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Resumen: Entre los flujos migratorios más cuantiosos que han llegado a Canarias en las últimas décadas destacan 
los provenientes de Cuba, histórico lugar de acogida de la antigua emigración canaria. Por consiguiente, en las 
corrientes de reciente inmigración es posible identificar la huella de aquélla, lo que ha venido a denominarse como 
«retorno diferido generacionalmente». En este trabajo tratamos de analizar la importancia de la inmigración cubana 
en Canarias, para lo que se plantea, como hipótesis de investigación, que se trata de un proceso complejo, en el 
que se reconoce el retorno diferido y su interferencia otros factores de migración, como los de carácter laboral. 
En consecuencia, los objetivos que nos hemos fijado en este estudio son: cuantificar los flujos de inmigración 
cubana, identificar la evolución temporal de las llegadas, analizar las características sociodemográficas del stock 
de residentes, desvelar sus pautas de localización, y reconocer las prácticas trasnacionales que mantienen activo 
el vínculo Canarias-Cuba.

Palabras clave: Inmigración cubana; Retorno diferido; Canarias; Pautas de localización; Transnacionalismo.

Abstract: Among the greatest migration flows arriving in the last decades to the Canary Islands, those coming 
from Cuba, the historical place of reception of the former Canarian emigration, stand out. Consequently, in the 
recent immigration movements it is possible to identify its trace, which has become to be known «generationally 
deferred return» or «ancestral return». In this paper we try to analyze the importance of Cuban immigration in the 
Canary Islands, proposing this research hypothesis: Cuban immigration is a complex process in which the deferred 
return and its interaction with other factors, such as those of a labor nature, can be recognized. Consequently, we 
set these next aims: to quantify Cuban immigration flows, to identify the time evolution of arrivals, to analyze the 
sociodemographic characteristics of the stock of residents, to reveal their location patterns, and to recognize the 
transnational practices that keep the Canary Islands-Cuba link active.

Keywords: Cuban immigration; Ancestral return migration; Canary Islands, Location guidelines; Transnationalism.

Introducción: La importancia de la inmigración latinoamericana hacia España

Desde la última década del siglo XX, España y, en particular, Canarias, se convirtieron en 
lugares de gran atracción inmigratoria, siendo esto especialmente cierto en relación con los 

* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. C/ Pérez del Toro, 1. 35003. Las Palmas de Gran Canaria. 
España. Teléfono: +34928451736; correo electrónico: mercedes.rodriguez@ulpgc.es 

** Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. C/ Pérez del Toro, 1. 35003. Las Palmas de Gran Canaria. 
España. Teléfono: +34928451736; correo electrónico: josefina.dominguezmujica@ulpgc.es 

*** GESPLAN. Las Palmas de Gran Canaria. España. Correo electrónico: ceciliasanri@gmail.com ©
 2

02
1 

C
ab

ild
o 

de
 G

ra
n 

C
an

ar
ia

. E
st

e 
es

 u
n 

ar
tíc

ul
o 

de
 a

cc
es

o 
ab

ie
rto

 d
is

tri
bu

id
o 

ba
jo

 lo
s t

ér
m

in
os

 d
e 

la
 li

ce
nc

ia
 C

re
at

iv
e 

C
om

m
on

s R
ec

on
oc

im
ie

nt
o-

N
o 

C
om

er
ci

al
-S

in
 O

br
a 

D
er

iv
ad

a 
4.

0 
In

te
rn

ac
io

na
l.



 XXIV Coloquio de Historia Canario-Americana 
ISSN 2386-6837, Las Palmas de Gran Canaria. España, (2020), XXIV-023, pp. 1-14 

2

Rodríguez Rodríguez; Domínguez Mujica y Santana Rivero

flujos de Latinoamérica y el Caribe1. Dicha intensidad migratoria provino tanto de países que, 
en épocas precedentes, habían sido destino de aquellos emigrantes españoles que se habían 
dirigido a ellos buscando trabajo y porvenir (Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela, etc.), 
como de otros, con los que no se había producido ese contacto emigratorio previo, o con los 
que esa emigración fue más limitada (República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Paraguay, etc.).

Por tanto:

Una de las características más relevantes de la inmigración extranjera que recibe España es 
que dista mucho del simple flujo laboral que están recibiendo los nuevos países europeos de 
inmigración (Italia, Grecia, Portugal) ... La situación climática del país, base de la industria 
turística; su situación política internacional –miembro de la Comunidad Europea y puente 
entre ésta y Latinoamérica y algunos países árabes– así como su situación económica, con 
un fuerte crecimiento entre 1975 y 1990, han hecho de España un atractivo destino para los 
componentes de diversos flujos migratorios2. 

En la primera etapa (años noventa), podríamos afirmar que la inmigración tenía un fuerte 
componente de vaivén, es decir que muchos de los inmigrados eran descendientes de emigrantes 
o mantenían ciertos vínculos familiares con España, lo que coadyuvaba en su elección 
migratoria. A esta migración de descendientes de emigrantes se le ha dado la denominación de 
migración de retorno diferido generacionalmente, un término que hace hincapié en un proceso 
que trasciende generaciones.

A ello ha ayudado, además, la legislación que favorece la recuperación de la nacionalidad 
española a descendientes de españoles, tanto la modificación del Código Civil que se realizó 
en el año 2002 (Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia 
de nacionalidad) como la llamada Ley de Memoria Histórica, de 2007 (Ley 52/2007, de 26 
de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura). Por 
último, tampoco hay que olvidar el carácter preferencial del acceso a la nacionalidad para los 
ciudadanos de antiguas colonias españolas, así como otros factores relacionados con los lazos 
lingüísticos y culturales y con las posibilidades del mercado laboral que ofrecía España en una 
etapa de intenso crecimiento económico, hasta su quiebra en 2008.

Como consecuencia de todo ello, hay que señalar que un 21,25% de los inmigrantes nacidos 
en los diversos países de América Latina (488.515) poseían en 2008 la nacionalidad española, 
cifra que representa el 62,97% del total de las personas nacionalizadas en España. Y de los 
4.473.499 extranjeros con tarjeta de residencia en vigor al 31 de diciembre de 2008, el 30% 
procedía de Latinoamérica3.

Todo ello justifica el hecho del papel protagonista de la inmigración latinoamericana hacia 
España en la etapa del boom migratorio, desde el último cuarto del siglo XX hasta la primera 
década del XXI4; sin embargo, a pesar de la crisis económica, que originó la contención de las 
venidas y un importante retorno5, determinados colectivos de inmigrantes continuaron llegando 
a España, entre ellos los de población nacida en Cuba. 
En este artículo se exploran algunos de los factores que han contribuido a ello, así como las 

1 DOMÍNGUEZ MUJICA (2008).
2 LÓPEZ DE LERA (1995), p. 226.
3 GARCÍA BALLESTEROS, JIMÉNEZ BASCO, Y REDONDO GONZÁLEZ (2009).
4 DOMINGO (2007).
5 DOMÍNGUEZ MUJICA, GUERRA TALAVERA y PARREÑO CASTELLANO (2014).
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características que presenta este colectivo de residentes cubanos en el Archipiélago canario. Por 
ello, sus objetivos son: 

- Explorar y cartografiar, según territorios, la presencia de la comunidad cubana en España 
en 2020 y los flujos de inmigración desde 2006 a 2019.

- Analizar la evolución cronológica de la población cubana residiendo en Canarias.
- Caracterizar la comunidad cubana desde una perspectiva sociodemográfica.
- Identificar las pautas de localización del stock de residentes cubanos en Canarias.
- Desvelar las pautas trasnacionales que mantienen activo el vínculo Canarias-Cuba.

Fuentes y metodología

Para alcanzar dichos objetivos se adopta una metodología cuantitativa. Desde un punto de 
vista estadístico, se acopia información del Instituto Nacional de Estadística de España en re-
lación con los flujos y stocks de población cubana residente en Canarias, específicamente, de 
la Estadística del Padrón Continuo (2020), de la Estadística de Variaciones Residenciales y del 
Censo de Población y Vivienda (2011). También se recogen datos del Registro de Asociaciones 
cubano-canarias, en ambos lugares. 

El tratamiento estadístico de los datos del estudio se ha realizado aplicando técnicas propias 
de la estadística descriptiva (cálculo de frecuencias absolutas y relativas, tablas de contingencia, 
histogramas, doble histograma de frecuencias (pirámides de población) y diagramas circulares). 
Éstas, además de facilitar la ordenación y comparación de los datos, nos permiten conocer los 
parámetros de las muestras con que se trabaja. 

De este modo, el procesamiento estadístico de los datos se revela como un instrumento que 
nos permite evidenciar algunas de las características sociodemográficas de la población cubana 
residiendo en España y Canarias. Además, la representación cartográfica constituyó un recurso 
de gran valor para desvelar algunos factores explicativos de la polarización geográfica, en 
función del comportamiento de sus variables. Los mapas elaborados, utilizando un sistema de 
información geográfica (ArcGis), reflejan esta distribución espacial de los residentes cubanos 
en el territorio canario, en particular, y en el español, en general. Las unidades de análisis 
territoriales utilizadas en la investigación fueron las CCAA, las provincias y los municipios por 
islas, en el caso de Canarias.

Perspectiva geográfica de la inmigración cubana en España y Canarias

La población que reside en España ha crecido a un ritmo inédito en las dos últimas décadas 
gracias a la inmigración, con la ligera excepción de los años 2012-2014. Según datos del INE, 
en el año 2020, el 15% de sus residentes eran nacidos en el extranjero y, de ellos, el 43% 
provienen de Latinoamérica, siendo los grupos más numerosos, los de Ecuador y Colombia. El 
resto se divide entre otros de Latinoamérica, de la Unión Europea (28%), África (18%) y Asia 
(7,2%). Rumania, Reino Unido, Marruecos y China son los principales países de nacimiento de 
los inmigrantes no latinoamericanos6.

6 PARREÑO  CASTELLANO , MORENO  MEDINA, DOMÍNGUEZ  MUJICA & SANTANA  RIVERO
(2021). 
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En el colectivo de latinoamericanos, los cubanos representaban el 5,3% del total en 2020. Según 
el INE, ese año residían en España 164.853 personas nacidas en Cuba, con un crecimiento con 
respecto al 2019 de 8,9%. Asimismo, la distribución geográfica de ese colectivo es diferenciada 
según CCAA, provincias y municipios. Destacan, por un lado, zonas de gran atracción como 
Canarias, Madrid y Cataluña, con un 27,4%, 18% y 13%, respectivamente (Figura 1), y, por 
otro, de muy baja presencia, como La Rioja, Navarra (con 0,4 y 0,8% de residentes nacidos en 
Cuba) y Extremadura (0,5%).

En relación con Canarias, conviene tener en cuenta que los nacidos en Cuba representan 
el segundo grupo más numeroso de inmigrantes procedentes del extranjero, tras la población 
venezolana y, por encima de italianos, colombianos, británicos y marroquíes, los demás grupos 
de inmigrantes que reunían a más de 25.000 residentes en el Archipiélago a uno de enero de 2021. 
Esta composición ofrece unas diferencias muy claras con respecto a la que hemos mencionado 
con anterioridad para el conjunto de España, poniéndose de manifiesto la importancia de los 
nacidos en países que fueron destino de la emigración canaria: Venezuela y Cuba.

Figura 1. La distribución territorial de la comunidad cubana en España (en términos absolutos)
Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE, 2020. Elaboración Santana Rivero, 2020.

La geografía de las CCAA y ciudades que actúan como polos de mayor o menor atracción de 
residentes cubanos refleja la relación de esta inmigración con la demanda de empleo, es decir, 
con las posibilidades que brinda el mercado de trabajo de las grandes ciudades capitales, como 
Madrid y Barcelona. En el caso de Canarias, se adicionan otros factores que abordaremos en 
próximos epígrafes. Por provincias, las tendencias a la localización geográfica de los residentes 
cubanos presentan algunas diferencias. Aunque en valores porcentuales se mantienen con los 
mayores índices las provincias canarias (Santa Cruz de Tenerife 14,9% y Las Palmas 12,5%), 
Madrid supera estos datos, con un 18,0%, y Barcelona se sitúa tras las provincias canarias 
(9,7%). Pese a ello, al analizar el peso de la población nacida en Cuba, por provincias, con 
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respecto al total de los nacidos fuera de España, la distribución cambia (Figura 2).
Así, la figura 2 muestra cómo la mayor proporción de la población nacida en Cuba, frente a 

otros colectivos de extranjeros, se focaliza en las provincias que tienen una historia migratoria 
ligada a dicho país, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Este es el caso de las 
provincias canarias, seguidas de las gallegas y del territorio asturiano. Asimismo, es importante 
señalar que esta distribución se dibuja desde los inicios de las migraciones cubanas hacia el 
territorio español, donde se destacó que los cubanos establecidos en España se concentraban en 
tres áreas: las dos grandes capitales de Madrid y Barcelona, y las islas Canarias.7

Figura 2. Distribución territorial de la comunidad cubana en España (% de los nacidos en el extranjero)
Fuente: Estadística del Padrón Continuo. INE, 2020. Elaboración Santana Rivero, 2020

Esta última región fue lugar preferente por razones históricas, culturales y por los estrechos 
lazos que ha mantenido durante siglos con Cuba. No obstante, en las regiones del norte (Galicia, 
Asturias, Cantabria y el País Vasco) ha habido también grupos significativos, posiblemente 
como consecuencia de su común tradición migratoria a Cuba. No obstante, Canarias fue la 
comunidad que más emigrantes aportó a la isla del Caribe, en el pasado, algunos países de 
inmigración preferían a los naturales de ciertas regiones, debido a la especificidad de la demanda 
de mano de obra en ciertas faenas campesinas, por lo que “los reclutadores, a veces miembros 
del cuerpo consular acreditado en España, trabajaban preferentemente en ciertas provincias, tal 
y como está documentado en el caso de Canarias” 8.y, así, el ayer nos ayuda a entender el hoy.

La evolución de la comunidad cubana en Canarias

La comunidad cubana residente en Canarias en el año 2021 equivalía a 45.281 personas 

7 GARCÍA-MONTÓN (1997).
8 SALLÉ ALONSO (2009), p. 24.
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(INE, 2021)9, el grupo más numeroso de latinoamericanos en las islas, después de la comunidad 
venezolana, como ya hemos comentado. De cada 100 nacidos en algún país de Latinoamérica 
empadronados en las islas, 45 son venezolanos, 28 son cubanos, y 21 colombianos. Dentro del 
colectivo de todos los extranjeros viviendo en Canarias en ese año, la proporción varía a 10 
cubanos de cada 100. Es destacable, además, que en Canarias viven más personas nacidas en 
Cuba que en el resto de las comunidades autónomas, tanto en valores absolutos como relativos 
(Figura 1). Por ello, frente a la secuencia de la inscripción de población nacida en Cuba en 
el resto del estado español, se advierte que el número de los residentes en Canarias se ha 
incrementado de forma mucho más notable desde fines del siglo XX, como reflejan los valores 
normalizados de la Figura 3.

Figura 3. Distribución territorial de la comunidad cubana en España (% de los nacidos en el extranjero). Fuente: 
Estadística del Padrón Continuo, INE, 2020. Elaboración propia, 2020.

Por otra parte, también resulta llamativo que se haya mantenido un goteo constante de este 
flujo de llegada, independientemente de las coyunturas económicas y, particularmente, de la 
crisis de los años 2013 a 2016, cuando disminuyó la proporción de población extranjera que 
residía en Canarias, como efecto de la contención de nuevas inscripciones y del retorno que se 
había producido desde años atrás, especialmente entre 2012 y 2016. Y no así en el caso de los 
inmigrantes nacidos en Cuba, cuyo número ha seguido una tendencia positiva a lo largo de todo 
el periodo, tal y como refleja la Figura 4. 

9 Aunque el Cónsul de Cuba en Canarias Barquín (2016) informaba de que entre el 25 y 30% de los cubanos 
empadronados no residían permanentemente en las islas, pues se mantenían viajando entre Cuba y Canarias, o se 
habían ido a otros territorios.
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Figura 4. Evolución de los inmigrantes residentes en Canarias
Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE, 2020. Elaboración propia.

La preferencia por el destino de Canarias también lo muestran los datos de la Estadística de 
Variaciones Residenciales, pues en los últimos ocho años, del total de inmigrantes nacidos en 
Cuba que llegan a España, más de un 29% eligen el destino de Canarias, cuando la proporción 
desciende hasta un 6,4%, en el caso del conjunto de los inmigrantes llegados a España (Figura 
5).

Figura 5. Proporción (%) de los inmigrantes que se establecen en Canarias respecto al total de los llegados a 
España. Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE, 2020. Elaboración propia.
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Desde una perspectiva geográfi ca de los nacidos en Cuba residiendo en Canarias, en cuanto a 
la distribución por islas, destacan las capitalinas, con los mayores valores: Tenerife 46,4%, Gran 
Canaria: 36,6%, seguido de las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, con pequeños 
aportes: 6,4%, 5,2% y 4,1%, respectivamente.

Por municipios, la distribución de los cubanos residentes se presenta de manera desigual 
(Figura 5). En la isla de Gran Canaria, la segunda después de Tenerife por los cubanos que en 
ella residen, destacan los municipios de Las Palmas de Gran Canaria (13,7%) y Santa Lucía 
de Tirajana (12,3%) aunque, curiosamente, en Gran Canaria se da la mayor concentración 
demográfi ca de toda España, concretamente en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de 
Tirajana, donde residen 7.000-8.000 cubanos, según palabras de Ulises Barquín (Acedo, 2016). 
En la isla de Tenerife, los municipios donde se concentran los mayores porcentajes son: Santa 
Cruz de Tenerife (10,2%), Arona (9,7%), Granadilla de Abona (7,8%) y la Laguna (6,5%).

Lo que justifi ca, entre otros factores, esta distribución es la importancia de los mercados 
locales de trabajo y de vivienda. La tendencia a la concentración, en las zonas capitalinas y/o 
zonas residenciales dependientes de la actividad turística, muestra una clara ruptura con las áreas 
de procedencia de la población canaria que emigró a Cuba, pues muchos de los antepasados de 
los actuales inmigrantes habían nacido en ámbitos rurales de Canarias. Esto denota, a su vez, la 
importancia de una inmigración de carácter económico, ligada a las actividades de los servicios 
y a las áreas más pobladas de Canarias (Figura 6).

Figura 6. Localización territorial de los residentes cubanos en Canarias, por municipio, 2020
Fuente: INE, 2020. Elaboración Santana Rivero, 2020.

Estructura por sexo y edad de los residentes cubanos en Canarias

La pirámide de población de la población nacida en Cuba y que reside en Canarias (Figura 7) 
muestra un ligero peso de la población femenina, 115 mujeres por cada 100 hombres, un aspecto 
que viene caracterizando a la composición etaria desde principios del siglo XXI. Además:

• Predomina la población adulta de mayor edad, incluso, están representadas las cohortes 
de edades muy avanzadas, por encima de los 75 años, algo peculiar si comparamos esta com-
posición con la de otros grupos de población extranjera residiendo en Canarias. No obstante, el 
mayor peso lo tienen las cohortes de 45 a 60 años.

• Reducida importancia de la población infantil y cierta representación de la población 
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anciana de avanzada edad.

Figura 7. Pirámide de la población nacida en Cuba residiendo en canarias. 2019
Fuente INE 2020. Elaboración propia.

En cuanto a la ocupación de la población, según el Censo 2011, el 85,7% se empleaba en la 
rama de los servicios, en la construcción el 6,4%, en la industria el 4,5% y en la agricultura el 
3,3% (Figura 8). Si se compara esta estructura con la de la población canaria, en general, los 
porcentajes de especialización ocupacional son semejantes. Solo con un ligero predominio del 
sector servicios en el caso de los trabajadores cubanos y menor importancia del sector industrial 
(Figura 9).

Figura 8. Trabajadores nacidos en Cuba ocupados en Canarias en 2011 según ramas
Fuente: Censo de población y vivienda 2011. INE, 2013. Elaboración propia.
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Figura 9. Trabajadores totales ocupados en Canarias en 2011 según ramas
Fuente: Censo de población y vivienda 2011. INE, 2013. Elaboración propia.

Los procesos trasnacionales que mantienen activo el vínculo Canarias-Cuba

La perspectiva transnacional nos permite aproximarnos e interpretar la inmigración en un 
contexto de dinámica vinculación de la población cubana con los mundos materiales y sociales 
que viven y experimentan, mediante relaciones que tejen entre los lugares de origen y destino. 
Este vínculo entre la emigración desde un país de partida y, a su vez, el retorno y/o las formas 
de relación del migrante con el país de donde procede, se establece de forma material e inma-
terial a través de la circulación de remesas, información, símbolos, etc. Ello quiere decir que 
“a pesar de la distancia y la existencia de fronteras, ciertos tipos de relaciones económicas, 
sociales, culturales, políticas, o todas a la vez, se intensifican en el espacio de la inmigración”10. 
Tales relaciones cruzan las fronteras nacionales, construyéndose verdaderos campos y espacios 
sociales transnacionales11, un fenómeno que facilita el análisis de los procesos por los cuales 
los inmigrantes continúan formando parte de la vida social de su país de origen, mientras que, 
simultáneamente, se convierten en parte de la fuerza de trabajo del lugar a donde han ido a vivir. 

Como ya se ha planteado en epígrafes anteriores, la migración Canarias-Cuba y, posterior-
mente, Cuba-Canarias es un proceso de siglos y tanto en un territorio como en otro, esos vín-
culos han dejado una profunda huella cultural que se ve materializada por la creación de aso-
ciaciones de diferente tipo. Así, una búsqueda al respecto, en el Registro de Asociaciones del 
Gobierno de Canarias permitió localizar más de una veintena de dichas entidades (Tabla 1). 
Estas desarrollan, fundamentalmente, actividades enfocadas al ámbito sociocultural, al econó-
mico, o a las tradiciones, en especial a la música y la danza. 

10 GALVÁN TUDELA (2008), p. 37.
11 PRIES (2008).
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Tabla 1. Asociaciones cubanas en Canarias según su actividad.

NOMBRE ACTIVIDAD

Deportiva cría de gallos tradiciones canarias y cubanas
Costumbristas y tradiciones 
históricas

Cultural de baile salsa alocubano
Culturales

Canaria de danza y cultura cubana Somaly de la Habana
De cooperación comunidad exterior Comex Canarias-Cuba Económicas
Amigos del pueblo cubano (ONG) Filantrópicas y asistenciales
Cultural banda de música Gran Canaria (Ascubamuca)

MusicalesCultural y musical Taller Cubano
Musical Cubanaria
La casa de Cuba

Referidas a países extranjeros

Casa Cuba 20 de Octubre
Cultural recreativa Cuba mi tierra bella
De amistad canario-cubana Antonio Pérez Monzón
Asociación de amistad canario-cubana José Martí
Asociación de amigos cubanos en Canarias Acubacan
Asociación infantes cubanos Sobre animales y plantas
Coordinadora de encuentros Canarias/Cuba

Socioculturales
Canarias para el estudio y desarrollo de la cultura Afro-Cubana
Asociación de cubanos en La Palma-Asocuba
Asociación grupo de música tradicional cubana Orillas del Son
Movimiento en Canarias por libertad y democracia en Cuba Varias
Asociación Cubanarias. Asociación de empresarios canarios en Cuba Sin datos

Fuente: Registro de Asociaciones de Canarias. Gobierno de Canarias 2020.

Asimismo, en Cuba, donde muchos isleños llegaron con muy poca solvencia económica, se 
requirió de una pronta colaboración, la cual, la encontraron en las más diversas corporaciones 
de beneficencia y socorro mutuo que se constituyeron en el país, «las que tuvieron su origen 
en la necesidad de los hombres de una misma nacionalidad y lejos de su patria natal de 
unirse y prestarse auxilio»12 Se conservan registros de este tipo de asociaciones desde el año 
1872 , pero este proceso de asociacionismo se interrumpió desde la década de los años 
cincuenta del siglo XX, por lo que no existió ninguna institución de estas características que 
representara a la comunidad canaria en Cuba, hasta los años noventa.

En aquella década, en unos años de profunda crisis económica, se volvieron a activar aque-
llos lazos, tanto por cuestiones de necesidad de los descendientes de canarios, y de la población 
cubana, en general, como por los grupos de solidaridad que, procedentes de Canarias, visitaban 
la isla en ese momento. Todo ello reforzó aquellos antiguos vínculos y, así, en el año 1992, el 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP ) fundó en La Habana la Asociación 
Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera , lo cual constituyó un acontecimiento trascendental 
para el rescate, revitalización y desarrollo de un sentimiento que podríamos identificar con el 
término de canariedad. 

Esta Asociación tiene filiales en todo el país, cuyo número llegó a ser de 105 en el año de 

12 GUERRA LÓPEZ (2008), p. 21. 
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2008. La sede central se halla en La Habana, siendo mayor el número de filiales en las provin-
cias de la Habana, Villa Clara, Sancti Espíritus, Camagüey, Matanzas y Ciego de Ávila, donde 
se concentran dos tercios del total, coincidiendo éstas con los lugares de mayor asentamiento 
de población canaria en Cuba.  

De forma sintética, la obra de esta Asociación Leonor Pérez, se describe: 

…Se ha visto reconocida en la grandeza de estrechar las relaciones de hermandad entre Cuba 
Canarias y cumplir con las esperanzas de muchos nativos, por reencontrarse con sus seres 
queridos en ambas orillas del Atlántico, y por mediación de estos órganos territoriales que los 
han ayudado a localizar a familias ya sea por lazos consanguíneos o por afinidad13 

Conclusiones

El Archipiélago canario constituye un polo de atracción inmigratoria para los nacidos en 
Cuba que han llegado a España, tanto en valores absolutos como porcentuales, seguido de las 
provincias gallegas, lo cual es un indicativo de la huella de un pasado migratorio que repite 
patrones a la inversa. En tiempos de crisis, los flujos migratorios se minoraron, se incrementó 
el retorno y la reemigración, pero, aun así, la llegada de emigrantes cubanos se mantuvo, y 
con la senda de recuperación económica, desde 2015, se incrementó, nuevamente. Se trata de 
un goteo permanente, relacionado con factores legislativos, socioeconómicos, culturales, o de 
retorno diferido.

Desde un punto de vista sociodemográfico, entre los cubano-isleños predomina la población 
adulta, con un peso mayor de los que superan los cincuenta años, un fenómeno relacionado con 
nacionalidad por opción (por madre o padre o abuelos españoles), o por el arraigo. También se 
aprecia un ligero predominio de las mujeres. 

Los inmigrantes nacidos en Cuba trabajan fundamentalmente en los servicios (2011), 
especialmente en tareas del hogar y cuidado de personas dependientes, así como en la hostelería, 
aunque la ocupación en el sector de la salud también es alta. Además, las zonas en que se 
asienta la población cubana residente en Canarias son, mayoritariamente, municipios de las 
islas centrales y las ciudades capitales o zonas turísticas, un hecho que está relacionado con los 
mercados laborales y explica la especialización productiva a que nos hemos referido. Por tanto, 
pese a tratarse de inmigrantes que, en una proporción importante, pueden identificarse como 
descendientes de canarios, no residen en los lugares de origen de sus antepasados que, en un 
notable porcentaje, corresponden a las islas occidentales de La Palma y La Gomera, islas que 
suelen visitar estos residentes con interés y nostalgia.

Tanto en Canarias como en Cuba se mantienen activas las asociaciones de cubanos y de 
descendientes de canarios, favoreciendo, de forma recíproca, la cultura y tradiciones insulares, 
así como los vínculos afectivos entre el Atlántico y el Caribe.

13 GUERRA LÓPEZ (2009), p. 153.
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