hippocampus ramulosur) y los peces pipa (Syngnarhus anrr), aunque su 
observacion requimunalrogrado de paciencia puessu capacidaddeparar inadvertidas . . 
en grande. 

Las aves, el obligado paso migratodo 

La costa canaria, lo mismo que la africana, es frecuentemente elegida por distintos 
tipos de aves como ~ n n c l c s  de invimo, para protegerse de loa filos que en esta epoca 
se extienden par la mayor parte de Eumpa. Tras los periodos de ctias, las aves comien- 
zan un periodo migratodo en busca de zonas de temperaturas mas altas que las obligan 
a pasar por el Archipiélago, e inchhiso madias de ellas optan por quedarse en lugar de 
nroreeuir hasra la castaafricana. No ~ u e d e  den- oue en Las Canreras exista un deter- . L. 

minad. I p . i r  iverqi i i  prr~cnted< xorniaex<I~~nam P Í ~  p r b  ild 1mm1 ñwaqw 
cnm, r>n,rcucnuadzrí?r iiiigrr:i,me*51 piirdrii i.rr,r qrmplrrriqiic no nidifirm rn 
C ~ r w r m  wii hii <nwlmenw limi:olo qiir se nlimrntr!i Jr l.* diwnto, q r n i m o s  
que viven en estor ambientes. 

Aunque no hay referrnoas onmetas a Las Canteras, por no ser un sitio de inter6, 
cuando el istmo no estaba urbanizado, la zona era un lugar importante para aves 
esteparias como elalcaravan. que despues le dadanombre ala Playa de Las Alcamvm- 
y que actualmente sólo puede obsnvarse de forma muy dispersa en el Norte de la isla, 
o el corredor, una especie que casi no se cita ya en Gran Canaria. La afluencia masiva de 
bañistas a Las Canteras afecta igualmente a lar aves. Lar que iniaalmente discurrlan 
por la orilla de la playa se han tml~dado  a zonas más tranquilas como La Barra, donde 
la presibn humana es menor 

Enur las Iimícolar se han descrita ejemplares de chorlitejo grande, chorhtejo chico 
y chorl~tejo patinegro, dándose el caso ademgí de que estos dos íiltimos crian en las 
Islas. Se aara de especies de paras más o menas laigas. con un pica muy sensible que 
eonuibuye de m a n a  determinante en la búsqueda de pequeños crustáceos que le 
sirven de sustento, lo mismo que a los zarapitas, vuelvepiedras, correlunor tridáctilo, 
la Amiia wliointa v cohnee~~ .  Y el chodito ens. Las ea- Mnmá3 O menm frecuentes. w ,  .. ,. 
p n n ~ i ; > : h r k  13 prrii redl. c m  crpec!b:ulo \i>ible drsdr Ir orilla que ha d q r d ~  
~hnuhihda 1 rnv.  Ic un parnnie qiic no pool* dar ircdirool rnma~l~de<iqi~r l lagi~x. i  
Y I h d ~ . e r r r  I>l.incai. .l. pico Y p m r  r q r a , .  cun el pie dc c ~ l a r  amanllo 5.m ~ v e í  con 
una distancia de huida muy grande, por lo que pocas veces es posible acercarse a ellas. 
De ahí que el lugar que elijan durante su pmenna en Las Canteras sea La Bam, pese a 
que existen rocosas, mmo Los Usos, donde igualmentepodrlan encontrar 
pequeños cmstáceor de los que alimenrarse. Aunque hay referencias muy vagas del 
siglo parado sobre la posibilidad de que La Isleta fuen la baiedc unnido dexarras, esta . . 
especie no se ha detectado en nidificacibn en la Ida De la misma manera. aunque se 
trata de ejemplares divagames, se encuentran cormoranes o charranes, una especie mas 



pequeaa que la gaviota y con lar alar mar nimdas, que sobrevuelan el agua a ocho o 
diez mevos de almra hasta que localiran un banco de pequeños peces sobre el que se 
abalanzan para alimentame. 

Pero sin duda son los laridos los que presentes están en Las Canteas A este 
grupo pertenece la gayiota argentea, la gaviota sombría y la gaviota reidora. La gaviota 
argéntea re reproduce en Gran Canaria, no en Las Canteras, en zonas de acantilados 
inaccesibles ~ues to  Que requiere mucha traneuilidad en los gEiíodos de nidificacion, y . . .  
en determinadas épocas su número aumenta de forma apr-ble por la presenna de la 
gaviota sombria, una especie invemante que se confunde on la anterior ya que s6lo lar 
diferencia el plumaje, mis oscuro en Esta Ú l W .  Oms gaviotas de menor tamaño, 
como la gaviota reidora se presenta en Las Canreras en invierno, desapareciendo con 
los primeros calores. 

Las pardelas cenicientas y el Petrel de Bulwer son aves pelágieas que realizan toda 
su act~vidad enalta mar, excepto la reproduccidn, por lo que también han podido verse 
qemplares, fondamentalmente j6venes. que como cansenien& de las luces de la ciu- 
dad y su propia inexperienna, K desonentan y caen. Todas esras aves están prote$& 
por convenios internacionales y por la propia legirlaci6n espanola 

Cetáceos y mamifems marinos 

E1 Archipiélago canario acoge a unas veintidds especies diferentes de cetáceos de las 
setenta y odio onondas hasta el momento, desde delfines a cachalotes. Esta cantidad 
de especies, desconocidas hasta ahora y aún enuna primera fase de esnidio. no signifi- 
ca sin embargo que las Islas sean una zona especial para estos mamíferos, aunque aquí 
se den las condiciones oue ~ m ~ i c i a n s u  estancta. Lamáctica carenna deolaea oceaica . . .  
quese traduce engrandes profundidades en las cercanías de la costa y la abundancia de 
cefaldpodos (sepias, calamars. etcétera) que constituyen bu- pane de la alimenta- 
ci6n de los cetáceos, convienen al Archipiélago en un sitio acogedor Algunas de las 
especies que visitan lar lslas con frecuencia s61o son conocidas por varamientos, sin 
que hayan sido vistas mvas jamás en el mar 

Lar Canterar menta con un importante número de varamientos de estas especies, 
precisameme por ser zona de paro en NS movlm~entos migratonos, aunque estos se 
produrcana varias millas de la costa. Desdedelfines a cachalotes, pasando por caldero- 
nes. la ooblacl6n de la Plava ha nodido observar la nresencia de los mamlferos m& 
rrrra de 1.7 que muchos p u e h  .rr.rr Yo r n  r m o .  ii tina milla dc La IWM IWC prrma- 
nentemrnv un p p o  dr iur,i~nr$ .oinuiies un delfinido wnilar a las ionina,. y un 
p p o  de calderones +es, además de una comunidad de cachalotes que, según los 
estudios realizador por la Universidad de Las Palmas de Gran Canana, podrian mover- 
se entre las islas de Gran Canana y Fuenwentura. 

En muchas ocasiones los mamíferos mzuinos se acercan a la Playa, probablemente 
desorientador. En La Punnlla se han w t o  con frecuencta qemplars de cachalotes, 



algunos de los cuales han varado, y ton im inclusa por dentro de La Barra, dando 
susros mapsculos alosj6venes que cogen olas enla zona, pese a lo inofensivo de esros 
animales. Pem @as uno de los episodios que con mayor nindez se recuerda en la 
Playa fue cuando, en torno al ano 83, un grupo de caldemnes merode6 durante un día 
entero por la darsena. 

Las hembras, asustadas, seguían a un macho que se habla empedado en varar Pri- 
meramente fueron avistados por la zona de Pena de la Vieja, por donde accedieron 
probablemente a la dársena interior a traves del pasadizo. Quienes nivimos la ocasi6n 
de disfrutar del espectáculo, apreMmos unaimagen inedita de la enorme peña, alrede- 
dor de la cual d a n  los cholros de los calderones, cambien denominados ballenaspilo- 
ros pese a pertenecer a la fsrnfha de 109 d d f p .  
Al caer la noche, el macho encontró enla orilla de la zona de La Cieer el final queventa 
buscando. A esa hora ya se había extendido la voz y todos pemgulamor a los ceraceac 
oor toda la Plava a traver de sus surtidores e incluso. un joven de unos ouince años. no 

uno de las mejores conocedores de estor animales de todo el pais. 
Hastaquelapolicia, que había llegado al lugar para d a r  que los curiosos pudieran 

lanzarse al agua, no se dignaron a escuchar a Yidal, los calderones continuaron dando 
vueltas por La Cicer, empeñados en salira la orilla. El chiquillo propuso entoncessacar 
al macho del agua, y asl se hizo con una grúa. De resto. Vidal organizó la acniaci6n de 
salvamento. Se mtaba de empujar a las hembras hana mar abierto para evitar que 
varam. Decenas de curiosos nos metimos en el agua a e m p u e  
se giraban entre lar olas y resplandeclan al brillo de la Luna iluminándolo codo. Fue 
una noche larga a la que siguió una mañana no menos fan&osa. puesto que despues de 
haber cogido agua, las ballenas piloto, aún @ando, se resistían a deiar Las Canteras y 
paseaban por Playa Chica y Peña la Vieja coma el día anterior, hasta que fuemn 
remolcadas al exterior de La Barra, y desapareneron. 

Algunos pescadores de La Puntilla aseguran haber visto o- de paso por la zona, 
pero son fundamentalmente las especies desctiras las que paran por Las Canteras sin 
or>d6n a auedane. va aue sus aguar no son todo lo nrohindas aue estos animales nece- 

nes con sus ocupantes, para demostrar que estan presentes, juguetonas y veloces 



CAPITULO V 

Mivando al siglo XXI 





Las Canteras del siglo XXL 

Tuvieron que pasar muchos anos para que finalmente, mas conocer una grave crisis 
mristiea, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se planteara que si el boom 
habia nacido a las oribs de Las Canteras, allí volvería siempre y cuando la playa y su 
entorno f u e m  adecuados a los tiempos que re n a n .  Las inmediaciones de la Playa, 
todo aquello que le daba algo más que 501 a la parte más popular del litoral capitalmo. 
no había conocido reforma alguna desde que en los años 30 se comenzaran a colocar 
las más que gastadas baldosas blancas y rojas sobre las que tantos remedos guardaron 
los asiduos a la zona, y en general todos aquellos que la conociemn. Las Canteras, 
pnmer eslab6n de la larga cadena del turismo en Gran Canaria, debia mirar hacla el 
siel0 XXI. 

Comenzaba a correr la oltima decada del sigla, 1990, cuando d Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canana opto por adecentar 10s lugares más vistosos de la ciudad 
por lo que ello representaba de cara a los visitantes, y peque los escaparates del muni- 
cipio dejabanmucho que desear. De estamanera re plante6 la redaccibn deuna serie de 
proyectos que iban a convertir una derminada rona de la ciudad que se dio en llamar 
eje Santa Catalina-Canteras, en el punto estelar de la gran operación de regeneraci6n 
urbanística que en poco tiempo iba a darse en el municipio capitalino. La Playa de Las 
Canteras. ama de cría de miles de omonar de toda la Isla. tenia en este canfuila una 

cada vez con más fuerza. 
Los seninos no eran del todo satisfactorios y el acceso a las obras en el subsuelo 

practicamente imposible sin tener que romper el pavimento blanco y rojo de hace mas 
de cuarenta anos, que ya empezaba a presentar un parcheado constante como conse- 
cucnna dc las continuas oprracionu a lar que era sometida la populai Avenida para 
enmendar avedas de importancia. El alumbrado presentaba iguhen te  un importante 
deterioro, dandore el caso de muchas partes en las que no se sustitula can la frecuencia 
conveniente por la dificultad que ello ennanaba, y los mmos de barandilla de difertn- 
ter partes del Paseo re hablan ido cayendo como consecuencia del paso del tiempo sin 
un rerén erpedfico que se encargara de reponerlos pese al peligro que suponla para las 
paseanres. La ciudad habla mecido y el foco máximo de anaccibn del turismo se habla 
anclado en los anos del boom, que, ademas, habia disminuido considerablemente. 

Los temicos tasaron entonces la idea municipal del proyecto y los suenos se toma- 
ron niimems y operaciones maternaticas que dieron como resultado que las arcas mu- 
nicipales, por sl solas. eran incapaces de hacer frente a una obra de tal magnitud si lo 
que se prerendla era hacerla con vkión de futum como re hizo la primera vez. Europa 
fue la solucidn El Fondo Eumpeo para d DesamUo Regional (Feder) aponb las canti- 
dades necesarias y el resto fue connatar y ejecutar, lo que no fue poco. Los vabajos se 
pusieron en marchs con una aporraci6n de 974 millones de pesetas del Feder, 385 
millones de pesca  aportadas por el Gobierno de Canarias y 433 millon~r de pesetas 



que puso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canana, lo que dejaba el costo total 
del Paseo en 1.792 millones de pesetas. 

La obra, dada su p n  extensión, se dividió en fases con diferentes adjudicatañor. 
oero siemore conunmobiliario encomen. a fin deno orovocaroarcheos. Asi. elnrimer 

o n  postenoAdad. 
SE empez6 con el modificado de las tngar del Paseo, o lo que es lo mismo, con sus 

uinaliuiciones Sin lugar a dudas. la parte mar emblemática de la remodelación de Las 
tanteras de este fm de siglo esta bajo la Avenida, siendo la fase de obras mas diflcil y la 
menos vistosa de cara a los ciudadanos. ~ e r o  al mismo t iem~o la realmenre imoresnn- 
dible. Bajo el Pareo se construyó una galem de servicios que ha mpuesto que, para 
cualquier arreglo de la red de Telefónica, Unelco, Alumbrado Municipal o canaliucio- 
nes de agua, no sea preciso romper el pavimento como o c u d  antes, sino que los 
trabajadores de cada sernao ~ueden  acceder a ella por medio de enmdas distribuidas 
a lo higo de la Avenida y canmar sin problemas de a l t m  u oms incomodidades para 
~roceder a las reparaaones, sin que ello afecte a la vida que se dmamlla en la superficie. 

Esta eralaprrmeraver que una obra de este tipo serealizaba en la ciudad y elahorro 
que supone a las empresas que la usan, as1 como las molertm que evita a las usuarios 
de la Playa. compensan ru ejecución. Igualmente permite conocer en todo momento 
oor dónde disnimen las líneas de los serncios esenaaler de la ciudad en aauella zona. 
un pr.,l>lrm ron el qiir con Jcmaiiada fre-uzncia se c n c ~ 1 1 1 t t d f l . 4 ~ ~ ~ ~ 1 1 u n ~ 1 ~ ~ ~ ~ 0  de 12s 
Pdnias dr w w i  Cñriir.ñ v qiw ha raiiiado enorme prquindr endifercnw.obrr, publi- 
cas desarrolladas a lo largo de la Úlrima decada. 

La nuevo Playa de Las Canteras busuiba continuar luciendo la Bandera Azul de la 
Comunidad Europea durante muchm anos, por lo cual fue dotada de servicios renova- 
dos como los balnearios, donde hasta un detalle tan simple como puede ser la coloca- 
ción, el color y el matenal de lar perchas donde los baAistas debían colgar su ropa h e  
objeto de debate entrelos temicos. El local que hasta entonces ocupaba la PoliciaLocal 
de P l q m  pasó a convenirse en el centro de dirmto del servicio y fue ubicado en los 
bajos de la plaza de Saulo Torón, igualmente remodelada en su totalidad. 

Los trabajos dieron comienzo en enero de 1'391 e incluyeron además del reformado 
de la Avenida de Las Canteras, las calles que terminaban en ella. Estas fueron 
peatonaliradas con el mEmo pavimento que se uri> para el resto de la obra y, de esta 
manera, el Paseo re prolongó por cada una de ellas, aprovediando los huecos que ser- 
vían de nexo entre las calles y la Avenida para colocar bancas y panmes que sirvieran 
como lugar de decanso para los paseanres que, sentados en ellos pueden mirar al 
mismo tiempo el Paseo, cunoso y singular por la variedad de quienes lo transitan, o 
relalarse de cara al mar 

Ii p ~ n t  prntuiirl lued.udr c m  riueuar escultutas que han siguido incs~porlndo- 
rr ;.m el pa\a Je loí ano, dmdr Ir repwiLiin Jcl bii,i.i kl PJPU S ulo T o r x  cn I <  
plaza l e  ru mismo n.>mbri 11 fin.il de L< crlle Tmrrii~ I U ~ U  el qupo ejculiArico Lor 





Desde hacía casi medio siglo era imposible tomar esta foto Se trata de la coloca- 
ci6n de los primeros adoquuies de la remodelación del Paseo. El pavimento 
cambió de forma, color y tamano. (Foto- Gerardo Montesdeaca) 





La ealeda de servicios construida mra evitar tener m e  romuer el Davimento en . . .  
cada intervenci6n fue la estrella de las obras. aunque ni lucimiento. al estar bajo 
el Paseo, no ha sido mande Por este paso dixune todo el cableado de los 
servidos básicos de ¡as Canteras CFO~O. Gerarda Montesdeoca) 
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niños de LaBarra, obra en bronce de Juan Bordes, dispuesto a lo largo del primer mamo 
del Paseo. alternado con farolas v distinto amueblamiento Irnialmente se le concedió 

placa conmemoranva de los trabajos de acuerdo con los fondos europeos del Feder 

Los materiales del nuevo Paseo 

resultara acorde con e1 USO que se hace de ella, s1n que ello reperrutiepd enla beUeza de 
la Playa. Los vecinos, casi de manera unánime, mostraron su desapdo hacia el pavi- 
mento escogido, acaso la pane más difícil de elegir entre todo lo quesignificaba nuevos 
materiales. La costumbre de ver las baldosas blancas y rojas dificultaba aún más que se 
aceptara un frío gres alemán de color gns terroso dispuesto en pequenos baidorines. 
Durante su colocación, la obra parecía que nunca se iba a acabar Además, al no estar 
cocidos con cemento ni nineún otra tino de neme. los vecinos no tardaron en adootar 

muy útiles paa  afilar los cuchillos de cocina, lo que los cotiró aún más. 
Los arquitectos que se habian be& carga del refomdo, Javier Mena Márquez y 

Ramán Chesa Padrón, coordinados con el ingeniero municipal Ignacio Salas, maniíey 
taban en defensa del nuwo suelo que estaba hecho de un material poroso que ayudaba 
a no resbalar cuando re caminaba descalzo por la Avenida, no retenia el calor como lar 
antiguas baldosas, que hacian caner al más valiente en los soleados dlas de verano y, 
además, como su superficie era lisa, permitía a las senoras caminar sin miedo a panir 
los tacones de sur rapatos enm las ranuras que tenla una pane de las baldosas que se 
habla colocado en la década de los 30. 

El baldosin resultó fno, más apropiado q u b b  a lar canitmcciones de la Europa 
Central que al calido dVna de Lar Canteras, aunque terminó ~mpaniéndose, e incluso 
muchos cambiaron de opinión al verlo totalmente colocado desde La Puntilla a La 
Cicer Por otra parre, dadas ms condiciones de colocación, el adoquín es fácil de quitar 
si fuera necesario hacer alguna obra, ya que con sólo renrar una pieza, el resto salla sin 
tener que romperlo, como un puzzle. Además, a la hora de volver a colocarlo, es in- 
apreciable puesto que el nuevo suelo no absorbe materias gasas y mantiene el color 
orlginal Esro evitaba el pareheo que presentaban 10s ladrillos anteriores, de los que ni 
siquiera había suficientes piezas de repuesto, con lo cual habia que recunir a algunos 
modelos Antes de la rernodelación, algunas partes del Paseo parecían una 
trapera de las que tejian ks abuelas con los restos de sus omllos. 

Ocho mil watios configuran cada una de las farolas de más de meinta metros ubica- 



das cada 150 metros de principio a fin de la Avenida. De esta manera se suscitutá el 
antiguo alumbrado, compuesto de farolar de las comente ubicadas en toda la ciudad, 
por un menor nomero de b a d o s  que, no obrtmte, daban la msma luz. La opci6n era 
preferible, puesro que además dejaba una mejor Wta almar. Losnuevos soportes, dada 
su altura y su potencia, permiten que los focos orientados hacia la playa alumbren la 
arena hasta apmnimadamente la mitad de distancia entre la orilla y La Barra y, por 
supuesto, la rotalidad de la Avenida, que dej6 de tener fases de sombra. La mayor altura 
beneficia tambien a los vecinos de la primera fila de la Playa. que no se ven ahora 
penurbados por el foco de la farola a la altura de sus ventanas. 

Lapnmera fase tieneun alumbrado con lospiesde menor altura, 21 metros, afinde 
mantener un panldiimn cnn loq gnipoi escultnricos de la zona. El total de rorm de 
ilummaa6n es de dieciseis postes a lo largo de toda la Avenida que, con sus coronas de 
focos m6vUes, posibilitan su descenso para la reporia6n de lunnnarias hasta la altura 
de un opeiaño, lo que además salvaguarda el pavimento, en tanto que no tiene que 
sufrir el  aso de los  esad dos camiones del servicio de Alumbrado Muniaoal. 

t l  dirin, ue I ,I b.wco< drl P v r o  p a r d a  la filaí. fi, Js iodo, lo, q i i i  r.  ~ d r n  i 
La> C.wt<ri, p m  d~armllar  m a  U nlra i~cl~uild~i li>de los baiiisti;a lo: q w  w Ihnw 
i m a  hrcir pawi lar horac rnue rl monmicnii> dc genic) .I r;rclm a p o ~ l b l i ~  C U ~ J Í  

esniltmles que se doran al sol. De esta manera se dispone del banco de hormig6n al 
borde delaarena, sinmpaldo, y que puede ser usado tanto para mrar a la Avenida como 
para mirar al mar Fumn c01omdos fundamentalmmte junto a los acc- e. le zona de 
baño, a fin de que los usuanos 105 apmuedien para q u i t a  la arena c6modamente. Al 
mismo tiempo, permiten al s m c i o  de úmpi- municipal incidir fundamentaheme en 
esas zonas, puesto que no habría, según se planeaba, restos de arena en onas. 

Ouos bancos de homg6n en forma de U, hemn colocada en tomo U l a  quiosco% 
también sin respaldo, y con el fin de que fueran usados fundamentalmente para leer la 
prensa, tomame un helado o como punto de encuentro de los ciudadanos, mientras que 
lasbancos con respaldo y bajo marquesinasse conwtimn enel feudo de losque quieren 
descansar o mirar a los paseantes como entretenimiento. Todos erras bancos están prepa- 
rados contra elvandakmo, que en lasiiltimas decadas deloglo arrasa con todas las obras 
de la ciudad y encarrce considerablemente los costos de este n p  de amueblam~ento. 

Las barandillu, otro de los elementos de dificil composición en la Playa de Las 
Canteras, dejaron de ser de madera para hacerse de metal. Sin embargo, uno de sus 
eomoonenres atraía. a modo deUMii.~srrimla~ de hierro meunave3 fijadas comeiua- 
hsn 2 oxidlrle por > u  LCI.IIII I 1 1  m11 1 t obra IWC q u e w  demontala cn su i u i n l i h l .  
dcrpui, <Ir Iubcr p ~ ~ a d o  por ella un rolal de 3 i mi l l~nrr  dc pc,rir,. parr apli.rrli iin 
trmniim8n que drlara whre el ~luminio uiu peliciiti de barnir que rniilm el rk<!n 
h a n ,  tras no pocas discunones, criticar e incluso haber forzado una sesi6n plenana en 
el Ayuntamiento de Las Palmasde Gran Canaria conesteUnico punto dentm del Orden 
del Dia. Los gasros, al e s w  la obra aiin en periodo de garantía mando se apreciamnlas 
pnmeras anomallas, coriiemn a cargo de la empresa. lo m m a  que la sustituci6n de 
algunos baldosines, que se revelaron como demasiado estrechos para mantenene fija- 
dos en el suelo el tiempo que se esperaba. 





Los nuevos materiales contrubuyeron a rehabilitar el Paseo, casi cincuenta aiios 
decputs de que se terminara la Avenida por primera vez. La colaboracibn de la 
Comunidad Europea fue fundamental (Foto- Fernando Ojrda) 





Con la remodelaci6n, la Playa fue eccenario de nuevos usos. El casa mas 
reciente fue el Festival Womad con decenas de miles de asistentes. (Foto. 
Arcadio Suarez) 
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Los nuevos usos 

U Playa de Las Canteras había logrado conseguir de nuevo la prestancia que los 
continuas anos de deiación le habían hecho mder De aouel florecimiento cultural. de 

princrpio, fueron recibidas con asombro por los ciudadanos, ral ver incluso acostum- 
brados a aquel deterioro. Sin embargo, quedaba por hacer lo más dificil: llenar la playa 
y que el ciudadano la viviera 

Aunque pudiera parecer que el connnuo trasvase de gente por Las Canteas tenia 
descubierta la playa, lo cieno es que esto no era sí. Los peatones habían rlrsdo o ~ a s  
zonas. ninmina can la  restada dela Avenida. en tanto duraron lar obras. v el Consis- 
tono capitalrno se vio en la obliganón de presentarla en sonedad con su nuevo traje. 
Hasta el momento, la Playa, después de aquel florenenre momento de la mitad del 
siglo, habia remido para poco más que para bañarse, practicar algún depone y pasear 
por las gastadas losetas blancas y mjar. 

La Concejalía de Playas pretendía que se realizara una scne de eventos que pemi- 
tiera dar a la zona un uso polivalente que se conjugara con la actimdad matntina de la 
misma y, así, la nueva plaza de Salo Torón se onvirtió en el epicentm de la playa para 
cuestiones como conciertos de la banda municipal o de arustas que llegaban de oros 
puntos del mundo. Celebraciones festivas como el Día de Cana- o Rock en la Playa, 
la mismo que la Galadel Camamaal, llenaronla arena de gente quebnsaba compartir en 
Las enteras las actividades que en oua escala se celebraron en sonedades y clubes a la 
orilla del Paseo en oros momentos. 

Ad las cosas, el Consistorio se avenNr6 a celebrar un macroconcierto musical que 
duraría un fin de semana completo y que permitió dar a conocerlas posibilidader de la 
playa. E1 World of Music, Anand Dance (Womad) sirvió tanto para promover eldesa- 
rollo de actividades en Las Canteas como para exportarla a buena pane del mundo, 
dada la afluencia de penodisras de arras naaonalidades que se desplazaron a Las Pal- 
mas de Gran Canana para dar cuenta del evento en sus respectivos países. Con dos 
escenarios situados en la ZOM del hotel Meliá v La Funti1Ia. la diversión fue una buena 
manera de drscubtir la playa para algo mas que para tomar el rol Las Canteras re ganó 
ser el p n  espacio peatonal que la ciudad demandaba, y su arena fue sust~tuta y 
aglutinadora de todos los clubes y entidades sociales. 

Con el tiempo. no cabía esperar menos, la operación de remodelación de la Playa 
dio los Frutos esperados y, según los datos de la Concejalía deUrbanismo, lar viviendas 
del enromo deLas Canteras hmduplicado 5u~a101 en el corto plazo de dos afl05 y muy 
especialmente aquellas que se encuentran en la primera línea de1 Paseo. Igu~lmente, se 
han duplicado las solicitudes de licencia en la zona en tanto que los vecinos, que ha- 
bian mantenido sus casas cerradas a que lar usaban para veranear, han empezado a 
hacer obrasconelfindefijar en ellas sumid- Una casaenlasmmedíacio- 
nesdeLas Canteraspasaya de los 20miUoner de pesetas y en lapnmera fila es aleatorio e1 
precia que le quieran ponerlos vecina, llegando a pagarse cifras del todo desorbitadas. 



Desde que se remm6 la remodelacidn del Paseo, siempre segiin k r  fuentes de la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-, se han 
onstruido al menos quince ediíidos nuevos, reconvirtiéndose aquellos que habían 
quedado obroletos, mientras que los hoteles de tipo medio han ido sobreviviendo con 
rehabilitaciones pese a que algunos han pasado a convenirse en viviendas residencia- 
les El ciclo, pues, podría repetirse can los planes ruricticosideados por el Ayuntamien- 
to para ello, con la colabaracidn de los empresarios hoteleros. Hoy como antes se esta 
creando la infraertrncmra que permita tener algo que ofrecer a quienes nos visiten. 

El obietivo oriorira"~ municioal desde el Dunto de vista urbanistico está en salvar 

decaimienra general de la zona de Las Canteras han cerrado, con lo mal se ha garanti- 
zado su cambio de uso para la consrruccidn de nuevos pisos o para m t a l m r  la oferta 
tunsiica 

Los remates de la Playa 

Per.i 1, P r)? d i  12, Ci:,ccrar olihz mur por rii:ima di  14s pe.pr.ii.tr hfi.ul!adz, 
~ i i i p u J i r . , % n r u r ~ i i  cr i ~ m o  2.  Pr ,m v la ; ~ l x ~ : i m  de su ,.iniirhirri mi > t I  b u n i t .  
rii.inid J. 1.35 Y < l m i %  Jc Gran ir, Aria 1. iI>id rn.riiitrad~ I.i~ C r u $ r l ~ i  a u n  . ~ i t ? P n i ~ . i  

amigo, el amigo europeo, que no escatimaba elogios en el momento en que la nueva 
playa fue presentada a los ciudadanas. las adminisuacibn local pas6 de haber hecho 
posible unproyecco ambicioso, a plantearse uno nueva que casise consideraba imposi- 
ble y en el que aún tabajan los dtrigenter municipales 

Tratandose de la primera pkya de k ciudady una de las más populares del Archipib 
laeo. no se oodia oerderk omrtunidad de amaliar aún mas su reconido. v las dineen- . , 
rr p<~liii:.x smrridierun que Id 4vcmd~ t w i a  que rnion~r ir  cnnnniidrmn mas %11z r l e  

lo; n i i i r ~ i  de b iiidurma .le L i lccr .  ) l l r q r  c i r i  9 L, l , l m  a ir i \ ( s  dc L ?  hincillr. 
hlria 11 :.m ionii. J i  .,m., i l  C m l i u l  po.iblrnicni~ la mar mlradr Jc la Pinr 
Como consemencia de este crecimiento que iba atener la playa, incluso se tuvo que 
dotar a la Policía Local de unos vehículos espedficor que leí permitieran moverse por 
las Canteras de punta a punta con la mkxima celetidad. La Cancejalta de Urbanismo 
adguirib entonces, al precio de 250.000 -pesetas, cuatro coches elecuicos de los utiliza- 
dos enla exposinbn universal de Sevilla, Expo 92, que quedaron baurizados como poli 
mdvil y que no tardaran en hacerse populares en la Avenida. 

Sin embareo. el mime era m& abrumo en ese tramo de %seo aue d e i d a  el nuevo 

deterioro. 
Rambn Chesa Padron y Javier Mena Marquez se encargaron de dar una serie de 
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Para los desplazamientos en lo que será Las Canteras una vez ampliada, el 
Ayuntamiento adqurrió cuatro coches eléctricos para la Policía Muniapal. (Foto. 
Gemdo Mantesdeoca) 



rolucioi.c\cn un anlrprovmo ñ lo qiiererr in un fuiuru 4 res >mdoderde 1.1 Punnlla 
1 El Confitai A n t s  de e o  la zona dc Li Puntilla. donde hare anos i r  ck\ñban una, 
factarias derribadas por el pmpio Consistorio al estar en desuso, se u t i l ~ ~ ó  para plaza 
pública, coronada por un juguete del viento realizado antes de su muerte por el artista 
lanramteño César Manrique. En sus bajos, un aparcamiento intenta dar rolución a los 
miles de coches que en estas fechas, en contraposición con lo que era el principio de 
siglo, se aceroln a Las Canteras para disfrutar de la Playa. 

Este espacio, criticado por los vecinos por considerar que se mataba de un elemento 
que acababa con una parte del marisco alli existente, aunque finalmente aceptado, 
comptibilva eluso degaraje conuna serie dedotaciones tales como balneario. inexis- 
tente en aquella zona, o ewuela devela para el Real Club Victoria, que tantos cursos ha 
dado teniendo como wda base las instalaciones del club y alguna poirión de arena 
donde depositar los barcos. 

Los arquitectos del Plan Especial de Reforaa Interior (PERI) de La Punrilla-El 
Confital, seplantearonirm& alla del plenamiento y apoirar tambien losdetallerurba- 
nos de que se dotará aquella parte de la costa. Así se sucedieron las negoeianonei con 
los vecinos de la zona para dar a conocer las intenciones municipales y evitar que, una 
ver comenzadas lac obras, pudieran pmducine actos de protesta que implicaran la 
pm1iración de los mbajor. 

Los t6micor han fijado como prioritario que los vecinos tengan conocimiento de lo 
que se va a hacer en el lugar, buscando su aprobación y llegar a acuerdos con ellos. De 
cualquier forma, el PERI Puntilla-El Confital no será tan problemstico como las 
ordenaciones en o m r o n a s  de la ciudad, puesto que no habrá expropiaciones, aunque 
algunas construcciones abandonarsn el sitio donde ahora están emplazadas. Debido a 
lai posibilidades del lugar se trabajará con un %tema de compensaciones. 

El plan partirá de la plaia de La Puntilla, obra de las mismos arquitectos, que en- 
tienden que el Paseo que se haga no será continuación del anterior, sino por el contra- 
rio, un remate de La Isleta ria au conexión can d Buno de Guananeme. A partir dc esa 
plaza se mantendrán algunos de los bares existentes como forma de recuperar el tipir 
mo tal y como re había proyectado en el proyecto Urban de la Comunidad Europea, y 
las constmccionw no podrin tener mas de m p i s o s  de almra. El plan pmpone recupe- 
rar la serie de peque- calas existentes en la zona, mediante accesos que permitan su 
uso por pane del piiblico. Hasta ahora, en aquellas perlas vive un singular personaje al 
que se le conoce con el sobrenombre de El Pel~groso, que cuenta con e1 permiso muni- 
cipal para tener su casa sobre d mar con la única condición que de cuando en mando, 
se decuelgue hasta La Caleta para limpiarla de desperdicios. Enesasinmediaciones, la 
continuación del Paseo se resolverá con un puente que será uno de los elemenroi ca- 
ractensticos de esta franja costera. 

En el lugar conocido como Los Caletones será donde mico se procederá al derribo 
de algunas conrmcciones que serán ubicadas en las inmediaciones, y desaparecerá 
tambitn la construcción del acnial Club Hesptrides que, no obstante, volva% a levan- 
rarseen el lugardespttts depcarporuna ~ m p w  El recomdo 
estará salteado de miradores. puentes, quioscos y arboledas, con una gran explanada 



donde se ubicará un centra cultural Entre las calles Duodecima y Blas de Lezo se 
abrira una gran explanada que sera dotada con aparcamientor. Ademas irá una cons- 
meci6n que Será la sede de la asociaci6n de vecinos del lugar y a su lado, una gran 
plaza pública. 

La conunuación hasta El Confital estará marcada por un gran espacio pearonal, y 
una ver a las nuems de aouella rona se cedera el testieo con el remate de un muro de 

por la dificultad, al no estar dotados de escaleras o rampas para bajar, o bien por la 
incomodidad de los mismos, una situacidn que cambiará can los nuwos equipamientos. 

El Confital 

El Confital. un emcio  oue eora del nrivilezio de contar conmás tiemoo de sol ame 

Natural de La Isleta y re abre a los p~es  de estas montanas como proIongati6n de1 mar 
de donde mmpid .  Los surferos de Las Canteras timen el orgullo de dear que en El 
Confi, nombre por el que lo conocen, se ongina la mejor ola de doncha de Europa Esto 
quiere decir que la ola que nace en El Confital comienza a romper por la izquierda, 
permitiendo al surfem ir desplazándose hacia la derecha hasta que el mmpienw da 
luear a un tubo Dor el aue se desluan los ihenes m su cabalear e m  el salitre. . . 

Se entiende por Confital, segúnlos estudiosos de los términos del habla canana. "la 
zona de la orilla del mar cubiem de piedretiliar menudas de color blanquecino y a 
veces semejante a pequeños caracoles", y aht puede estar el origen de su nombre. La 
rona playera he el dltimo sueño del arurta laiuamteña César Manrique que, no obs- 
tante. de16 para los arreglos que quiere emprender el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, sus ideas en maqueta y papel que serán retomadas por el Consistorio. 

Según la idea de Manrique, d presupuesto a invertir en El Confital seria del orden 
de 4.750 millones de pese%, estando previsto que lar obras duren aproximadamenre 
dos anos. La Darte aui& más llamauva del nrovecto la constituve la denominada zona . . . , 
ndutica. en la out destaca un eran laxo arufieial oue se ~lanteaba crear cerca de la costa 

hasta ocupar una superficie de 100.000 metros niadradas. 
Si bien el proyecto del artista lanzamteño será la base de la obra que se ejenite en la 

zona, el Consistorio podiía decidir una rene de modificaciones. No obstante, yate- 
niendonos al proyecto de Manrique, las zonas del lago y las tenazas sellwarianm&s de 
la mitad del presupuesto, unas 2.500 mlloner de pesetas El lago tendra una serie de 
islotes visiuihler, así comopisUnar de menor calado y zonaspara tomar el sol. También 
alU se hara una piscina llamada de la cascada, bajo niyar aguas se podrá pasar usando 



un pequeño tren elécuico para, a mvés de susventmar, observar aun lado alor banis- 
tas y al otro a los peces. El plan contempla también la creación de una zona de 
divertimento paa  los ninos con toboganes incorporados al t e m o  y esculturas infan- 
ales. 

La zona de contacro entre elaparcamiento y el soladuminferior, dondese ubicará el 
lago, será destinada a uso comercial y se ha ~ I o ~ a d o  la pmbilidad de que sea pxcwa- 
mente a tavés de la empresa pnwda como pueda llegar a finannarre la remodelación 
de El Codital. aunque la voluntad municipal es que el acceso sea libre y gratuito para 
el piiblico. 
O m  aspecto que destaca del proyecto es el gran restaurante cimlar que se preve 

construir en lo alto de la montafa de El Confital, desde el que se podrá obs-r el 
pea je  a ambos lados de La Isleta y el discurtir del buno de Santa Catalina. A este 
restaurante, consmiido en piedra y cristal, se accederá por medio de un tren de crema- 
llera que disurmra pegado a la moncana La zona conocida camo las cuevas de El 
Canario, donde podríahaber restos aborigenes. se respetará a la hora de elegir la ubica- 
nón del restaurante Mannque proponia incluso que, tomando las precauciones neee- 
sa-, el lugar se convimera en un centro de atracción ~ 1 m r a I  e histórico. 

También se apunta la posibilidad de aprovechar las faldas de la montaña para cons- 
truir un anfiteatro en el que poder celebrar todo tipo de espectáculos al aire libre, cuyo 
eje central esté alineado con el eje de la pista por un gran chorro de agua que irá 
ubicado en el extremo norte del lago Para El Coniital, el artista conqero sugirió tam- 
biénla construcción deuna sala defic*tas sobre unasupeifkie de 1.200 metros cuadra- 
dos, con una torre de cincuenta metms de altura sobre la que sostener un restaurante 
giratodo. Igualmente, la eonsmcción de un acuario de 2.100 metros cuadrados y una 
gran zona comercial y dos espacios libres de conriderablesproporriones, para un uso a 
determinar se@ las olerras que reciba el Ayuntamiento. 

Las instalaciones de~omvas tamooco se han medado atrás Y a continuacibn de la 
zona ~ i c t i < a  los plmo;del<rm r r c ' q h  un rampde  pifdenuew howr. piiirrdc 
tini,v wleihoi 1 lar que %e.iirii~ en par~ie..>con liirov.i cdiliwnoneíde arqLitrccuri 
:.a~uru JC una plantaque -crin distir..idsi.*caha.leiirar m53 club. hipica ctcctcm Fii 

esta misma zona y rodeando el campo de golf re ha proyectado el acondicionamiento 
de un paseo para caballos. Al f m l  del campo de golf se ha dejado también una parcela 
de unos 30.000 metros cuadrados donde se prevé construir un hotel de gran lujo. 

Otra de las ideas del artista se basa en la instalanbn de un local de alquiler de 
bicicletas. ya que la cimlanón de vehiculos dentro del parque no sera posible, y en 
todo caso se tendeiía a la inclusión de vehículos eléctricos. El parque contará con un 
acceso mra vehiculos aue lleearan hasta un marcamiento subrerraneo aue. de f o m  . " . ,  ~~~ 

escalonada, seinregraden elpamje. y en cuya parte superior seinstalarán terrazas con 
jardines y bancos derde donde se podra ver el lago art~fiml y todo el litoral de Las 

No obstante, han pasada tantos años desde la idea de Manrique. que el Ayunta- 
miento capiraiino se ha replanteado algunos de los puntos expuestos, camo es el caso 
de los lagos artifiales, entendiendo el C O N ~ S ~ O ~ ~ O  que el mantenimiento de estas pis- 



einas seria muy elevado y considerdndolo de poco interer dada la cerunia del mar, lo 
mismo oue se han olanteado el rendimiento aue sacarle al camoo de eolf al borde de la . .. 
p l a \ ~  Lar drar deriialquirr mnner?.cmiiiiu,r. doni? laídqn hlmri .p i  Y * r a m  i I  
m<,mcni.> en quc se r o n í i p  definirwzineiiir I i  financiarion para poder llcvx a ubr, 11 
obra, que el Ayuntamiento ha presentado a los representantes europeos como remate 
de Lar Canteras. cuando se decida con certeza que se va a hacer en El Confital. 

Allá por elano 86, el entonces alcaldede la ciudad,JuanRodríguer Doreste incluyó 
en s u s ~ e a o s  de conformación urbana un edificio singular que tuviera prestancia en la 
zona en que fuera ubicado y que srrviera para tomar el relevo del teatro Perer Galdós y 
para divemiiicar la oferta de espacios para uso culrural del municipio capitalino. La 
Plap de Las Canteras b e  el lugar elegido por los concejales para ubicar un Auditorio 
que estarla disenado por darquivcto catalán Oscar Tusquets can elapoyo delarquitec- 
to canaiio Agustin JuArez. Por aquel entonces re pensó en el solar de La Punt~lla para 
ubicar el edificio Se m í a  aue con ello se daría notoriedad al bamo e incluso semria 
nara salvar narte de aoueUa deoresi6n económica oue se comenzaba a vivir en La Isleta r~ A . . 
en unos momentos en los que el Puerto veía venir 5" receso, y el com-o tradicional 
severa afectado por la proliferación de zonas comerciales de importancia y la implanta- 
ción de los grandes almacenes. 

Los proyector munlclpales tendian a que el Auditorio se conviruera, de cara al mar, 
en una replica del existente en Sydney, mundialmente famoso enue otras coias por su 
ubicación. Pero los vennos de La kleta y los partidor de la oposición no aceptaran el 
envite y por contra presentaronuna baralla sin cuartel para que eledificio se desalojara 
de aquel solar donde incluso la e m p m  Cubiertas y Mzov llegó a realhr los pnmeros 
marnientos de tierra Asl, la obra ya adjudicada, se pandi16 haciendo caso a la volun- 
t ld  non,,lsr 

que el Auditorio irla ubicado en El Rincón, donde posteriormente se conectada con la 
ampliación del Paseo de Las Canteras y seria complementado por el proyecta del Par- 
que de la Miisiea que ya comenzaba a pensarse. A partir de ahí, el 4 de abnl de 1993 re 
falló el concurso que dio como adjudicataria de las o b m  a la empresa Dragados y 
Construcciones. v el 19 de iulio del mismo año se colocó la mimera medra con la . . 
r,i.iwria de d i v z r i ~ ~  wt. in JrJ..i qi c luiwr in w r  rn zl . i c u  el dr,p+e dc lar  PII 
mrr de Gmn < annnn por h~bcr conseguido ricm adzlanrz un pri wcto qui  lulm qiie 
dado aletargado durante años. 

El coste del Auditorio, aiin no acabado aunque prmsto para el verano de 1997. se 
e r m  en torno a los 2.700 millones de pesetas, cantidad que está siendo financiada 
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E1 Auditorio he  pronto asumido por la Playa, siendo visible desde cualquier 
parte La Pma. de la Vieja ha sido testigo pnmlegiado de cómo se ha ido levan- 
tando el echliuo de Oscar Tuiquets.(Foto: Tata Gan~alves) 



por el Minisretio de Cultura, la Consejeria de Educaaón, Cultura y Depones del Go- 
bierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canada, que fue quien 
realizó todas las .estimes mra oue el edificio fuera una realidad. " . .  

t i  edificio ociip? una rupcrfi:ir dr 11 80i) rnrrroí suarirrdd, ) crtJ iihicsdn en lo, 
lerrenor que mies znan de ha- a lar mtiyiiaj hctoilx de percalo de Llow meido 
ioniu uni b r , ~  ru.o;a qur pretende &rle la ,<.iiraciSn de mivi dc la riem como iina 
fortaleza que mira de frente al Océano. Este aspecro M reforzado con una superficie 
proyectada en forma de jardfn de mcas marinas ordenadas coma olas que enla bajamar 
dejan entre si unas zonas horizontales de agua o arena. 

Apmvechando su endave privilegiado de cara al mar, se proyectó un fondo de esce- 
nario sin mecedentes consistente en un eran ventanal desde donde se mdrá contem- 
phr el mar mirntra.sco;uiIu iui mwerior in inrrhren.irr drtiidoa Liinrononraci.~~ 
tninuciou que w Iir ilz\add n cibo 3 1 1 1 ~ 1  de m a q u e u  prrr cl eriiidio dr la rwrrhz- 
m i 5 n  del u>nid.i Por i l l ~  se ha opcado rnmhizn por uno+ieiiia d-. planla enfomudc 
abanico, en el que se optimizarinlas condiaoner auist~eai situando fuertes desniveles 
en las gradas del patio de butacas Esta drsposiaón permite visiones de la exena muy 
diferenciadas aunque sin que ello implique que haya zonas buenas y malas d e m  del 
patio de butaca 

La sala de conciertos tendrá una capacidad máxima de 1.700 espectadores, con un 
volumen w r  nersona de 10.6 metros cúbicos El escenano oodd albemar a 125 múri- . . 
ro. \ ,a  un curJ iuinpuciio p ~ r  I5J prmonar tl rdif~ciu coritarr i inibirn con una d r  
de ensny2í con capn.i&d p4rr 310 crprrradorer v iin xllm dr m o r  o uso- mulnples 
con rcpacio p a r a 2  prrmias Fn si. ronhg.ura~i~n i e  ha unido en ciirnr, 13 poíihilihl 
de un uso alternativo de este cenuo cultural como Palacio de Congresos, por lo que el 
Ayuntamiento ha requerido en los últimos meses al arquitecto a fin de que se creen 
unas salas polivalentes para este tipo de reuniones o n  las que se pretende además 
potenciar la ciudad a n i 1  tutirtico 

La gran rak del Auditorio rendra forma hexagonal y a la mima se adosarin, par 
cada una de sus caras. otmr cuernos eeomerricos oue. a la vez aue refuerzan v . ~. 
coiiiylexinnnn laimiqcndrl i i n ~ r i  pirado vcompnciu arl cilifi . $ J .  dlirrpwincervi- 

para CI p u h l ~ >  v 10s a n ~ ~ s r t l  los i?dm m m  m c  v la prdlony\i< ii ir1 e w n m s  
y FIJCCIÍO. en los mrn.~ ,  Irriilricn d ipondrá de lar lo~<r~d iprnr l~nr ia r  de dcwjin- 
so para artistas, areas de ensayo, vestuarios y amennos, así como de oficinas de admi- 
nistración, biblioteui y hemeroteca 

Igualmente, una parte importante se destinará a los servicios de mantenimiento e 
instalaciones. En cuanto a los materiales que se han usado, todas las fachadas llevan 
piedra deTiidaya conchapas decobre, y zonas deacceso enmadera noble. Elvestíbulo 
y laszonas pablicas tendrán mármol y terracota en los suelos, mientas que en la sala de 
concienos se colocani m á m l  y linóleum. Maderas nobles y esnicador de color en los 
techos y paredes, as< coma un lucemario c~ntral con ndtio emplomado en el techo de 
la sala de conaenos son los materiales m6s ngnificativos que se van a utilizar en la 
instalación. Las fachadas del edificio irán adornadas con esculturas de los arustas Mar- 
un Chitino yJuan Bordes. 



Quizir uno de los momentos más significativos en toma a la consuucaón del edi- 
ficio haya sido la instalación de la cúpula hecha con una esuuctuia de hierro que irá 
cubierta de cristal a modo de fara de esa fortaleza que ya comienza a erguirse en el 
enrrema de la olava. Trans~ortada desde la ~ e n h n i l a  en barco. su montaie rrsultó er- 
pemrular pr'li,dimen&idr Ir cii~lm*~ que $ 2  -e l i l  :orwcruo,. liinwd ed laiu 
en -1 r n  i in  piirita dc rJeren;u cn 11 Pl.i).r .Ir. L31 < a n ~ ~ r a s ,  1.. I I I L ~ ~ . )  que el p w n ~  
~ U P V J I : I  j'bri t l  Klnidn para dar <iiirrd,<a .u; r~lii:ulor pru.rdcnte%del Vorte dr l i  
Isla, y que aporta, como carta de presentaaón, una vista privilegiada de la Playa antes 
de conectar con el barrio de Guanarteme. 

Pem el Auditorio no se limitara a rer un edificio concebido para las actividades 
musicales o congresales de Las Palma- de C.nn Cnnnria, sino que contar6 8 su sirede- 
doi con un importante aparcamiento para todos aquellos que anidan a alguna T e -  
sentanón al borde del mar ademds de un cuidado iardin aue sera el nexo de unión , . 
en"? rl e d i l i ~ i ~ )  lo qud rer3 l.? proloi.@:i~n '1%. Prlrl<> por Guaawteme,a t rm@s de, un 
;oiiieniofirrr ;idurnirzrlA,un!am~cncucapiislinui laemprrsi liii<l;,. pir  mediodel 
.LJI erm T C ~ S  m L C I ~ J ~ ~ U E ~ ~  11 ~ E I S  crntr l  ile.tnc> 'nn cl !m de dw :miinuidad 11 
adoquinado nuevo de la Avenida. 

Según la pretensión muninpal, los jardines seran un punto de ennientro para los 
ciudadanos cuando en el Auditorio no re estén celebrando representaciones de otro 
tipo, e incluso, con la oeanón de un parque aledaño, se pretende que una zona de la 
ciudad hasta ahora en unmomenro baio como consecuencia del crecimiento imorerio- 
nante de otros puntos determinados del municipio capiralino, pueda llegar a ser un 
lugar de reunión que genere acrividad con la que impulsar también el barrio de 

El Parque de La Música 

En el mes de noviembre delano 1987 un pequeno núcleo de artistas y profesionales 
denominado Asociación de Música Actual hace nacer la idea del Parque de la Música y 
deciden darle ubicación en la zona de El Rincón, aiin sin saber que eseiba a ser el lugar 
definitivo para e! emplammienta del auditoiio. El arquitecto urbanista José Miguel 
Femánder-Aceytuno presento con ese mottva en mayo de 1989 un recurso de reposi- 
ción contra d planeamiento urbanfstico de la zona de El Rincón, diseñado en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que no contemplaba la 
realiracion del Parque de la Música como habia sido el sueño de la asociación de la que 
formaba parte. 

Ese mismo año se desata en la ciudad una auténtica campaña promovida por esta 
iniciativa nooular oue oretende hacer ver B 105 resoonsables de las administraciones 

geinona de forma correcta. Las adhesiones se multiplican y en el mes de marzo de 



1990, la propuesta del Paque dela Miisica es incorporada alavance del Plan Insular de 
Chdenacibn del Territorio (PIOT) con el rango de Operación Esuategica. En nov ia -  
btt se aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y el Parque de 
la Miisica es incorporado al mwmo. 

Ni siquiera las mas sonadores podían p m  que el Parque de k Música fuera a 
llwarse a cabo, pero el tesón de los representantes de la Asociación de Mtísica Actual 
-ellos llegaron a decir que lo hablan conseguido por agotamiento- pudo más que los 
inmédulos y en 1992 el Ayuntamienro de Las Palmas de Gran Canaria y la Consqena 
de Politica Territorial del Gobierno de Canarias invitan al ingeniero Jose Antonio 
Fernández Ordóñez a que redacte el proyecto del Parque de E1 Rincón, expropiándose 
los primems terrenos para su ejecución al ano siguiente y entregando el ingeniero el 
proyecto a finales del año 1994. 

Con la designauón de El Rincón por cuenta del alcalde Emilio Mayoral para la 
ubicacibn del Auditorio, el Parque ganó aún más fuerza, aunque sus actividades se 
fueron diversificando hasta convenirlo en lo que se ha dado en llamar un parque intcli- 
gente y plural donde cada ciudadano tenga a su alcance la posibilidad de gastar en el su 
tiempo de la manera que más le apetezca. 

ElParque será a la ver un extenso jardln. un paseo marltimo, un Auditorio cubieno 
-el dk&da oor Orar  Turaues- una estación internacional de la miisica aue se basara 
en LII  lugar j e  ppa,odcinis~uiniern.lnnnllei h i m  pamgiahm oirco50cokponcr. i .n l  
~rrópolis rwltórici. un vdk di rc.rcu r r,pmmicni.> con ronar conrwxar pan p,- 
rai ~ I d l a i I  aiw Iihrc sin tener qu~.d;~Jir  J L L Z ~ A  de h i ~ m e u ~ s .  inilu\.cndo haibacoa< 
e instalaciones similares, a un centro de gestión de todo el espacio que ocupa, a traves 
de los más avanzados modelos informáticor y temios. 

Al mismo tiempo se instalara en sus miles de metros cuadradosun museo botánico, 
una sala de expasiciones, un laboratorio de experimentación musical con ralas de enra- 
yor, ertudior de grabación, un cenrro de reuniones. conferencias y pequenos congresos 
y una pequaia red de quioscos musicales y t e m a s ,  así como un auditorio al descu- 
bierto que re haria aprovechando la monta- escalonada de lBamco  de Tamaraceite, 
con una capacidad para 80.000 pmonar y que estaría exento de gradeiíos a fin de no 
manipular en demasla el aspecto natural de lavaguada Toda esta composición cultural 
d i v a  e insblita hasm ahora en el pais signüicara un desembolso de 2.800 millones de 
pesetas, segiin los olculos aproximados que hasta ahora han hecho los tecnicos que 
trabajan en el proyeno. 

Contará también con un hotel de lujo que según lar prwiriones iniciales hará posi- 
ble la financiación de los usos culturales y anisticos del resto del campus, así como su 
urbanización, sin excesivas inversionei por cuenta de la adminisuación. El proyecto 
incluye la consmcción de terrazas en las laderas situadas a la derecha del barranco que 
permitan su uso como acceso al Parque, a modo de jardines colgantes, con la inclusión 
de caminos que sirwn para acceder a la acrópolis de esculturas, que serán ubicadas en 
el punto más alto del parque con representaciones de alturas superiores a los quince 
mElmS. 

En realidad, el Parque podría denme que ha comenzado a ejecutarse, desde el mo- 



mento en que la Demarcaci6n de Costas de Cananar ha comenzado a rehabilitar la 
pane litoral de ElRmc6nconel adecentamiento delos terrenos que antes ocupaban las 
factorías de Uoret e incluso ha pensado plasmar un programa especifico para aquella 
zona que pretende recuperar el lugar conocido como el Muro de Lloret y ganarlo para 
eluso nudadano, de formaque el Parquede la Música tengauna especie de playa-jardin 
de las niales en la acnialidad no emte ninguna en la ula de Gran Canarm. 

La Consejería de Politica Territorial y el Ayuntamiento de las Palmar de Gran Ca- 
naria esrimaron que e r a  inrervennbn debia enmr en las actuacionec estratégicas del 
Plan Insular de Ordenaci6n del Tmitoiio aceptandola como una de las maneras de 
reniperaci6n turisuca de Las Canteras, que ahora encara convalenria el siglo XXI, ya a 
La welta de la esquina, con la veterania que supone poder contar con cien años de 
existencia llenos de anecdotas, huwriar urbanisncas, noches de p m n d a ,  dias de rue- 
cas e inglesas. sol y salitre, y con la rrrponsabilidaddevolver a coger el tesrigo para ser 
el punto de panida del pretendido nuevo boom del Niirmo en Las Palmas de Gran 
Canaria 
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