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JUSTIFICACION DEL PRESENTE ALBUM 

Cuando Fray Lesco publicó su artículo sobre la ARQUITECTURA 
RURAL y otros escritos referentes a pueblos y lugares de Gran Canaria, en 
1935, yo tenía 26 años. 

Hace 55 años que empecé a preocuparme por los temas referentes al 
paisaje y las viviendas rústicas de mi isla. 

Esta colección de dibujos y proyectos fueron elaborados durante los 
años que permanecí en el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria como 
funcionario y asesor artístico del mismo y como miembro del Patronato de 
Turismo y del C.I.T. de L,as Palmas de Gran Canaria. 

Siempre he sentido gran admiración y respeto por las tradicionales 
edificaciones rústicas, por las humildes viviendas que, formando parte del 
paisaje, no desentonan del conjunto ambiental. 

En diferentes ocasiones estuvo a punto de editarse este ALBUM. Hoy 
lo hacemos, al interesarse por el mismo, el COLEGIO OFICIAL DE APA- 
REJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE LAS PALMAS, al que 
agradezco que mi trabajo sirva de orientación a los interesados por estos 
t e m s .  

Santiago San Lana 





BOCETOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
Durante inás de treinta arios Santiago Santana trabajó como asesor 

artístico del Cabildo Insular de Gran Canaria. Antes lo había hecho en 
el Ayuntamiento de Las Palmas. Ello le dió oportunidad de intervenir 
en diferentes proyectos arquitectónicos y urbanísticos. A él se debe, 
por ejemplo, la idea de la actual vía de comunicación entre los barrios de 
Schamann y Escaleritas o la delineación de la avenida de este último nombre. 

Cuando se planteó la recomposición parcial del conjunto de la Casa 
de Colón, Santiago Santana fue el autor de los bocetos y planos de los 
patios y de las intervenciones en las fachadas de la Plaza del Pilar Nuevo 
y la calle de la Herrería. Incluso llegó a tallar la piedra en la composición 
de las figuras que sustentan el balcón esquinero de esta última fachada. 
Otras realizaciones suyas son la Casa-Museo de Tomás Morales en Moya, 
la plaza de la actual iglesia en esta misma villa; el pueblo de pescadores 
de San Cristóbal -hoy desaparecido-; el Pueblo Canario del Aeropuerto 
de Gando; el edificio del restaurante del Jardín Canario; proyectos de 
paradores, Casa de la Cultura de Arucas, etc. 

El artista se ocupó también de otros diseños, como el de la Cruz de 
Tejeda, en el centro de Gran Canaria. Y su participación se extendió, asi- 
mismo, al asesoramiento artístico de la Romería del Pino, alfombras de la 
Fiesta del Corpus en Las Palmas de Gran Canaria o el Belén de San Telmo, 
en la misma capital. 









COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TECNICOS DE LAS PALMAS 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Las 
Palmas ha querido, con el apoyo a esta obra, manifestar su identifica- 
ción plena' con la arquitectura canaria actual y pasada, que forma 
parte de nuestra propia idiosincrasia, y reconocer la gran labor desa- 
rrollada en ese campo por el autor que, quizás, no le ha sido suficien- 
temente reconocida. 

Para ello, lo hacemos orgullosos de la mano de ese gran artista 
canario, nunca suficientemente ponderado, que es Santiago Santana, 
un canario que ha visto y hecho pasar por sus manos, las obras tanto 
civiles como de edificación, públicas o privadas, unas veces junto a 
prestigiosos arquitectos, D. Miguel Martín Fernández de la Torre, 
entre otros, o a grandes políticos, principalmente, desde su gran 
humildad de hacer las cosas para el servicio a los demás sin buscar 
protagonismo. 

Su vida profesional, desarrollada fundamentalmente al servicio 
del Cabildo Insular de Gran Canaria, le permitió vivir y participar 
desde r ~ u y  joven en obras urbanas cozko la eonso~idación de 'idegue- 

ta, o rurales como el diseño y colaboración en caseríos típicos de 
nuestra arquitectura, lo que le ha permitido, junto a su interés por 
4, ",, , , : , fJ ,,,,,,,, -1 ,,,, L,,,;, ,..A ",L,, ,..,"A,, ~~rrrr:l-ri"L...^ 

IU uulallu aacgulal c~ grail uagajc yuc auw~c uucoua alquuxLula 

típica posee y que recopilado, nos ha permitido la edición de esta 
obra que de seguro será un éxito. 

Con la admiración y reconocimiento de todos los Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos a Santiago Santana, artista, canario y sobre todo 
gran persona, se edita esta obra. 

Manuel A. Santana Peña 
Presidente 





DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA 
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, VMENDA Y AGUAS - GOBIERNO DE CANARIAS 

Nuestra arquitectura popular constituye una de las manifesta- 
ciones culturales más relevantes que permite plasmar la identidad 
del Pueblo Canario. Arquitectura que se ha generado, tal y como ha 
ocurrido en otras manifestaciones culturales, a partir de la adapta- 
ción de modelos recibidos a las condiciones particulares de nuestro 
Archipiélago, circunstancia que presenta una vez más a Canarias 
como punto de encuentro entre continentes. No sólo hemos sido 
capaces de asimilar la arquitectura tradicional proviniente de la 
península, sino que, además, esta nueva arquitectura es extendida 
por Hispanoamérica de manos de maestros canarios como lo fueron 
Lucas Báez, Pedro Hernández de Santiago, Domingo Gutiérrez, y 
tantos otros que con su buen quehacer han contribuido a implantar 
parte de nuestra cultura por aquellas tierras americanas. 

Por todo ello, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Aguas, y en particular su Dirección General de Vivienda, siempre ha 
considerado como un objetivo importante la recuperación del patri- 
monio arquitectónico de nuestra Comunidad Autónoma; legado tan- 
tas veces olvidado injustamente en beneficio de otros modelos ajenos 
a nuestra cultura que, amparados en manidos discursos vanguardis- 
t a ~ ,  han permitido en muchas ocasiones la producción de objetos 
-al menos- poco presentables. 

Con lo anterior no se pretende, ni mucho menos, realzar las "vir- 
tudes" de las formas arquitectónicas que podríamos denominar "fol- 
clóricas", sino tan sólo que al igual que nuestros profesionales de la 
arquitectura estudian, analizan y extraen conclusiones de diversas 
corrientes europeas, el reconocimiento -entendido como acto de 
revisión- de nuestro patrimonio arquitectónico, nos puede ayudar a 
reconsiderar las actuaciones anteriormente citadas, encauzando 
nuestro futuro por caminos más adecuados a nuestra realidad, y 
nunca contrapuestos a nuestras propias raíces. 

Es así por lo que se hace necesario apoyar y reconocer la labor y 
el esfuerzo desarrollado por Santiago Santana en la presente edición, 
que con cierto sentido nostálgico nos permite reconocer una pequeña 
muestra de nuestro patrimonio y aceptar, con cierta humildad, que 
deberemos reconducir nuestra producción arquitectónica, de tal 
manera que sea posible enriquecer todo ese legado recibido sin que 
por ello tengamos que renunciar a la modernidad que los tiempos 
actuales exigen. 







Torre 
de la 

gótica de la Igl 
viila de Teror. 
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al fue la satisfacción que en el Sindicato de 
Iniciativas de Turismo despertó la actitud del 
Ayuntamiento de Santa Brígida, que destacó una 
comisión para dar la enhorabuena a la corpora- 
ción en la persona de su alcalde-presidente. 
Tuve el honor de formar parte de ella, y en la 
larga conversación que sostuvimos durante 
la visita, hube de sacar dos impresiones. Pri- 
mera, la de un entusiasmo insólito por parte 
de los inspiradores del proyecto (entre los 
que figuri denodadamente el joven secreta- 
rio de la corporación). Segunda, la del amago 
de una rebeldía tenaz al acuerdo, de parte de 
los propietarios de solares, en aquel ambicio- 
nado sitio, que seguramente se poblará pron- 
to. 

o sé a qué alturas andará esta lucha. 
Supongo que el Ayuntamiento no claudicará; 
pero me temo que no podrá mantener el 
acuerdo en cada caso con la intransigencia 
que merece. Son muchos los prejuicios que 
tiene que atropellar una decisión de tal 
envergadura, y son muchas las voluntades 
que alternan en un Ayuntamiento. U n  mila- 
gro de cohesión es lo que puede salvar el acuerdo. 

ero, repensando sobre eiio, me ha asai- 
tado otro temor, a saber, si la rebeldía del 
propietario del solar que piensa construir no 
sea caprichosa y pueda tener un fundamen- 
to. Porque es lógico suponer que el propieta- 
rio se pregunte: ¿Cuál es el tipo que se impo- 
ne! iCua i  es ei moduio a que he de atenerme, 
aún contra mi voluntad y mis planes? ¿Por 
ventura la casa de dos plantas, con tejado, 
patio al exterior y solana? ¿Tipo "standard, 
acaso? 





odría decirse que en ellas se cumple ero este hombre de campo que sabe - 
una mitad por lo menos de los cánones del 
futurismo. Es porque la casa rústica, sin 
sacudidas revolucionarias, se ha racionaliza- 
do antes de que surgiera el estilo "racional", 
como índice espontáneo de la vida rural, a 
través de una experiencia secular. Alguien se 
lo explicará pensando que en el plan de la 
casa campesina ha presidido siempre un 
mero sentido práctico. No es completamente 
cierto, como no es cierto que la Arquitectura 
sea meramente utilitaria. El espíritu humano 
no renuncia jamás a dar un sentido estético a 
sus obras. La casa de campo, en plena espon- 
taneidad constructiva, es también bella. 

construir tan gallardamente en el pensil de 
una "cadenar' o sobre una roca, en puntos 
tan viables por caminos de herradura o por 
veredas, en cuanto le tienden una carretera 
pierde todo su sentido arquit,ectónico. Se 
compra un solar en el camino y erige su ade- 
fesio; su horrenda casa de fachada, con sus 
paramentos laterales desnudos, esperando 
que a su lado se construya otra casa y otras, 
y surja la serie, y la carretera se convierta en 
calle. Debe parecerle ridícula la casita metida 
en el campo, donde ha vivido y tal vez vivan 
sus padres, con los animales domésticos; y 
debe de pensar que, en una carretera, se 
requieren casas más "decentes". Se le ha 
metido en la cabeza, como signo de progre- 
so, la necesidad de "urbanizar" el campo. 



Casa de labor, en Valleseco 

n las nuevas carreteras en construc- 
ción, mucho antes de que se abran a ia circu- 
lación, ya se planta el propietario previsor 
con su fábrica de cemento armado, que pare- 
ce sacada de un moide, mostrando los tres 
agujeros reglamentarios: la boca mastodónti- 
ca del garage, y la puerta y la ventana de la 
dependencia destinada a la tienda. Después 
se van multiplicando las casas de análoga 
factura, que ofrecerán en su día al turista el 
espectáculo deprimente de una sucesión de 
espectros. jQué diferencia entre estas vivien- 
das y las casitas propiamente campestres que 
han quedado al margen de las nuevas carre- 
teras! Por humildes qué sean muestran por 
lo menos, sobre sus tapices de piedra desnu- 
da, el alboroto de sus nopales y sus cacharros 
floridos. 

1 lector, en un paseo por el campo, 
puede observar fácilmente ia invasión cre- 
ciente de las casas de tipo anónimo, como 
notas discordantes del paisaje. En la Atalaya, 
en ia Angostura, en ia carretera dei Norte, 
especialmente. Si hoy nos parece tan simpáti- 
ca la nueva y magistral carretera de Firgas a 
Valleseco, se debe en parte a que "todavía" 
no ha sido profanada por la edificación. - 

e seguir campando la libertad del mal 
gusto ¿qué va a ser de nuestro solar campes- 
tre y de nuestros paisajes? 



Barrio de Monagas, Valleseco ' 

no tiene otra razón que la circunstancia de 
tenerla a la vista al trazar estas líneas. Es ver- 
dad, sin erribargo, que la casa de esta cnmar- 
ca es más holgada y prestante que la del 
resto de la isla; por donde puede servir 
mejnr de mndeln i fiitiiras cnnstriicci~nec. 
La terraza, la "latada", y el huerto, a veces 
escalonado, en que campea un pino, una 
araiirariñ 0 yc cipr& pi=mi&!, 3g-e"- M* *- 

rios estéticos que no se repiten con tanta 
devoción en otras partes. Pero el tipo de msa 

rzistica es interesante en todos los extremos de la 
isla,, aunque ostente ciertos ras yos diferencia- 
les. En Valleseco, por ejemplo, y en su pago 
de Lanzarote, la vivienda es más tímida v 
primitiva y se esconde detrás del árbol tute- 
lar. En el barranco de la Virgen, en el valle de 
Agaete, en los aledaños de Moya, en las 
Lagrinetas, en la Lech~~za  y en tantos n t r n  
sitios, hay casas de las que puede predicarse 
lo que alguien ha dicho de la Arquitectura 
o?ndernaU "que tienen el orgullo de la 
modestia". En el Sur, la extensión y la esteri- 
lidad del campo, obligan al hombre a vivir 
en nciclms de ph lac iSn  rel=itlvamei>te 
importantes. Sin embargo, su arquitectura no 
es propiamente urbana. ¡Qué interesantes 
S ~ E ,  nns -A ~ b r n n l n  -." lnc aiitigtlag --..A CBSL,~ de Aoi i i -  'b -- 
mes, que por toda fachada dan a la calle su 
recia portada coronada de almenas! 











ARTISTA INTEGRAL 
La Caja de Canarias dedica una gran Exposición 
y su Calendario de 1988 a nuestro gran pintor. 

La Caja Insular de Ahorros de Canarias 
dedica su calendario artístico de 1988 al pintor 
grancanario Santiago Santana, unos de los 
artistas isleños que más ha contribuido a que el 
arte que se b c e  en las idas Canarias tenga una 
significación propia. 

Con tal motivo, en la Sala de Arte de la 
Caja se ha presentado una gran exposición 
didáctica de la obra de Santiago Santana que 
comprende las diversas facetas en las que el 
artista ha puesto su creatividad durante más 
de sesenta años de dedicación. Así, se exhiben 
óleos -a través de una sección antológica y 

tambih de obra reciente-, escultura, dibujos, 
grabados, cerámicas y bocetos arquitect6nicos. 

Santiago Santana, uno de los máximos 
exponentes de la pintura canaria del siglo XX, 
naa6 en Arucas ( G m  Canaria), en 1909. Desde 
niíio acudió a la Escuela Lujh Pbrez, en la que 
tuvo como maestros a Juan Carló y a Fray Lesco, 
En 1932, obtuvo una beca del Cabildo de Gran 
Canaria viajando a Paris, Barcelona y Madrid, 
en donde siguió curscw en los círculos y acade- 
mias de arte Iibm. Ya en esos años hizo sus pri- 
meras exposiciones y en 1936 se presenM como 
un artista ya consagrado en el Gabinete Literario 
de Las Palmas de Gran Canaria. 



Pasó la guerra civil en Madrid. Al termi- 
nar la contienda regresó a su tierra, trabajan- 
do como delineante en estudios de arquitec- 
tura y más tarde como asesor artístico del 
Cabildo Insular, hasta su jubilación en el año 
1983. Santiago Santana ha realizado una 
amplísima producción artística manifestán- 
dose siempre como creador de un arte enrai- 
zado con su tierra y expresivo del paisaje y el 
pueblo de nuestras islas. 

Hace medio siglo la pintura de Santiago 
Santana fue ya definida por Domingo Dores- 
te, Fray Lesco, en las palabras leídas en la 
clausura de la exposición que presentó el 
artista en el Gabinete Literario de Las Palmas 
de Gran Canaria en marzo de 1936. «En la 
Escuela Luján Pérez, Santiago, apenas en la 
pubertad, se adiestró rápidamente en el 
dibujo severo, de líneas esenciales, propio de 
la pedagogía de la escuela, revelando desde 
luego un sentido constructivo arquitectónico. 
Pero, entre las líneas, el escolar sabía encon- 
trar siempre la línea de la gracia». En otro 
pasaje, Fray Lesco comenta una de las pintu- 
ras expuestas, una figura de mujer, tema fun- 
damental de la obra del artista: «Reposo y 
abandono son el contenido expresivo del 
cuadro, revelador una vez más del sentido 
arquitectónico del artista. Pesa la figura: pesa 
el aire envolvente. Completa la impresión de 
reposo ei trozo de paisaje de fondo, Dioque 
de montaña que recuerda nuestros roques 
cumbreros. Y los brazos caídos, las guedejas 
cdga~tes, !a mirada a! ixfixh, resürr.ex a sü 
vez la impresión de abandono. A pesar de 
ello, por toda la figura serpentea una línea; la 
línea de la gracia del antiguo escolar de 
Luján Pérez». 

Estas palabras escritas por un maestro 
dei artista son. definitorias de la obra de San- 
tiago Santana. Desde entonces él ha mante- 
nido lo que son las ideas maestras, la clave 
de su del mensaje de su pinbra. 

Su evolución posterior ha puesto el 
acento, bien en el esquematismo (figuras 
simétricas vistas de frente, con un eje de 
simetría frontal), bien en la introducción de 
nuevos materiales pictóricos como las tierras 
de almagre -de utilización tradicional en la 
alfarería isleña-, cuyos cálidos colores son 
apropiados a su pintura. Pero las líneas esen- 
ciales y los temas expresivos de su pintura 

han gozado de una permanente fidelidad en 
el desarrollo sostenido hasta la obra más 
reciente. 

Las claves de la pintura de Santiago San- 
tana profundizan en lo que son los elementos 
diferenciadores de lo isleño. Es una obra que 
indaga en las raíces de nuestra tierra y del 
pueblo campesino. En ella está siempre pre- 
sente la comunicación de lo popular, prota- 
gonizada por las campesinas canarias, dentro 
de ese clima de sosiego y equilibrio que 
apuntara Fray Lesco. La exageración y la 
deformación de los volúmenes subrayan el 
acento popular y constituyen un denomina- 
dor común en las figuras pintadas por San- 
tiago Santana, en una tendencia estilizadora 
coincidente con las pinturas picassianas de 
los primeros años veinte, con las floristas de 
Diego Rivera y las figuras femeninas del 
también mejicano Rodríguez Lozano, posi- 
blemente tributarios de Gauguin. 

Sin embargo, Santana no concede impor- 
tancia a la influencia de la pintura mejicana y 
considera que ésta no fue en modo alguno 
decisiva. Por otro lado, la dimensión cons- 
tructiva y estructurada de su visión del pai- 
saje nos trasladan a la geometría de volúme- 
nes de un Cézanne. Esta tempestad petrifica- 
da de la configuración orográfica de Gran 
Cm=lri=l q=lrece ~rde_n=ld=l =lrme_ni~srme_nfe 
en la quietud y el estatismo de la obra de 
Santiago Santana. Pero, sobre todo, es impor- 
tante subrayar que su mensaje formal está al 
servicio de una íntima comunicación con la 
realidad del mundo insular de aquel tiempo. 
Su obra tiene, así, de inmediato, una nítida 
identificación: enseguida se observa que es 
una obra realizada en el contexto isleño, 
concebida sobre elementos propios del 

mundo popular de este archipiélago. Un 
dato más refrenda esta interpretación: Santia- 
go Santana es, con Jorge Oramas, el pintor 
que con mejor sensibilidad ha percibido y 
reflejado la luz característica de esta tierra de 
atlantes. 

Alfredo Herrera Piqué. 



A L B U M  
de fotografías y dibujos 

en la Isla de Gran Canaria 

TEJEDA y el Roque Nublo. 





Casas antiguas de la calle de San Juan - Arucas. 

Mirador Restaurante "BL LASSO*, de mnstnlaci6n típica d a ,  en las laderas de San CrWbd. 





Construcciones y camino en piedra - Hoya del Gamonal. 

SoIución de bdcbn m n  p6rtico - Calle de Tepda. 





Arquitectura rural de piedra - Casa de Moya 

Saludanes de tejado. Encuentiibs - h r .  
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Soluaón de casa tipica. Dihentes cuerpos - El Brezal, Guia. 





Caserfo canario, Granja -tal -San Cristóbai, del Emmo, Cabildo huiar  de Gran Canaria. 

Construcción en piedra vista -ver corredor aporticado-. Dominicas - Temr. (De D. Laweano de Armas). 









Solución de carpintería y balc6n - San Juan de Telde. 





ibíum.de cerca y d w a  a mrredor - Casas típicas. El Alamo - Tmr. 

- 

Diferentes soludones y @OS de balcone~ típicos - -leme. 





Caseno de Cabo Verde en T&. 

Patio tlpico con horno artesano y banco & piedra. Casa en Pico Lomito - Moya 
-- . 









Las Meleguinas - Santa Brigida. 

Empedrado en calle, muros de cerca. Barrio de San Francisco - Telde. 





Dominicas, pamdes de piedra vista y iecho encontrado - Tkmr. 













Casa con horno adosado, "CASEIUO MARENTiYf - Guía. 





Casa de Turismo en Santa Catalina, con exalera exterior y balc6n de tea - Puerto de la Luz. 

Casa de la Cultura, con portada 

labrada en piedra azul y 

escalera en cantería - Arucas. 





Rincón del 'Tueblo Canario". Arquitectura de Néstor respetando ubicacibn de palmeras. Destaca el conjunto. 





mes y cantería. Puerta principal en cantería amarilIa de Teror. Calle Herrería - Las Palmas de Gran Canaria. 

v 

Casa del barrio de Monagas, @es rústicas y escalera de lajas empotradas - Valleseco. 



Torre en pledra y baiccjn - ~ o t e i  Santa Cataiina. 



Casa típica - Valsequillo. 





- - 
Casas con tejados típicos en Taidía - San Bartolom6 de Tiiajana. 

Casas de marineros adosadas a la Torre de Gando - Telde. 





Casa rústica del banio de Lanzarote - Valleseco, 

Arcos y remate de huecos en cantería. Las Dominicas - Teror. 





Ermita donde oró Col611 en el aíio 1492 y balc6n de la "Casa de Col6n" - Las Pahas de Gran Canaria. 

Conjunto de fachadas típicas - San Mateo. 









Soporte y estntctura de escalefas. Patio de una casa de Temr. 

Igiesia estilo ruraL Torre tlpica. Can Francisco - Wde. 



Torre gótica en cantería amarilla de Teror y cúpula tradicional. 



Terraza aporticada tipica. Valsendero - Valleseco. 

Casetío típico - Santa Lucía. 





Las Grutas de M e s ,  en las Meleguinas - Santa Brígida. 

SE COMPLETA ESTE ALBUM CON 
ALGUNOS PROYECTOS INSPIRADOS EN 

VIVIENDAS EXISTENTES 

PARA COPIAR. 



be.; F!.AriTAS, 3 D O R M t T O P I O S .  

COCINA 











Casa típica en ''Llanos de la Pez" cumbre de Gran Canaria. 









Muro almenado y portada de cenamiento de una finca rústica en San Francisco - Tdde. 



Casa de Soión, cietaiie cie ia puerta principai a ia Caiie ~errería. 
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Oasis de Juan Grande - Santa Lucía. 

1909 Nace en Arucas, Gran Canaria, el 5 de Marzo. 
1921 I n p  en la Escuela Luján P h z .  
1929-30 Participa en la la Exposición de la E.L.P. 
1932 Pensionado por el Excmo. Cabildo Insular de 

Gran Canaria, estudia en París y Barcelona. 
1933 Exposia6n en Galería d'Art Syra, Barcelona. 
1934 Exposición en el Ateneo de Madrid. 
1935 Ex one en el Salbn de Otoño y Círculo de & A r b  de ~adrid. 

ici6n individual en El Gabinete Literario 
1936 3% P a h s  de Gran Canaria. 
1950 11 Exposici6n de Arte Contemporáneo en el 

club de Universitarios. Las Palmas. 
1952 Exposición de Arte Contemporáneo. 

LADAC. en el Museo Canario de Las PaE 
mas. 

1959 Plaza Teresa blivar en Tmr. 
1960 Cruz de Tejeda, en piedra verde de Tm. 
1968 Proyecta y dirige el restaurante Nepiuno en la 

playa de Akaravaneras. 

1972 Cubierta del Boletín extraordinario de 
''Campaña contra el hambre" de Madrid. 

1973 Exposición Antológica, Casa de la CuItura 
Arucas. 

1976 Ex osición de Aguafuertes en la Casa de P . Co ón. 
1977 Reformas y Exposición de dibujos del 

Viejo Madrid en la Casa Museo Tomás 
Morales en Moya y Ayuntamiento de 
Madrid, en el "Patio de Cristalesf' 

1978 Exposición individual en la inauguración 
de El Corte Inglés de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

* 
PlleWo de Honor, XW Exposición Bellac Artes 
de El Gabinete Literario. 

* 
Exposici6n de Murales del Grupo Espacio en 
ia d e  de Triana. 

* 
Premio de Honor en la XVII Bienal de 
Artes de.4 Gabinete Literario. 



1979 Asiste al Curso de Grabado de la Casa de 
Colón dado por el artista Luis Chacón, del 
Museo de Artes Gráficas de Maracaibo de 
Venezuela. 

Exposiciones individuales en La Laguna y 
Puerto de la Cruz en Tenerife y en el Casino de 
Telde de Gran Canaria. 

1980 Exposición individual en Galería "Malteses" 

1981 Exposición Escuela Luján Pérez en el 
Banco de Bilbao de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

1983 Exposición Antológica, homenaje del Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria con motivo 
de su jubilación, en la Casa de Colón y San 
Antonio Abad. 

1984 1 Muestra de Obras de 12 artistas, Museo de 
Arte Contemporáneo en San Antonio Abad, de 
la Consejería de Cultura del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria. 

a 

Ha realizado una importante labor como deco- 
rador, recreando en diversos establecimientos 
oficiales de Las Palmas (Casa de Colón, princi- 
palmente) los módulos de la genuina arquitec- 
tura canaria. 

a 

Publica su libro "Estampas Galdosianas" con 
&bujus del 17ieb jVfauJTiuJ. Editado Por la Cortii- 
sión de Cultura del Club Unión Deportiva San 
Antonio. 

IQQZ Cvn .-;AA- .,", L~A~OJILIVIL de Arte Canario en Púncha! (Ma- 
deira). Consejería de Cultura del Gobierno de 
Canarias. 

Exposición individual en la Iglesia de 
San Francisco de Telde. 

1986 Exposición colectiva de Arte - C.O.A.C. 

1987 Exposición colectiva de artistas canarios en 
"Jerusalén Arts. House" de Jerusalén. 

Exposición de Arte Indigenista Canario, Teror. 
SarLtiagcr S&aíia, ilifegr*i, sala de Arte 
de la Caja de Canarias. 

1987 Se traslada la anterior exposición al Aula de 
Cuiiura de Teide y en Enero del 88 en ia Casa 
de la Cultura de Agaete. 

1988 La Caja de Canarias pone en circulación 
el ALMANAQUE de dicha institución con 
la reproducción de seis de sus obras más 
representativas, a todo color, prologado por 
Agustín Quevedo. 

1989 El 14 de Junio, el Excmo. Ayuntamiento de 
ARUCAS rinde homenaje a Santiago Santana, 
en la Casa de la Cultura. Nombrándole Hijo 
Predilecto. 

1990 Exposición en el Instituto Domingo Rivero de 
Arucas y el 5 de Abril le dedican la Sala de 
Exposiciones que llevará su nombre. 

* 
El día 2 de 'unio, El Ayuntamiento de Moya 
le nombra d.  ijo Adoptivo, Homenaje celebrado 
enla Casa Museo Tomas Morales. 

a 

Exposición del Grupo LADAC en Tenerife y 
La Regenta en Las Palmas(Casa de la Cultura 
en Tenerife y La Regenta en Las Palmas). a 

* 
Exposición Homenaje a Felo Monzón y la 

- - 
m 

Escuela Luján Pérez en el Centro de Iniciativas 
O 

E 

de la Caja de Canarias. 
E 

2 

5 

Exposición de 14 artistas canarios sobre papel, 
presentada por Chano Sosa, en los hogares 

- 
0 
m 
: 

canarios de Venezuela, Argentina y Uruguay. O 

a 0 
73 

E Exposición homenaje de diez escultores cana- - 
a 

rios a Eduardo Gregorio en "Otres" . n 
n 
n 

3 
O 
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Colección del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria. 

x- 

Museo de Arte Contemporáneo de la Casa de 
Colón. 

Colección de El Gabinete Literario de Las Pal- 
mas de Gran Canaria. 

r. 

Museo de Artes Gráficas de Maracaibo, 
Venezuela. 

Museo Provincial de Salamanca. 


