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1. Antecedentes, objetivos y metodología  
 

 

El presente documento contiene la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la zona 

de pesca de Gran Canaria  según contempla el Reglamento (UE) 508/2014 del Fondo Eur o-

peo Marítimo y de la Pesca (FEMP) en su prioridad de inversión 4.  

 

Se responde así a la convocatoria del Gobierno de Canarias para la selección de Grupos de 

de Acción Local del sector pesquero (GALP) y las Estrategias de Desarrollo Local Participat i-

vo (EDLP) (1), la cual determina, entre otros aspectos, los contenidos mín imos, los criterios de 

valoración y las prioridades que deben establecerse de acuerdo con la normativa que reg u-

la la aplicación de la Política de Cohesión, que es el instrumento de inversión principal para 

ayudar a los Estados miembros a lograr los objetiv os de la Estrategia Europa 2020.  

 

La mencionada Política de Cohesión se articula en cinco òfondos  estructurales y de inversión 

europeosó (Fondos EIE)(2), uno de los cuales es el FEMP.  

 

 

1.1. Contexto  
 

Tras la publicación de la Comunicación sobre la Estrategia para un Crecimiento Inteligente, 

Sostenible e Integrador ( òEstrategia Europa 2020ó), la Comisión Europea ha elaborado varias 

propuestas legislativas que dan forma a la Política de Cohesión para el período 2014 -2020, 

entre otras:  

 

a) El Reglament o de disposiciones comunes ( 3) que establece un conjunto de normas 

para todos los Fondos (el Fondo de Cohesión no se aplicará a España en 2014 -2020). Las 

disposiciones se refieren a las condiciones, el examen del rendimiento, las medidas de 

seguimiento, informes, evaluación y admisibilidad.  

 

b) Reglamento por el que se establece el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE 

para el período 2014 -2020 y Acuerdo Interinstitucional en materia presupuestaria, apr o-

bados en junio de 2013 por el Comité de Representantes Permanentes, en nombre del 

Consejo.  

 

En lo que al sector pesquero se refiere, a comienzos de 2013 el Parlamento Europeo aprobó 

la propuesta de la reforma de la Política Pesquera Común y el 2 diciembre del mismo año la 

Comisión propuso un nue vo fondo para las políticas marítima y pesquera en el periodo 2014 -

2020: el Fondo Eur opeo Marítimo y de Pesca (FEMP)  que , tras numerosas modificaciones , fue 

aprobado en abril de 2014 ( 4) y publicado el 20 de mayo.  

 

En este contexto surge la nueva Política Marina Integrada (PMI) con la intención de coord i-

nar las políticas sectoriales en el ámbito marino -marítimo: i) crecimiento azul; ii) conocimie n-

tos y datos del mar; iii) ordenación del espacio marítimo; iv) vigilancia marítima integrada y v) 

estrategias de  cuenca marítima.  

 

                                                           
1
 Orden de 12 de agosto de 2016, por la que se convoca concurso para la selección de grupos de acción locales del sector 

pesquero y las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, para el 
periodo 2014-2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
2 La Política de Cohesión es el instrumento de inversión principal para ayudar a los estados miembros a lograr los objetivos 
de la Europa 2020 y se desarrolla a través de cinco fondos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social 
Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo de Cohesión (FC, que no beneficia a Espa-
ña) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Su gestión está compartida entre los Estados miembros y la Comisión.  
3
 COM (2013) 246 que modifica COM (2011) 615 

4
 Reglamento (UE) nº 508/2014, de 15/05/2014 (DO L149 de 20/05/2014 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0615R%2801%29:ES:NOT
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El artículo 6 del FEMP detalla las seis prioridades de la Unión Europea respecto del desarrollo 

sostenible de las actividades de pesca y acuicultura y actividades conexas, en las que se 

plasman los objetivos temáticos a que se refiere el  òMarco Estrat®gico Com¼nó que recoge 

las disposiciones comunes relativas a  los fondos EIE.  

 

En concreto, la prioridad 4 hace referencia al Desarrollo Sostenible de las zonas pesqueras y 

acuícolas : 

 

"Aumentar el empleo y la cohesión territorial mediante e l objetivo específico siguiente: 

el fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de empleo y el 

apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral en las comunidades costeras y de i n-

terior dependientes de la pesca y la acuicultura, incl uyendo la diversificación de las 

actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la 

economía marítima"  

 

El artículo 58 señala que òEl FEMP conceder§ ayuda al desarrollo sostenible de las zonas 

pesqueras y acuícolas siguiendo el planteamiento respecto al desarrollo local participativo 

establecido en el art²culo 32 del Reglamento (UE) nÜ 1303/2013ó. Asimismo, d e acuerdo con 

el artículo 61 del Reglamento del FEMP, las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

(EDLP) deberán s er propuestas por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), 

siguiendo los contenidos mínimos del Artículo 60  (5). 

 

Además de los Reglamentos Comunitarios mencionados en el apartado anterior, el Progr a-

ma Operativo (PO) Español del Fondo Europeo  Marítimo y de Pesca 2014 -2020 (6) establece 

los contenidos mínimos de las EDLP.  

 

 

                                                           
5 Los GALP también podrán desempeñar tareas adicionales que vayan más allá de las tareas mínimas 

previstas en el artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) n o 1303/2013 cuando dichas tare as sean 

delegadas en ellos por la autoridad de gestión. Además, los GALP pueden recibir ayudas para las act i-

vidades de cooperación interterritorial o transnacional. (apartado c del art. 35 del MEC).  
6 Programa Operativo Español del Fondo Europeo Marítimo y  de Pesca 2014 -20206, aprobado media n-

te decisión de la Comisión Europea de 13 de noviembre de 2015.  
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1.2. Objetivo s y contenido  
 

Los objetivo s de l proceso de elaboración de la E strategia que se recoge en este documento 

son: 

 

a) Analizar y definir conjuntamente con los actores locales los principales problemas, las 

necesidades y las oportunidades de la zona de pesca de Gran Canaria.  

b) Describir un objetivo común consensuado.  

c ) A partir de los problemas i dentificados  y teniendo en cuenta el objetivo global,  fo r-

mular los objetivos específicos que contribuirán al logro de éste.  

d) Crear una conciencia compartida sobre la necesidad de adoptar medidas que i m-

pliquen la integración de las actividades económicas  presentes en la zona.  

e) Identificar acciones concretas que permitan satisfacer los objetivos específicos.  

 

El contenido de la EDLP se corresponde con lo especificado en el Artículo 33 del Reglame n-

to 1303/2013 de la UE  (7), el Programa Operativo  para E spañ a  y la  Orden de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas por la que se convoca concurso para la selec ción 

de los GALP y las EDLP (8). 

 

En cuanto al horizonte temporal, se ha intentado conciliar la necesidad de adaptar la plan i-

ficación a l período que resta para  finalizar el vigente período de pro gramación (2016 -2020) y 

la visión a medio y largo plazo.  

 

El contenido de la EDLP se organiza en torno a los siguientes apartados:  

 

 

a) Descripción de la zona y de la población objeto de la estrategia  

 

Aunque en el MEC se establece que la población de la zona deberá estar entre 10.000 y 

150.000 habitantes, en el Programa Operativo para España se establece una excepción 

para los territorios insulares por lo que la zona estará conformada por los municipios  costeros 

de Gran Canaria.  

 

En la medida de lo posible, los datos disponibles en el Plan Estratégico Zonal  de Gran Can a-

ria (noviembre de 2013) sobre características soci oeconómicas y medioambientales han 

sido actualizados.  

 

b) Diagnóstico socioeconómico y  medioambiental  

 

Mediante las técnicas de investigación descritas en el siguiente apartado y dirigidas a facil i-

tar la part icipación del mayor número posib le de actores involucrados, se ha realizado un 

diagnóstico , analizando y priorizando además las necesi dades y el potencial de la zona.  

 

 

                                                           
7 Reglamento no. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo  Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 

Europeo de Desarr ollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo  

 
8 Orden 3035 de 12 de agosto de 2016, por la que se convoca concurso para la selección de grupo s 

de acción locales del sector pesquero y las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca , para el período 2014 -2020, en el ámbito de la Comunidad A u-

tónoma de Canarias.  
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c ) Definición de la E strategia  

 

La Estrategia responde a los criterios de:  

- Coherencia externa respecto de los programas de los Fondos EIE relevantes y otras 

fuentes de financiación.  

- Coherencia interna: se establece una jerarquía de tres niveles mostrando claramente 

cómo las actividades permiten alcanzar unos resultados que aseguran la consecución 

de los objetivos específicos y cómo estos contribuyen al logro del objetivo general. 

Además, todas las propuestas serán co herentes con los resultados del diagnóstico.  

- Enfoque a resultados, lo que significa que la estrategia debe favorecer la eficacia 

(grado de logro de los objetivos específicos) y eficiencia (medida del logro de los resu l-

tados en relación con los recursos u tilizados). Para ello, se establece  un sistema de ind i-

cadores de resultados y de ejecución. Estos indicadores serán objetivos, me dibles  en 

términos cuantitativos o cualitativos, relevantes y verificables.  

- Viabilidad ( continuidad  de los resultados una vez  que cese el apoyo económico).  

- Carácter integrador e inno vador de las medidas propuestas.  

 

 

d) Plan de gestión, seguimiento y evaluación por parte del GALP  

 

Este Plan muestra la capacidad del GALP para poner en práctica la Estrategia, detallando 

las disposiciones específicas de cara a la gestión cotidiana y la eva luación.  

 

 

e) Criterios de valoración de los proyectos  

 

A partir de las reuniones con  beneficiarios, miembros del GAC/GALP y responsables de la 

Dirección General de Pesca se ha formula do  un sistema que permit irá valorar objetivamente 

los proyectos que eventualmente se presenten para ser financiados y garantizará  su contr i-

bución al logro de los objetivos de la EDLP.  

 

 

f) Plan de visibilidad. Divulgación y comunicación de la Estrategia  

 

La EDLP cont iene  las grandes líneas de un plan de comunicación  que deberá ser desarroll a-

do  una vez aprobada la estrategia y que contribu irá a l adecuado conocimiento de la mi s-

ma por todos los actores y posibles beneficiarios . 

La existencia  de un plan de divulgación y comunicación continuo y dotado de la financi a-

ción suficiente facilitará la consecución de los objetivos planteados en la Estrategia, así c o-

mo un mayor y eficaz aprovechamiento de las subvenciones destinadas al desarrollo de 

pro yectos.  

 

 

g) Plan de cooperación, coordinación y complementariedad  

 

Tanto con los otros GALP de Canarias como con aquellos de otros territorios nacionales, y de 

la UE a través de la cooperación en proyectos europeos para la dinamización socioecon ó-

mica del  entorno costero.  

 

 

h) Plan financiero  

 

En este apartado se detalla  la distribución del presupuesto disponible para cada una de las 

líneas de actuación así como los gastos de gestión previstos para la ejecución del plan por 

parte del GALP.  



 

- 9 - 
 
 

1.3. Principios  de la Estrategia  
 

La nueva EDLP ha tenido en cuenta las lecciones aprendidas en el breve período de pr o-

gramación anterior y, además, satisface los criterios de selección detallados en el Programa 

Operativo Nacional 2014 -2020 y en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias .  

 

Los princi pios que han guiado la preparación de la EDLP son los siguientes:  

 

a) Asegurar la participación de todos los actores involucrados en la concepció n y ejecución 

de la Estrategia  

  

Como es evidente, la EDLP debe adecuarse a la capacidad técnica y financiera del GALP 

responsable directo de su ejecución pero, también, a las circunstancias de los beneficiarios y 

de los organismos públicos responsables d e la gestión administrativa.  

 

Como se recoge en el Programa Operativo para Canarias, òEl desarrollo de los GAC como 

órganos de gestión de medidas y acciones destinadas al desarrollo de las zonas ha sido ins u-

ficiente, y ello debido a la falta de experienci a, tanto en los propios grupos como en la A d-

ministración, y a problemas de naturaleza económica, administrativa, institucional y de c a-

rácter social, entre los que cabe destacar:  

 

- carencia de un marco financiero estable, lo que impide la aplicación de una  estrat e-

gia de intervención a largo plazo y la consolidación de sus equipos técnicos y directivos;  

- falta de capacidad económica para financiar actividades, incluso cuando éstas son 

subvencionables, puesto que es preciso justificar el pago para cobrar la s ayudas;  

- inexistencia de un mecanismo formal de intercambio de experiencias y de colabor a-

ción entre los grupos;  

- lentitud e incertidumbre respecto de los trámites administrativos relativos a los grupos, 

las convocatorias y los proyectos subvencionados. ó 

 

Por estas razones y considerando que en esta ocasión se ha contado con un plazo realista, 

durante la elaboración de la EDLP se ha garantizado un proceso participativo de calidad 

que ha permitido adecuar la a las necesidades y capacidades reales y, consig uientemente, 

favorecerá la apropiación por parte de los actores implicados: GALP, Organismos Públicos 

de Gestión así como profesionales del sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo aqu e-

llos dedicados a la transformación y comercialización, y sus aso ciaciones.  

 

Además, también se ha propicia do  la participación de otros agentes económicos y sociales 

presentes en las zonas costeras que, si bien no forman parte del sector pesquero, sí que ju e-

gan un papel decisivo en la ejecución de ciertas actividades que contribuyen al incremento 

del empleo y la cohesión territorial en las comunidades costeras de Gran Canaria.  

 

En el siguiente apartado se describe el proceso participativo seguido, el cual ha permitido 

lograr la participación activa de la mayor parte de  los actores implicados en el desarrollo de 

la zona  de pesca . 

 

b) Prioridad al desarrollo de los sectores relacionados con la pesca y la acuicultura local  

 

Según el artículo 60 del Reglamento del FEMP, las EDLP potenciarán al máximo la particip a-

ción de los  sectores de la pesca y la acuicultura en el desarrollo sostenible de las zonas pes -

queras y acuícolas y garantizarán que las comunidades locales aprovechan plenamente las 

posibilidades que ofrece el desarrollo marítimo, costero y de las aguas interiores, y se benef i-

cian de ellas y, en particular, ayudarán a los puertos pesqueros pequeños y en declive a 

maximizar su potencial marino mediante el desarrollo de una infraestructura diversificada.  
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De este modo, en la elaboración de la Estrategia se ha favoreci do , en la medida de lo pos i-

ble, que los efectos directos de las actividades en términos de empleo y generación de v a-

lor añadido beneficien directa o indirectamente a la población más dependiente de la 

pesca y de la acuicultura local.  

 

c) Carácter innovador  de las medidas  

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del FEMP, las EDLP podrán centrarse en el 

sector pesquero o ser más amplias y destinarse a la diversificación de las zonas pesqueras. 

Las estrategias no se limitarán a la mera agrupación de op eraciones o la yuxtaposición de 

medidas sectoriales y priorizarán las acciones que:  

 

Å Creen valor añadido a partir de la diferenciación del producto y de los servicios, m á-

xime teniendo en cuenta que con las limitaciones actuales de la pesca local y la nec e-

sidad de importar productos pesqueros para satisfacer la demanda, no es viable pla n-

tear estrategias basadas en precios más competitivos ni en mayor volumen.   

Å Apuesten por la diversificación y la puesta en valor de l patrimonio cultural y m e-

dioam biental. La pesca local tiene una importancia simbólica innegable que se fu n-

damenta en la riqueza natural, patrimonial y cultural. La puesta en valor de esta imagen 

contribuye a mejorar la posición competitiva del sector en su conjunto y, además, g a-

rantiza el mante nimiento del acervo.  

Å Promuevan la formación, la difusión y la protección del patrimonio cultural y m e-

dioambiental costero y marino. Los beneficios de una estrategia basada en la difere n-

ciación y en la diversificación pueden ser pocos sostenibles si no ha y un esfuerzo real en 

la formación y en la difusión.  

Å Sean innovadoras y promuevan la integración con otras actividades que tienen lugar 

en las zonas costeras.  

 

d) Prioridad a la creación de empleo y a la promoción de la igualdad, la integración social 

de l territorio, la prevención de situaciones de riesgo de exclusión social y la participación de 

jóvenes en la vida económica y social.  

 

Siguiendo las directrices del MEC, se ha tenido en cuenta los tres objetivos establecidos c o-

mo prioritarios  para el FEMP, de los once que se recogen en dicho documento, promovie n-

do  así la  "(é/é asociaci·n con los representantes de las autoridades regionales, locales y 

urbanas y otras autoridades públicas competentes, los interlocutores económicos y sociales 

y los organismos que representen a la sociedad civil, incluidos interlocutores medioambient a-

les, ONGs y organismos encargados de promover la igualdad y la no discriminación") (9) y su 

participación durante todo el proceso de elaboración, ejecución y evaluación,  respetando 

así el principio de gobernanza multinivel que recoge el marco común.  

e) Atención especial a las medidas dirigidas a la mitigación y adaptación a l cambio climático  

 

Para la prioridad 4 del FEMP, e ntre las n ecesidades específicas de medio ambiente , mitig a-

ción del cambio climático y adaptación al mi smo, el Programa Operativo del FEMP 2014 -

2020 para España resalta  las siguientes : 

 

Å Desarrollar un enfoque sostenible mediante la aplicaci·n de medidas que favorezcan 

la protección del medio ambi ente y la mejora del cambio climático.   

Å Plantear un enfoque de la protección del medio ambiente, como medida de conse r-

vación de los recursos naturales, que genere empleo y cohesión territorial.  

Å Aprovechar oportunidades de diversificaci·n con alto potencial de crecimiento que 

pueden surgir en el ámbito del medio ambiente.  

                                                           
9 Artículo 5.1c del Reglamento del MEC  
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Å Reforzar la imagen de los profesionales del sector pesquero y de la acuicultura me-

diante la implicación en actividades de tipo medioambiental.  

Å Potenciar las actividades que preserven el patrimonio cultural y paisajístico (recogida 

y limpieza de desechos marinos, buenas prácticas en la actividad pesquera).  

Å Desarrollar un enfoque inteligente mediante la aplicaci·n de la innovaci·n en las zo-

nas dependientes de la pesca.  

Å Invertir en innovación para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías (nuevos 

procesos o productos, aprovechamiento de subproductos).  

Å Promover la innovaci·n y la transferencia de conocimiento, y potenciar al m§ximo las TIC. 

Å Combinar las l²neas de actuaci·n orientadas a la innovación con acciones de e m-

prendimiento y de financiación.  

 

f) Transparencia  

 

La EDLP debe facilitar la transparencia en la gestión de los GALP y, en especial, en lo que 

hace referencia a: i) la selección de los proyectos; ii) la solución  a eventuales conflictos de 

interés y iii) la rendición de cuentas, tanto a los socios como a los organismos encargados de 

la gestión del FEMP y a la sociedad en general.  

 

g) Calidad y coherencia interna y externa del diseño de la estrategia  

 

Los objetiv os generales de la Estrategia son coherentes con los objetivos específicos y con los 

resultados de los productos obtenidos, evitando en la medida de lo posible que el DLP se 

convierta en una sucesión de proyectos que no se ajustan a la lógica de la estrate gia.  

 

En cuanto a la coherencia externa, la EDLP tendrá en cuenta la existencia de otras fuentes 

de financiación distintas a las que el FEMP prevé para el DLP.  

 

h) Flexibilidad e importancia de un sistema de seguimiento y evaluación  

 

La EDLP debe ser dinámica, de modo que pueda adaptarse a los cambios que pueden 

producirse en el contexto, en el programa o en el propio territorio. Por ello, es necesa rio pr es-

tar  atención al seguimiento y la evaluación permanente de la estrategia propuesta y facilitar 

la eventual aplicación de medidas correctoras.  

 

La existencia metas me nsurables en cuanto a productividad y resultados y la aplicación de 

un sistema viable y realista de indicadores de resultados y de ejecución se considera funda -

mental para el éxito de la e strategia.  

 

i) Fomento de las acciones de animación, divulgación y trabajo en red  

 

En la EDLP se ha presta do especial atención a las acciones de animación y divulgación  du-

rante su ejecución . Para ello, se ha n inclui do  como un producto de la asistencia técn ica las 

grandes líneas de un Plan de dinamización y comunicación específico  que debe ser des a-

rrollado por el GALP con el fin de favore cer  la captación de potenciales beneficiarios, así 

como la comunicación de los resultados alcanzados a la comunidad local.  

 

Además, a partir de las asociaciones de pescadores se ha propiciado la organización de 

reuniones conjuntas con los profesionales del sector, responsables municipales del desarrollo 

local y otros actores sociales y económicos de la zona de pesca.  

 

Con est as acciones se ha logrado implicar tanto a los agentes sociales y económicos de las 

zonas costeras como a los organismos administrativos encargados de la gestión de los fo n-

dos de manera que se cor responsabilicen del éxito de la Estrategia.  
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En cuanto a la gestión interna de los grupos es muy importante contar con personal técnico 

cualificado, con un alto grado de compromiso con el grupo y el programa y, además, con 

capacidad para evaluar la viabilidad de los proyectos.  

 

Por último, en el nuevo período de p rogramación debería de reforzarse el trabajo en red 

entre las asociaciones y entidades de un grupo y también la cooperación entre zonas de 

actuación del programa, ya que este ámbito ha sido en cierta medida deficitario.  
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1.4. Memoria del proceso participativo  
 

El éxito de la planificación del desarrollo local no se concibe sin la implicación, desde el 

inicio de los trabajos, de todos los actores presentes en la zona de pesca. Sólo con una pa r-

ticipación activa se podrá alcanzar un consenso suficiente para lograr la apropiación de la 

estrategia por parte de los beneficiarios directos y de la población en general.  

 

Además, el propio proceso de elaboración de la estrategia facilita el contacto entr e los a c-

tores del sector pesquero y también entre éstos y los agentes sociales y económicos prese n-

tes en la zona, lo cual propicia sinergias que favorecen la dinamización de la economía local.    

 

En este apartado se detalla la estrategia seguida para logra r esta participación desde la 

fase de consultas previas hasta la aprobación de la EDLP y el posterior seguimiento y ev a-

luación.  

 

En concreto, los resultados alcanzados con la puesta en marcha del Plan de participación 

fueron los siguientes : 

 

1. La població n de la zona conoce las razones que han llevado a plantear una EDLP y 

las posibilidades que ofrece respecto de la creación de empleo y la cohesión territorial 

mediante el fomento del crecimiento económico, la inclusión social y la diversificación 

de las ac tividades.  

2. Los actores directamente implicados en la elaboración de la estrategia (Administr a-

ción, sector pesquero y otros agentes sociales y económicos) conocen y se involucran 

activamente en el proceso de planificación.  

3. Se crean espacios que favor ecen el debate y la generación de propuestas.  

 

El público interesado en este Plan de Participación es la población en general y los colect i-

vos que agrupen intereses (asociaciones de vecinos, deportivas, culturales, etc.) en el ámb i-

to de la zona de pesca de limitada para la isla de Gran Canaria.  

 

Su participación en la elaboración de la EDLP se ha facilitado a través de los mecanismos 

existentes en los Ayuntamientos , el Cabildo Insular  y, evidentemente, el GAC . Para ello, se 

organizar on reuniones previas con los responsables de estas instituciones y  se facilitar on los 

contenidos en un formato que permit ió su consulta en los portales de Internet, indicando 

además cuáles eran los canales para recibir las propuestas de los ciudadanos.  

 

Adicionalmente, el equipo q ue coordina la elaboración de la EDLP est uvo a bierto a las inv i-

taciones a participar en las presentaciones públicas formuladas por las instituciones públicas.  

 

De esta manera se han aprovecha do  las estructuras institucionales existentes y se ha favor e-

cido la apropiación de la EDLP por parte de las instituciones públicas más cercanas a los 

ciudadanos.  

 

Por último los resultados de proceso de Participación Pública así como la memoria de la 

EDLP ha sido publicada en la página web del GAC y enviada a las instit uciones implicadas 

para su difusión.  

 

Los actores directamente implicados en la concepción e implementación de la estrategia 

han sido : 

 

Å Miembros del GAC  

Å Cofradía s y asociaciones de pescadores   

Å Empresas de acuicultura  

Å Universidad, centros de investigación, fundaciones y otras asociaciones activas en 

la zona de pesca  
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Å Empresas dedicadas a la transformación y a la distribución de los productos de la 

pesca y de la acuicultura.  

Å Empresas y asociaciones representativas de otras actividades económ icas prese n-

tes en las Zonas de Pesca.  

Å Ayuntamientos , mancomunidades, Cabildo Insular y Consejería de AGPyA  

Å Asociaciones ecologistas  

Å Otros grupos de desarrollo local  

Å Asociaciones juveniles y otras asociaciones sin ánimo de lucro (vecinales, profesi o-

nales, recreativas, etc.)  

 

  

En la medida de lo posible se ha favorec ido la participación a través de las asociaciones 

representativas de cada uno de estos actores. Para ello, el proceso participativo comenz ó 

con entrevistas individuales en las que se explic ó en detalle el alcance y la metodología 

prevista para formular la EDLP.  

 

Las herramientas fundamentales ha n sido: 

 

1. 34 entrevistas en profundidad con personas recurso siguiendo un guión con cuestiones 

ab iertas ordenadas en un formato semi -estructurado.  

 

2. Reuniones de trabajo con los miembros del GA C.  Informes del estado de los trabajos de 

la EDLP al GAC en Juntas Directivas,  publicaciones web y correos electrónicos a todos los 

socios.  

 

3. Reunión final (22 de septiembre) abierta a todas las personas e instituciones interesadas 

para validar las conclusiones del diagnóstico, la estrategia propuesta y otros aspectos de 

la EDLP (baremación, gestión económica y financiera, etc.)  En esta reunión parti ciparon 

25 personas pertenecientes a varios sectores sociales y económicos de la zona de pesca: 

pesca, acuicultura, administración pública, pesca deportiva, centros de investigación , 

empresas de consultoría y asociaciones . 

 

Después de una breve presentación del trabajo de elaboración de la EDLP , de los result a-

dos del diagnóstico así como del planteamiento estratégico se organizaron tres grupos de 

trabajo integrados por representantes de todos los sectores, quienes discutieron durante 

tres horas y  posteriormente expusieron sus conclusiones en un plenario.  

 

4. Presentación de la EDLP a la junta directiva y a la asamblea del GALP para la aprob a-

ción final.  
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Las diferentes fases del proceso fueron publicadas en la web del Grupo: 

www.gacgrancanaria.es  y en el perfil y página de Facebook: fac e-

book.com/gacgrancanaria/  

 
 

 

 

http://www.gacgrancanaria.es/
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Todos los socios del GAC así como las personas entrevistadas fueron informados regularme n-

te durante el proceso de ela boración de la Estrategia y cuentan con los documentos gen e-

rados.  

 

La lista de personas e instituciones participantes en la elaboración de la EDLP está incluida 

como anexo.  
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2. Descripción de la zona y de la población objeto de la estrategia  

 

 

2.1. Delimitación de la Zona de Pesca  
 

La Zona de Pesca definida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas i n-

cluye 14 municipios y 74 entidades de población ubicadas en la línea de la costa de Gran 

Canaria . 

 
Tabla 1. Municipios y entes de población incluidos en la Zona de Pesca 

Municipio Entes de Población 

Agaete Agaete  

Agüimes Cruce de Arinaga Playa de Arinaga 
 Las Rosas Polígono de Arinaga 
 Montaña los Vélez Vargas 

Aldea de San Nicolás Las Marciegas Playa de San Nicolás 
 Los Espinos  

Artenara Lugarejos  

Arucas Bañaderos Tinocas 
 El Puertillo Tres barrios 
 San Andrés  

Gáldar Puerto de Sardina  

Ingenio El Burrero Las Puntillas 

Las Palmas de Gran Canaria Alcaravaneras San Cristobal 
 Costa Ayala Triana 
 Hoya de la Plata Vegueta 
 Puerto-Canteras (Distrito)  

Mogán Acuamarina Lomo Quiebre 
 Anfi del Mar Los Canarios 
 Arguineguín Patalavaca 
 Balito Platero 
 Barranco del Cura Playa de Mogán 
 Canarios I Playa de Tauro 
 Cornisa del Suroeste Playa del Cura 
 Cortadores de Puerto Rico Pueblo de Tauro 
 El Chaparral Puerto Rico 
 La Charca Tabaibales 
 La Verga Taurito 

Moya Cabo Verde La Costa 

San Bartolomé de Tirajana Bahía Feliz Pasito Blanco 
 Campo Internacional Playa del Aguila 
 Castillo del Romeral Playa del Inglés 
 El Matorral San Agustín 
 El Pajar San Fernando 
 Juan Grande Santa Águeda 
 Las Meloneras Tarajalillo 
 Maspalomas  

Santa Lucía de Tirajana Pozo Izquierdo  

Santa María de Guía San Felipe  

Telde El Goro Playa de Melenara 
 Gando Playa de Salinetas 
 La Garita Playa del Hombre 
 Ojos de Garza  
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La longitud total de la línea de costa incluida en la zona es de unos 243 kilómetros:  

 

 
Tabla 2. Superficie, perímetro, longitud de costa, y distancia a la capital por municipios 

Municipio 
Superficie 

(kms
2
) 

Perímetro 
municipal 

(kms) 

Longitud 
de costa 

(kms) 

Distancia a 
la capital 

(kms.) 

  Agaete 45,50 35,94 11,74 36,20 

  Agüimes 79,28 51,37 15,19 28,50 

  Artenara 66,70 48,03 5,01 50,00 

  Arucas 33,01 38,31 13,37 17,00 

  Gáldar 61,59 57,67 20,40 27,00 

  Ingenio 38,15 40,80 4,65 27,00 

  Mogán 172,44 68,69 23,49 93,00 

  Moya 31,87 38,85 4,22 22,50 

  Las Palmas de Gran Canaria 100,55 95,81 43,26 - 

  San Bartolomé de Tirajana 333,13 99,17 34,64 54,50 

  Aldea de San Nicolás 123,58 55,46 28,32 70,90 

  Santa Lucía 61,56 55,61 5,07 51,00 

  Santa María de Guía 42,59 42,03 10,16 25,00 

  Telde 102,43 69,88 23,43 9,50 

Total 1.292,38  242,95  
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2.2. Población  
 

Gran Canaria, que representa en torno al 20% de la superficie del Archipiélago, es la isla más 

densamente poblada de la Comunidad Autónoma, lo cual supone una gran presión sobre 

el territorio y los recursos ambientales en general.  

Tabla 3. Población en la Zona de Pesca. Año 2015 
Municipio/ 
Ente de población 

Hombres Mujeres Total  
Municipio/ 
Ente de población 

Hombres Mujeres Total 

Agaete 2.813 2.805 5.618  La Aldea de S.Nicolás    
Agüimes     Las Marciegas 32 18 50 

Cruce de Arinaga 5.019 4.985 10.004  Los Espinos 527 526 1.053 
Las Rosas 260 243 503  Playa de San Nicolás 50 51 101 

Montaña los Vélez 772 729 1.501  Moya    
Playa de Arinaga 4.740 4.514 9.254  Cabo Verde 199 178 377 
Polígono de Arinaga 602 568 1.170  La Costa 346 324 670 

Vargas 165 142 307  San Btmé. de Tirajana    
Artenara     Bahía Feliz 127 97 224 

Lugarejos 67 40 107  Campo Internacional 1.296 1.083 2.379 

Arucas     Castillo del Romeral 1.624 1.636 3.260 
Bañaderos 898 981 1.879  El Matorral 162 173 335 
El Puertillo 689 700 1.389  El Pajar 167 164 331 
San Andrés 399 394 793  Juan Grande 306 282 588 
Tinocas 449 448 897  Las Meloneras 458 402 860 
Tres barrios 666 619 1.285  Maspalomas 67 64 131 

Gáldar     Pasito Blanco 195 199 394 
Puerto de Sardina 2.010 1.836 3.846  Playa del Aguila 245 236 481 

Ingenio     Playa del Inglés 3.946 2.940 6.886 
El Burrero 717 657 1.374  San Agustín 1.114 1.012 2.126 
Las Puntillas 120 117 237  San Fernando 9.646 9.165 18.811 

Las Palmas de G.C.     Santa Águeda 374 347 721 
Alcaravaneras 6.442 7.100 13.542  Tarajalillo 15 19 34 
Costa Ayala 263 275 538  Sta. Lucía de Tirajana    
Hoya de la Plata 895 882 1.777  Pozo Izquierdo 601 530 1.131 

Puerto-Canteras 41.818 43.136 84.954  Santa María de Guía    

San Cristóbal 431 390 821  San Felipe 140 123 263 
Triana 4.426 5.215 9.641  Telde    
Vegueta 2.004 2.268 4.272  El Goro 861 861 1.722 

Mogán     Gando 92 22 114 
Acuamarina 30 16 46  La Garita 2.998 3.114 6.112 
Anfi del Mar 13 17 30  Ojos de Garza 1.458 1.463 2.921 
Arguineguín 1.326 1.191 2.517  Playa de Melenara 1.484 1.441 2.925 
Balito 302 303 605  Playa de Salinetas 125 117 242 
Barranco del Cura 33 31 64  Playa del Hombre 1.115 1.178 2.293 
Canarios I 82 91 173  Total población zona 116.142 115.819 231.96

1 Cornisa del Suroeste 2.997 2.969 5.966      
Cortadores de Puerto 
Rico 

628 574 1.202  Fuente: Nomenclátor del Padrón Municipal a  
1-1-2015 (INE) excepto Las Palmas de Gran  
Canaria (Padrón 2007) 

El Chaparral 16 15 31  
La Charca 11 6 17  
La Verga 13 17 30  
Lomo Quiebre 259 245 504      
Los Canarios 411 395 806      
Patalavaca 88 116 204      
Platero 34 47 81      
Playa de Mogán 439 380 819      
Playa de Tauro 27 14 41      
Playa del Cura 388 327 715      
Pueblo de Tauro 255 248 503      
Puerto Rico 2.291 1.951 4.242      
Tabaibales 2 0 2      
Taurito 62 57 119      
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La población de l a zona de pesca, cerca de 232 .000 personas, supone en torno al 30% de 

los residentes en los municipios que la integran que, a su vez, agrupan aproximadamente un 

84% de la población total de la isla . 

 

 
Tabla 4. Evolución de la población en los municipios de la Zona de Pesca 

Municipio 2000 2010 2015 
Variación 
00-15 (%) 

Agaete 5.665 5.748 5.618 -0,8 

Agüimes 20.692 29.431 30.294 46,4 

Artenara 1.572 1.230 1.177 -25,1 

Arucas 31.973 36.745 37.054 15,9 

Gáldar 22.291 24.473 24.235 8,7 

Ingenio 24.616 29.640 30.258 22,9 

Mogán 13.136 22.638 22.277 69,6 

Moya 8.664 8.098 7.845 -9,5 

Las Palmas de Gran Canaria 358.518 383.308 379.766 5,9 

San Bartolomé de Tirajana 39.939 53.288 54.932 37,5 

La Aldea de San Nicolás 8.070 8.623 7.969 -1,3 

Santa Lucía 44.974 64.845 69.069 53,6 

Santa María de Guía 14.032 14.200 13.890 -1,0 

Telde 88.110 100.900 102.078 15,9 

Total 682.252 783.167 786.462 15,3 

     Fuente: Padrón Municipal 

 

 

Respecto de la evolución demográfica reciente, el desarrollo del turismo y del sector de los 

servicios en general ha promovido una concentración poblacional en las zonas costeras de 

los municipios de las comarcas del sur y sureste de la isla (Mogán, San Ba rtolomé de Tirajana, 

Santa Lucía, Agüimes), lo cual se ha reflejado en tasas de crecimiento muy superiores al 

resto de municipios.  

 

Otro factor que ha incidido en esta concentración poblacional es la mejora de la red de 

carreteras que ha favorecido la movilidad.  

 

En el lado opuesto, los municipios del norte y noroeste con menos línea de costa (Agaete,  

Santa María de Guía, Moya, Artenara) muestran tasas de crecimiento poblacional muy b a-

jas o, incluso, negativas.  

 

Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes  (2015), un 8,5% de la población resi de n-

te en la Zona de Pesca son e xtranjeros, destacando los muni cipios de Mogán y San Bartol o-

mé de Tirajana . Entre los años 2010 y 2015, el porcentaje de extranjeros respecto de la p o-

blación total ha descendido en torno al 32% . 

 

En la tabla de la siguiente página se detalla la composi ción de la población por origen.  
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Tabla 5. Población extranjera 2015 

Municipio Total Extranjeros 
% 

Extranj 
UE 

Otros 
países. 

% UE 
s/extranj. 

Agaete 5.618 237 4,2% 173 64 73,0% 

Agüimes 30.294 1.789 5,9% 1.005 784 56,2% 

Artenara 1.177 6 0,5% 1 5 16,7% 

Arucas 37.054 638 1,7% 251 387 39,3% 

Gáldar 24.235 384 1,6% 127 257 33,1% 

Ingenio 30.258 1.033 3,4% 388 645 37,6% 

Mogán 22.277 9.431 42,3% 4.660 4.771 49,4% 

Moya 7.845 78 1,0% 26 52 33,3% 

Las Palmas de Gran Canaria 379.766 24.429 6,4% 7.458 16.971 30,5% 

San Bartolomé de Tirajana 54.932 16.278 29,6% 11.334 4.944 69,6% 

La Aldea de San Nicolás 7.969 865 10,9% 718 147 83,0% 

Santa Lucía de Tirajana 69.069 8.770 12,7% 2.801 5.969 31,9% 

Santa María de Guía 13.890 222 1,6% 65 157 29,3% 

Telde 102.078 3.052 3,0% 1.634 1.418 53,5% 

Total 786.462 67.212 8,5% 30.641 36.571 45,6% 

Fuente: Padrón Municipal a 1-1-2015 (INE) 
 

 

 

 
Tabla 6. Saldos migratorios por municipios 2007-2014 

Municipios 2007 2008 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
 Agaete 31 25 8 2 24 38 -3 -10 

Agüimes 270 243 -28 105 136 259 101 -30 

Artenara -3 -2 0 3 -8 -32 0 9 

Arucas 59 86 45 35 41 50 39 6 

Gáldar 86 120 21 7 30 -61 -28 -27 

Ingenio 129 182 126 119 183 -74 75 -61 

Mogán 1.400 1.179 935 796 816 507 277 -1.834 

Moya -9 12 29 -21 34 -24 -16 10 

Las Palmas de GC 3.499 3.179 2.529 1.894 800 2.131 1.964 1.488 

San Bartolomé de T. 1.498 1.170 1.183 1.200 1.428 564 -1.241 228 

La  Aldea de S. Nicolás 185 90 128 111 1 -34 -39 -170 

Santa Lucía 897 1.228 288 265 1.037 1.016 379 669 

Santa María de Guía 75 -7 46 12 -70 78 -46 -9 

Telde 192 6 28 62 4 524 65 1 

Total 8.309 7.511 5.338 4.590 4.456 4.942 1.527 270 

Fuente: ISTAC 
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Tabla 7. Saldos migratorios en los municipios de la zona (2007-2014) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo total 8.309 7.511 5.338 4.590 4.456 4.942 1.527 270 

Saldo interior -259 154 673 469 -19 103 301 219 

Saldo exterior con otras CCAA -946 -1.082 -552 -947 -737 1.184 439 -304 

Saldo exterior con el extranjero 9.514 8.439 5.217 5.068 5.212 3.655 787 355 

Fuente: ISTAC a partir de datos del INE 

 

En 2015, la edad media de los residentes en los municipio s de la zona oscila entre los 37  años 

de los residentes en Santa Lucía y los 49  de Artenara:  

 
Tabla 8. Edad media de los residentes 2000-2015 

Municipio 2000 2010 2015 Variación 00-15 
   Agaete 38,8 42,0 43,7 12,6% 

  Agüimes 32,6 35,4 37,8 16,0% 

  Artenara 38,5 46,4 48,7 26,5% 

  Arucas 35,8 38,5 40,6 13,4% 

  Gáldar 36,3 39,3 41,2 13,5% 

  Ingenio 33,5 36,4 38,5 14,9% 

  Mogán 33,9 39,1 41,3 21,8% 

  Moya 38,6 41,7 43,9 13,7% 

  Las Palmas de Gran Canaria 36,7 39,8 41,8 13,9% 

  San Bartolomé de Tirajana 34,1 38,9 40,9 19,9% 

  La Aldea de San Nicolás 36,8 39,7 42,3 14,9% 

  Santa Lucía 31,4 34,5 36,7 16,9% 

  Santa María de Guía 37,3 40,6 42,8 14,7% 

  Telde 33,4 36,9 39,2 17,4% 

   Fuente: ISTAC 

 

Los mayores ritmos de envejecimiento poblacional en los últimos diez años se registran en los 

municipios de Artenara, Moya y  Agaete  

 
Tabla 9. Población de más de 64 años (%) 2001-2010-2015 

Municipios 2001 2010 2015 

  Agaete 16,62 17,95 19,03 

  Agüimes 8,00 8,69 10,34 

  Artenara 16,71 21,30 23,19 

  Arucas 12,11 13,35 14,57 

  Gáldar 13,48 15,05 16,41 

  Ingenio 9,09 10,01 11,29 

  Mogán 8,28 13,23 16,50 

  Moya 16,24 18,14 20,27 

  Palmas de Gran Canaria (Las) 12,69 14,77 16,73 

  San Bartolomé de Tirajana 7,51 11,28 13,35 

  Aldea de San Nicolás (La) 14,76 15,62 17,07 

  Santa Lucía 6,90 7,68 9,01 

  Santa María de Guía 14,96 16,72 17,80 

  Telde 8,92 10,55 12,43 

     Fuente: ISTAC 

 

Por último, En las siguientes páginas se muestran las pirámides poblacionales de las coma r-

cas (áreas) que agrupan los municipios de la zona de pesca.  
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Área Metropolitana. 2015  

 
 

Área Centro -Norte. 2015  

 
 

Área Noroeste. 2015  
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Área Oeste. 2015  

 
 

Área Sureste. 2015  

 
 

Área Sur. 2015  
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2.3. Nivel de instrucción  
 

Según los datos disponibles para el año 2007, los mayores porcentajes de población que no 

sabe leer o escribir se observan en la comarca del Oeste, donde algo más del 25% de la 

población analizada no había completado 5 años en la escuela:  

 

 
Tabla 10. Nivel de instrucción por comarca 

Comarca 
No sabe 
leer o 

escribir 

< 5 años 
Escuela 

> 5 años pero 
sin completar 

estudios 

Graduado 
Escolar / 

ESO 

Bachiller 
superior 

FP I, 
FP II 

Estudios 
universitarios 

Área metropolitana  
(Arucas, Las Palmas de G.C.,  
Santa Brígida y Telde) 

2,5 6,4 16,1 31,2 15,4 12,3 23,5 

Las Palmas de G.C. 1,9 5,8 14,5 29,2 18 12 18,5 

Noroeste  
(Agaete, Gáldar, Moya y Santa  
María de Guía) 

4,2 11,9 19,7 28,6 13,5 11,3 10,7 

Oeste  
(Artenara, La Aldea de San Nicolás  
y Tejeda) 

10,4 17,7 21,3 37,9 2,3 6,7 3,7 

Sur  
(Mogán y San Bartolomé de  
Tirajana) 

3 7,3 15,1 39,3 14,2 10,1 11 

Sureste  
(Agüimes, Ingenio y Santa  
Lucía de Tirajana) 

2,7 8,8 24,5 35,8 11,6 10,1 6,4 

Fuente: Encuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios 2007. ISTAC 

 

 

Los últimos datos sobre nivel de instrucción del ISTAC son de 2013 pero no se encuentran di s-

ponibles desagregados por comarcas, sino para el total de la isla:  

 

 
Tabla 11. Nivel de instrucción (% población total) Gran Canaria. 2013. 

<5 años escuela o no 
sabe leer o escribir 

> 5 años o más pero sin 
completar estudios 

ESO, EGB o 
Bachiller Elemental 

Bachiller 
Superior 

FP de Grado 
Medio,FP I  

Estudios 
Universita

rios 

7,40% 10,32% 34,95% 14,91% 14,56% 17,85% 

ISTAC (2013) 

 

Para el conjunto de las islas, el porcentaje de mujeres que no saben leer o escribir o con m e-

nos de cinco años de escolarización es ligeramente superior al de hombres ( 21,24% frente a 

18,01%). 

 

 
Tabla 12. Nivel Estudios en hombres y mujeres en Canarias. 2013 

 

Es analfabeto o 
no completó 

estudios 

ESO, EGB o 
Bachiller 
Elemental 

Bachiller 
Superior 

FP I, FP II 
Estudios 

Universitarios 

Hombres 18,01% 36,80% 14,37% 15,45% 15,37% 

Mujeres 21,24% 31,26% 15,03% 14,74% 17,62% 

Fuente: ISTAC (2013) 
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2.4. Condiciones de vida  
 

En el año 2007, el ingreso disponible per cápita en la zona oscilaba entre los 572 euros de la 

comarca del sureste (municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía  de Tirajana) y los 7 51 de 

la capital:  

 
Tabla 13. Ingresos del hogar por comarca (Euros, 2007) 

 Comarca 
Ingreso 

disponible 
en el hogar 

Tamaño 
medio del 

hogar 

Ingreso 
disponible 
per cápita 

Ingreso 
equivalente 
(mediana) 

Ingreso 
medio por 

trabajo 

  Área metropolitana 2.077 3,0 695 943 1.220 

  Las Palmas de Gran Canaria 2.163 2,9 751 1.025 1.279 

  Noroeste 2.241 3,0 741 899 1.045 

  Oeste 1.842 3,1 589 914 888 

  Sur 1.883 2,8 672 897 1.062 

  Sureste 1.834 3,2 572 873 1.002 

Fuente: ISTAC (2007) 

 

 

Los datos en el momento de actualizar el presente documento, no se encuentran dispon i-

bles desagregados por comarcas, sino por islas:  

 
Tabla 14. Ingresos del Hogar. Gran Canaria. 2013 (Euros) 

Ingreso disponible 
en el hogar 

Ingreso disponible 
per cápita 

Ingreso equivalente 
(mediana) 

Ingreso medio 
por trabajo 

1.731,82 644,16 754,78 1.173,71 

Fuente: ISTAC. 2013 

 

 

En cuanto a equipamiento de las viviendas, los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, 

Telde, Arucas y los de las comarcas del sur y sureste son los que cuentan con mayor nivel de 

equipamiento informático y acceso a internet en el hogar.  

 
Tabla 15. Características y equipamientos de las viviendas (Porcentajes, 2007) 

 
Canal televisivo 

de pago 
Teléfono 

fijo 
Teléfono 

Móvil Ordenador 
Conexión a 

internet Automóvil 

Área metropolitana 35,8 83,9 89,2 64,7 54,0 75,0 

Las Palmas de G.C. 39,0 84,5 88,8 65,1 55,5 71,4 

Noroeste 20,8 87,4 84,4 52,8 43,3 79,1 

Oeste 19,0 80,1 83,6 36,8 25,1 80,2 

Sur 42,7 72,5 84,9 56,2 49,6 78,5 

Sureste 21,9 68,9 90,7 57,4 42,4 83,0 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Encuesta de ingresos y condiciones de vida, 2007 

 

 

En la última actualizac ión de 2013, los datos sólo están disponibles a nivel insular:  

 
Tabla 16. Equipamiento Viviendas en Gran Canaria (%) 2013 

Canal TV de 
pago 

Teléfono 
fijo 

Teléfono 
móvil 

Ordenador 
o tablets 

Conexión 
a internet 

Vehículo 

19,50% 75,88% 95,06% 69,74% 68,30% 73,14% 

 Fuente: ISTAC. 2013 
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Según los datos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida, en el año 2007 los mun i-

cipios de la s comarca s del Sur y Sureste son los que registran menor disponibilidad de equ i-

pamiento y servicios públicos salvo en lo que a parques, áreas de esparcimiento, instalaci o-

nes deportivas  y servicios sociales se refiere.  

 

 
Tabla 17. Disponibilidad de equipamiento y servicios públicos 

 
Recursos 

asistenciales 
Transportes 

públicos 
Alcantar. 

Instalac. 
deportivas 

Parques y 
áreas de esparc. 

Centros 
sociales 

Accesos 
discapacit. 

Área metropolitana 98,6% 98,9% 99,6% 92,5% 95,5% 90,5% 90,1% 

Las Palmas de G.C. 99,0% 99,3% 99,8% 92,9% 95,5% 90,9% 91,4% 

Noroeste 100% 100% 100% 100% 100% 99,5% 98,8% 

Oeste 100% 99,0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sur 96,4% 95,7% 97,1% 93,7% 92,8% 91,8% 88,5% 

Sureste 98,4% 97,1% 98,5% 96,9% 96,7% 92,0% 88,1% 

Fuente: Encuesta de ingresos y condiciones de vida, 2007. ISTAC 

 

 

Los últimos datos publicados (2013)  sólo ofrecen  datos a nivel insular : 
 
 

Tabla 18. Puntuación (de 0 a 10) dada al equipamiento y servicios públicos.  

Recursos 
asistenciales 

Transportes 
públicos 

Alcantar
-illado 

Instalaciones 
deportivas 

Parques y áreas de 
esparcimiento 

Centros de 
ocio/culturales 

Acceso para 
discapacitados 

6,8 6,4 6,2 5,4 4,9 4,6 3,5 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida 2013  ISTAC 
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2.5. Actividad económica y mercado de trabajo  
 

Según los datos del Censo de Actividades Económicas, que no incluye a las actividades 

primarias, cerca de la mitad de los locales de los municipios de la zona de pesca se dedic a-

ban en 2010 al comercio minoris ta. El peso de los sectores de restauración, construcción y 

comercio mayorista era similar (en torno al 15%), mientras que las industrias representaban el 

9% del censo:  

 

 
 
 

En torno a la mitad de las 31.124 licencias de actividad económica se encuentran en el m u-

nicipio de Las Palmas de Gran Canaria, el 13% en San Bartolomé de Tirajana y el 10% en Te l-

de. Un 40% de las licencias para actividades relacionadas con  la restauración se ubican en 

los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana.  

 
  Tabla 19. Licencias de actividad económica por municipio en 2012 

 Industria Construcción 
Variación 

07-12 
(%) 

Comercio 
mayorista 

Variación 
07-12 
(%) 

Comercio 
minorista 

Variación 
07-12 
(%) 

Restaurac. 
Variación 

07-12 
(%) 

Agüimes 14 17 7,5 5 -16,7 57 -47,0 36 -23,5 

Agaete 256 158 -10,4 344 2,9 439 -24,1 129 -15,2 

La Aldea de S.N. 28 24 -19,7 11 -35,3 115 -39,7 36 -26,4 

Artenara 3 2 -14,3 2 0,0 7 -22,2 3 -62,5 

Arucas 102 134 -18,2 86 -16,7 429 -26,3 99 -16,3 

Gáldar 90 80 -13,9 43 -12,0 340 -26,3 68 -21,5 

Ingenio 146 107 1,8 79 0,0 379 -26,2 108 -14,5 

Mogán 52 118 -24,2 38 -28,6 643 -28,4 503 -23,7 

Moya 38 43 -10,5 15 -21,1 76 -37,2 18 -45,5 

Las Palmas G.C. 1.119 2.020 -4,8 2.545 -11,7 6.826 -20,3 1.592 -12,7 

San Btmé. Tirajana 143 297 -4,7 157 -12,8 1.995 -22,5 1.216 -11,0 

Santa Lucía 154 276 -3,8 104 -18,4 908 -22,3 227 -8,1 

Santa Mª  de Guía 46 49 -5,2 29 -20,0 148 -26,3 19 -45,9 

Telde 390 481 -7,4 485 -10,2 1.192 -19,0 319 -10,3 

Total 2.581 3.806  3.943  13.554  4.373  

 Fuente: Anuario Económico de España 2013 de La Caixa. 

 

Industria
9%

Construcción

14%

Comercio 
mayorista

14%

Comercio 

minorista
48%

Restauración
15%

Licencias de Actividad Económica en los municipios de la Zona de 
Pesca 2010
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El empleo directo en pesca y acuicultura representa en torno al 0,20 % del total en la zona de 

pesca, aunque este dato difiere sustancialmente, siendo más importante en los municipios 

de Agaete ( 2.65%) y Mogán (0,85 %) y prácticamente nulo en Artenara, Moya , Santa Luc ía 

de Tirajana, Santa María de Guía y Telde.  

 

 
Tabla 20. Empleo registrado en la Zona de Pesca (segundo trimestre de 2016) 

Municipio 
Empleo 

total 

Empleo 
pesca y 

acuicultura 

% pesca y 
acuicultura/total 

  Agaete 943 25 2,65% 

  Agüimes 10.241 27 0,26% 

  Artenara 111 0 0,00% 

  Arucas 6.994 9 0,13% 

  Gáldar 4.998 10 0,20% 

  Ingenio 7.398 12 0,16% 

  Mogán 11.412 97 0,85% 

  Moya 2.559 2 0,08% 

  Las Palmas de Gran Canaria 172.505 237 0,14% 

  San Bartolomé de Tirajana 33.451 112 0,33% 

  La Aldea de San Nicolás 1.460 7 0,48% 

  Santa Lucía 12.583 1 0,01% 

  Santa María de Guía 2.759 0 0,00% 

  Telde 33.214 24 0,07% 

Total 300.628 563 0,19% 

          Fuente: ISTAC. 2016 

 

 

 

Tabla 21. Población ocupada en Gran Canaria (Segundo trimestre 2016, en miles de personas) 

 Hombres Mujeres Total % empleo femenino 

Área metropolitana 103,95 88,39 192,34 46,0% 

Centro norte 8,97 6,06 15,03 40,3% 

Noroeste 10,49 7,67 18,16 42,2% 

Oeste 2,29 1,65 3,94 41,9% 

Sur 18,2 12,38 30,58 40,5% 

Sureste 29,22 21,9 51,12 42,8% 

Total 173,12 138,05 311,17 44,4% 

Fuente: ISTAC. 2016 

 

 

En cuanto al número de desempleados en el sector de la pesca y de la acuicultura en Gran 

Canaria, en el año 2009 había 162 personas inscritas como parados, un 19% de los cuales 

mujeres, sin embargo no se disponen de datos diferenciados para el sector de la pesca y la 

acuicultura por sexos a partir de ese momento.  
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En la tabla siguiente se muestran las tasas de actividad, empleo y paro en  cada una de las 

comarcas que integran municipios de la zona de pesca:  

 

 
Tabla 22. Tasas de actividad, empleo y paro por comarca. Medias anuales 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Tasas de actividad             

    GRAN CANARIA 61,89 63,22 63,25 61,18 61,09 60,19 

     Gran Canaria - Área Metropolitana 61,41 62,42 62,55 60,66 60,97 59,95 

     Gran Canaria - Centro Norte 59,80 59,01 61,05 58,30 58,63 55,90 

     Gran Canaria - Noroeste 59,16 60,48 60,04 58,02 57,11 56,55 

     Gran Canaria - Oeste 56,31 58,14 57,18 57,04 55,68 54,29 

     Gran Canaria - Sur 61,93 63,57 63,21 61,40 61,69 61,79 

     Gran Canaria - Sureste 66,51 69,62 68,99 65,98 64,22 63,74 

Tasas de empleo       

    GRAN CANARIA 42,46 41,39 40,97 40,79 42,73 43,60 

     Gran Canaria - Área Metropolitana 41,78 40,49 40,24 40,08 42,32 42,77 

     Gran Canaria - Centro Norte 41,45 40,23 39,64 39,48 41,72 42,81 

     Gran Canaria - Noroeste 40,93 39,31 39,37 39,15 39,56 40,80 

     Gran Canaria - Oeste 40,82 41,00 40,26 39,90 39,57 39,75 

     Gran Canaria - Sur 43,96 43,38 42,50 42,27 43,76 45,48 

     Gran Canaria - Sureste 45,71 45,35 44,37 44,18 45,80 47,81 

Tasas de paro       

    GRAN CANARIA 31,40 34,53 35,22 33,33 30,04 27,56 

     Gran Canaria - Área Metropolitana 31,97 35,13 35,67 33,93 30,56 28,66 

     Gran Canaria - Centro Norte 30,64 31,81 35,08 32,30 28,81 23,43 

     Gran Canaria - Noroeste 30,80 34,97 34,43 32,53 30,72 27,84 

     Gran Canaria - Oeste 27,47 29,48 29,60 30,05 28,92 26,79 

     Gran Canaria - Sur 29,01 31,78 32,76 31,17 29,06 26,39 

     Gran Canaria - Sureste 31,26 34,86 35,67 33,05 28,68 24,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC. Medias obtenidas a partir de datos trimestra-
les.  (*) Enero-Junio 2016 

 

 

En los últimos seis años la tasa de paro se mantiene en torno  al 30,3% de la población activa. 

Los municipios de la comarca del Oeste han logrado mantener las menores tasas de de s-

empleo, aunque también sus tasas de actividad son las más bajas.  

 

 



 

- 31 - 
 
 

2.5.1. Cofradías y asociaciones de pescadores  

 

Los núcleos de pesca en Gran Canaria están representados por seis cofradías y dos coop e-

rativas, que representan a  110 armadores, 136 patrones y unos 300 marineros 10 (dependie n-

do de las zafras de atún el número de marineros puede variar mucho)  y 125 embarcaciones . 

Estas entidades pesqueras  gestionan infraestructuras de apoyo como instalaciones de var a-

da, instalaciones frigoríficas, suministro de combustibles, etc . 

 

La actividad pesquera en Gran Canaria se realiza sobre unas 150 especies siendo práctic a-

mente nulo el índice de descartes en sus pesquerías.  

 

La pesca se realiza sobre t res grandes grupos  de especies : pelágic os oceánicos, pelágicos 

costeros , peces démersales y moluscos  y crustáceos de profundidad . 

 

- Pelágicos o ceánicos : se explotan quince especies de túnidos y afines, principalmen te 

Bonito  listado ( Katsuwonus pelamis ), tuna o atún ( Thunnus obesus ), rabil ( Thunnus albac a-

res), a tún rojo ( Thunnus thynnus ), barrilote o bonito del norte ( Thunnus alalunga ), Sierra 

(Sarda sarda ) y el p eto ( Acanthocybium solandri ) solo en determinados lugares como San 

Cristóbal.  

 

- Pelágicos c osteros: se explotan unas pocas especie s de pequeño tamaño , sardina de ley 

(Sardina pilchardus ), c aballa ( Scomber colias ), c hicharros ( Trachurus picturatus  y Trachurus 

trachurus ), b oquerón o longorón ( Engraulis encrasicolus ), boga ( Boops boops ), b icuda 

(Sphyraena viridensis ) y m elva ( Auxis rochei rochei) , la menos frecuente.  

 

- Peces d emersales:  son el grupo más amplio, destacando por volume n de capturas o v a-

lor comercial  las siguientes especies : vieja ( Sparisoma cretense ), salmonete ( Mullus surmu-

letus), herrera ( Lithognathus mormyrus ), sargos ( Diplodus spp ), b reca ( Pagellus erythrinus ), 

bocinegro ( Pagrus pagrus ),etc.  

 

- Moluscos: p ulpo ( Octopus vu lga ris), c alamar ( Loligo vulgaris ), c hoco ( Sepia officinalis ), 

lapas ( Patella spp ) y crustáceos de profundidad como : c amarones ( Plesionika spp ), c an-

grejo buey canario ( Cancer bellianus ), c angrejo rey ( Chaceon affinis ), c entollo ( Maja 

squinado ). 

 

Atendiendo  a las estadísticas de pesca publicadas por la Consejería de Agricultura, Gan a-

dería Pesca y Aguas, del  Gobierno de Canarias, en el año 2015 la producción total de pe s-

ca fresca en Gran Canaria, ascendió a unas 2.314 toneladas con un valor de 4,97 millones 

de euros , valores ambos en ligero ascenso desde 2012.  

 

Todas las Cofradías y Cooperativas de Pescadores operativas cuentan con instalaciones de 

primera venta conforme a la normativa sanitaria.  

 

A continuación se describe brevemente la ubicac ión e infraestructura de las  co fradías y 

asociaciones de pescadores de Gran Canaria, todas las cuales están integradas en el Gr u-

po de Acción Costera (Fuente:  PEZ GAC Gran Canaria 2014).  

  

                                                           
10

 Gran Canaria Pesca en Red. Cabildo de Gran Canaria 2014.  
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Cofradía de Pescadores de Castillo del Romeral  

 

Se sitúa en el sureste de Gran Canaria, entre el Barranco de Jinámar y la Punta de Masp a-

lomas, abarcando una línea de costa de 60,7 kilómetros  (25,6 % del litoral de la isla), en el 

cual se encuentran cinco municipios: Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucia y San Bartolomé 

de Tirajana.  

 

Forman parte de la Cofradía 25 marineros y 18 armadores, con un total de 14 embarcaci o-

nes. La Cofradía cuenta co n infraestructuras e instalaciones de apoyo a la actividad de 

pesca y de comercialización. El muelle es lo suficientemente grande como para recibir e m-

barcaciones de mayor cabotaje, y su uso en la actualidad  es compartido para atraque 

y resguardo de todo ti po de embarcaciones.  
 

Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral 
 Dimensiones/Capacidad 

Muelle  

Dique de abrigo 225 x 11 m 

Espaldón (longitud) 100 m 

Superficie de abrigo para fondeo 100 m 

Calado de entrada 0.5m a 3 m 

Pantanales 1 de 30 m 

Varada  

Cajón  10 15 m 

Rampa 13x23 

Motor de varada  5.000 k 

Bomba limpiadora de cascos  

Infraestructura frigorífica  

Fábrica de hielo 500k/día 

Mantenedores frigoríficos  

Zona de servicios  

Explanada   

Explanada construida  

Depósitos de combustibles 5.000 l 

Báscula 300 k 

Casetas de pertrechos 17 cuartos /15 m2 c/u 

Instalaciones complementarias  

Local Social 80 m2 

Oficinas  23 m2 

Pescadería  
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Cofradía de Pescadores de Arguineguín  

 

Este núcleo acoge la mayor parte de la población vinculada a la pesca del municipio de 

Mogán. Sus límites son Punta de la Perra por el Norte y Punta de Maspalomas por el Sur, 

abarcando una franja litoral de 18,3 kilómetros que se extiende sobre los municip ios de San 

Bartolomé de Tirajana y Mogán.  

 

La cofradía está integrada por 167 marineros y 59 armadores, con un total de 57 embarc a-

ciones. Se trata de un puerto con gran tradición de pesca artesanal que acoge a una flota 

de pequeña y mediana capacidad que p ractica todo tipo de pesca y cuenta con una 

importante infraestructura de apoyo a la actividad. Su ubicación geográfica le ha permit i-

do beneficiarse de la cercanía de tres  importantes puertos deportivos relacionados con el 

turismo de alto nivel adquisitiv o como Puerto Rico, Mogán y Pasito Blanco.  

 

Cofradía de Pescadores de Arguineguín 

 Dimensiones/Capacidad 

Muelle  

Dique de abrigo 140 m long. Calado de entrada 10 
m, Varada  

Pórtico (potencia) 64 t 

Cuna Varada 5x10 m 

Grúas 3 t. 

Travelift 62 t. 

Infraestructura frigorífica  

Cámaras frigoríficas 60 t ; 225 m3 

Túneles de congelación 2 de 7 Tn./24 hrs. 

Fábrica de hielo 2,5 t./día, 

Silo /hielo 60 t 

Zona de servicios  

Explanada  1900 m2 

Explanada construida 1200 m2 

Depósitos de combustibles 30.000 l 

Báscula 1500 k 

Bomba de presión de agua  

Casetas de pertrechos 25  unidades 

Instalaciones complementarias  

Local Social 70 m2 

Oficinas  50 m2 

Pescadería y sala de transformación  
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Cofradía de Pescadores de Mogán  

 

Las unidades pesqueras con base en este puerto coexisten con una amplia flota de e m-

barcaciones recreativas, la cual proporciona ingresos a la cofradía por la prestación de 

servicios de varada. Sus límites son Punta de Maspalomas y Pasito Alto, con una longitud de 

costa  de 23,7 kilómetros.  

 

Los profesionales vinculados al sector son 34 marineros y 24 armadores, con un total de 24 

embarcaciones. En este puerto se concentra una buena parte de la flota atunera artes a-

nal.  

 

Cofradía de Pescadores de Mogán. 

 Dimensiones/Capacidad 

Muelle  

Dique de abrigo 400 m 

Espaldón (longitud) 900 m 

Escollera 900 m 

Superficie de abrigada fondeo 6.000 m2 

Línea de atraque 170 m 

Varada  

Pórtico (potencia) 64 t 

Rampa 8 m 

Cuna Varada 6,5 m 

Grúas 2 t. y 1.5 t. 

Travelift  

Infraestructura frigorífica  

Cámaras frigoríficas 1 de 360 m³ 

Túneles de congelación  

Fábrica de hielo 2,5 t./día 

Silo /hielo 15 t 

Camión Isotérmico 7 t 

Zona de servicios  

Explanada  400 m2 

Explanada construida 5.305 m2 

Depósitos de combustibles 15.000 l 

Báscula 1.000 k 

Bomba de presión de agua  

Casetas de pertrechos 45 Unidades / 10m2 

Instalaciones complementarias  

Local Social  

Oficinas   

Vehículos 2 camiones, 2 elevadores 
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Cofradía de Pescadores de  Nuestra Señora de las Nieves de  Agaete.  

 

Se ubica entre Punta Las Arenas y Punta Guadalupe, abarcando una línea de costa de 49,3 

kilómetros. Su situación en la zona de barlovento de la isla limita el número de días de pe s-

ca. Cuenta con 23 embarcaciones, 19 armadores y 23 marineros, dest acando la presencia 

de un mayor número de jóvenes pescadores.  

 

En el Puerto de Agaete existe una zona para embarcaciones deportivas y otra para el atr a-

que de los barcos que unen Gran Canaria con el puerto de Santa Cruz de Tenerife.  

 

 

Cofradía de pescadores Nuestra Señora de las Nieves de Agaete.  

 Dimensiones/Capacidad 

Muelle  

Dique de abrigo 400 m 

Espaldón (longitud) 750 m2 

Escollera 50 t/pieza 

Calado de entrada 13 m 

Línea de atraque 100 m 

Varada  

Pórtico (potencia) 65 t 

Rampa 8 m x10 m 

Carretillas elevadoras 2 de 1.500 k, 1 de 7.000 k 

Grúas 1.5 t 

Travelift 64 tn. 

Infraestructura frigorífica  

Cámaras frigoríficas 20 t 

Fábrica de hielo 4 t./día, 7 t/día 

Silo /hielo 20 t 

Camión Isotérmico 3.5 t 

Zona de servicios  

Explanada  3.000 m2 

Explanada construida 500 m2 

Depósito de combustibles  

Báscula 1.500 k 

Bomba de presión de agua  

Casetas de pertrechos 15 / 10,5 m2 

Instalaciones complementarias  

Local Social 40 m² aprox. 

Oficinas  25 m2 aprox. 

Pescadería  47 m2 
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Cooperativa Playa de Melenara, Telde  

 

Ubicada en el muelle de Taliarte, que cuenta con un dique 350 metros que protege una 

superficie de 30.000 m 2, teniendo 600 metros  de línea de atraque. La Cooperativa tiene 37 

socios, con un total de 18 barcos y unas 40 personas enroladas entre armadores y marin e-

ros. 

 

Una buena parte de los ingresos de la cooperativa procede de la prestación de servicios a 

las dos empresas de cultivo s marinos de la zona.  
 

Cooperativa Playa de Melenara 

 Dimensiones/Capacidad 

Local Social 100 m2. 

Lonja Sí 

Cámaras frigoríficas 106 m³ 

Fábrica de hielo 2 Tn./día silo de 10 Tn. 

Travelift 30 Tn. 

Grúas 1.5 Tn. 

Casetas de pertrechos 18 

Depósitos de combustibles 35.000 litros (2) 

Economato/ferretería Economato 

Muelle/Dique 350 mts. 

Explanada 1.200 m2 
 

 
 

 

 

 

Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal, Pescatobal  

 

Se trata del núcleo pesquero más antiguo de Gran Canaria. Cuenta con 25 armadores, 

algunos de ellos tienen más de un barco, y 33 barcos operativos. El número de marineros 

está entre 70 y 80, dependiendo de la faena que exista en cada momento.   

 

Algunos de  los barcos utilizan las infraestructuras del Puerto de la Luz por la escasez de abr i-

go del dique.  

 
Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal, Pescatobal. 

 Dimensiones/Capacidad 

Local social y oficinas 50 m² 

Cámaras frigoríficas Sí 

Túneles de congelación No 

Fábrica de hielo Sí 

Travelift Sí 

Rampa de varada con maquinilla Si 

Casetas de pertrechos 13 

Muelle/Dique 40 metros 

Zona de servicios 1.000 m2 
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2.5.2. Acuicultura  

 

En Gran Canaria existen siete instalaciones  de acuicultura de peces operativas:  

 

 
Tabla 23. Instalaciones de cultivos marinos en Gran Canaria. 2013 

Titular/ Solicitante 
Término  

municipal 

Capacidad produc-
ción anual autorizada 

(dorada y lubina) 

Situación  
en 2014 

Alevines y Doradas, S.A.(ADSA-Castillo)  S. Bart. de Tirajana 615 Operativa 

Alevines y Doradas, S.A. (ADSA-Melenara)  Telde 650 Operativa 

Canarias de Explotaciones Marinas, S.L. (CANEXMAR, S.L.) Telde 340 Operativa 

Productos de Crianza, S.L. (PROCRIA, S.L.) S. Bart.de Tirajana 1.800 Operativa 

Opulent Ocean, S.L. S. Bart. de Tirajana 2.000 Operativa 

Granja Marina Playa de Vargas 2001, S.L. Agüimes 500 Operativa 

Inter Aqua S.L. S. Bart. de Tirajana 2.800 Operativa 

Fuente: Plan Estratégico de la Acuicultura en Canarias. 2013. 

 

 

En los años 2012-2013, se autorizaron en Gran Canaria la producción de algas y langostinos 

por las empresas Algalimento y Langostinos Real Canarias, S.L. La producción autorizada de 

las especies de algas Dunaliella  sp., Tetraselmi sp ., Isocrysis galbana  y Spirulina sp ., asciende 

a una tonelada, mientras que la producción autorizada de  los langostinos, Litopenaeus 

vannamei y Penaeus monodon  es de 78 toneladas.  

 

En 2015, según los datos de la Dirección General de Pesca, la producción acuícola de Gran 

Canaria  alcanzó las 2.409 toneladas con un valor de primera venta que rozó los 15 millones 

de euros. Según estos datos, la acuicultura estaría contribuyendo con un 51% de las ventas y 

con el 75% del valor de primera venta de pesca fresca.  

 
 

Tabla 24. Ventas de especies acuícolas en Gran Canarias 2010-2015 (tns/miles de euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Peso 2.028 2.974 2.081 2.043 1.729 1.786 2.057 2.409 

Valor 8.311 10.924 10.640 10.854 11.296 11.482 12.877 14.918 

  Fuente: Dirección General de Pesca 

 

En cuanto a la pesca congelada, las descargas en puntos de primera venta (tan sólo 

312.718 kilos) han sido las más bajas desde el comienzo de las actividades de la flota indu s-

trial a partir de los puertos canarios.  
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2.6. Infraestructuras  
 

 

2.6.1. Infraestructura portuaria: puertos e instalaciones marítimas  

 

Los puertos son elementos fuertemente estructurantes de la ordenación de la isla debido al 

papel que juegan en el desarrollo de los municipios en los que se instalan. A continuación se 

muestra un inventario en el que  se detallan las principales característ icas de los mismos así 

como las infraestructuras y equipamientos que albergan:  

 

a) Puertos de interés  general competencia de la Administración General del Estado   

 

Se trata de puertos destinados fundamentalmente a actividades comerciales marítimas n a-

cionales e internacionales, al tráfico interinsular de pasajeros, así como al tráfico de cruceros 

en el caso del Puerto de la Luz y de Las Palmas.  

 

Puerto de La Luz y de Las Palmas  

 

Se ubica al noreste, a 15Ü 25õ de longitud oeste y 280 09õ de latitud norte. Está naturalme n-

te abrigado por la formación volcánica de La Isleta, al norte, y protegido de los vientos al i-

sios dominantes de dirección noroeste. En su conjunto, la zona de servicio vigente, ocupa 

una superficie terrestre disponible de aproximadamente 296 hectáreas.  

 

En cuanto a la configuración de la zona de servicio, la dársena interior cuenta con una 

bocana de 700 metros de anchura y 14 metros de calado y una dársena exterior cuyas 

dimensiones son 500 metros de ancho y 30 metros de ca lado.  

 

El Puerto de La Luz alberga dos puertos deportivos, (puerto deportivo de Las Palmas y la 

Marina del Real Club de Gran Canaria), los cuales disponen de amarre para 1.322 emba r-

caciones.  

 

Puerto de Salinetas  

 

Ubicado en la costa sureste de la isla, en Telde, se trata de un puerto industrial utilizado 

sobre todo para la descarga de graneles líquidos (especialmente combustibles y alcoh o-

les). 

 

Puerto de Arinaga  

 

Este puerto se considera como una ampliación del puerto de Las Palmas. En este sentido 

se consi dera que las actividades y tráficos que se deben desarrollar allí son de carácter 

industrial, en particular graneles líquidos energéticos o combustibles, asociados a los des a-

rrollos industriales previstos en la zona.  

 

 

b) Puertos e instalaciones marítimas y portuarias en Gran Canaria, titularidad de la Comun i-

dad Autónoma de Canarias   

 

b.1. Puertos de interés general  

 

Puerto de Arguineguín  

 

Cuenta con un dique de protección de 429,33 metros  de largo utilizado por la flota 

pesquera local y por las embarcaciones de línea regular. También cuenta con tres pa n-

talanes que proporcionan 200 metros de longitud de atraque, usados por embarcaciones 

pesqueras de menor tamaño y embarcaciones deportivas.  
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Puerto de Las Nieves -Agaete  

 

El Puerto de Las Nieves es el más cercano a la isla de Tenerife, por lo que actualmente 

es compartido por la flota pesquera, los ferrys de alta velocidad de la línea regular que 

une Gran Canaria con Tenerife y las embarcacion es deportivas.  

 

El puerto cuenta con un dique de protección de 616 metros de largo compartido por 

los ferrys y embarcaciones de pesca mayor, y 4 pantalanes de longitud 250 metros. La 

longitud de la línea de atraque es de 343,50 metros y el calado está entr e 2 y 5 metros.  

 

En cuanto a la infraestructura terrestre, dispone de una superficie de servicio de 23.175 

m2, con 7.350 m 2 de aparcamiento.  

 

 

b.2. Puertos deportivos  

 

Los principales puertos deportivos se encuentran en la zona sur de la isla, que es donde se 

concentran los mayores núcleos poblacionales, y donde existen excelentes condiciones 

climáticas y de mar a lo largo de casi todo el año. Estos ofrecen la más amplia  oferta de 

servicios para yates de recreo (electricidad, agua, combustible, reparaciones, etc.) y son 

un punto importante de recalada de los que llegan a Canarias antes de cruzar el Atlántico.  

 

En número de atraques disponibles es de 2.822 repartidos de la  siguiente forma:  

 

- Las embarcaciones pequeñas, de eslora inferior a 8 metros, representan el 42,20% de la 

flota recreativa náutica. Están repartidas en la totalidad de los puertos deportivos de la 

isla, no obstante el mayor número de éstas se localizan e n el puerto de Puerto Rico y la 

Marina de Las Palmas.  

- El grupo de embarcaciones de tamaño medio, de eslora de entre 8 y 12 metros, repr e-

sentan un 30,5% de la flota total. Una proporción alta de estas embarcaciones tienen 

como puerto base la Marina de Las  Palmas, el Puerto Pasito Blanco, el puerto de Puerto 

Rico y el Puerto de Mogán.  

- Las embarcaciones de tamaño medio, de eslora entre 15 y 20 metros, representan el 

26,30% de la flota y se reparten mayormente entre los puertos de la Marina de Las Pa l-

mas, el Real Club Náutico, Pasito Blanco y Puerto Rico.  

- En último lugar, las embarcaciones de gran tamaño (eslora mayor a 20 m) representan 

el 1,1% de la flota deportiva total.  

 

 

Puerto de Mogán  

 

Tiene una superficie total de 69.535 m 2 divididas en 36.560 m 2 de espejo de aguas abr i-

gadas y 32.975 m 2 en tierra.  

 

Las principales características físicas y de amarre del muelle son:  

 

Datos físicos  Amarres  

Ancho de la bocana  46,5 m Metros lineales de pantalanes  420 m 

Profundidad de la bocana  7 m Número total de amarres  216 

  Número de amarres en tránsito  133 
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El puerto está dotado además de los siguientes equipamiento: Rampa de varada, 2 

grúas de 2,5 toneladas, travelift  de 70 toneladas, muelle de espera de 180 m 2, una su-

perficie de aparcamientos de 2.730 m 2. 

 

 

Puerto de Puerto Rico  

 

Situado en el municipio de Mogán, permite el amarre de 522 embarcaciones. El puerto 

dispone de una superficie total de 113.922 m 2, divididas en 66.332 m 2 de aguas abrig a-

das y 47.590 m 2 de superficie de tierra. El puerto, se divide en 2 zonas: El puerto escala y 

el puerto base.  

 
Datos físicos  Amarres  

Puerto Escala:     

Superficie espejo de aguas  16.042 m2 Metros lineales de pantalanes  292 m 

Ancho de la bocana  80 m Número total de amarres  220 

Profundidad de la bocana  6 m   

 

 

Datos físicos  Amarres  

Puerto Base:     

Superficie espejo de aguas  50.290 m2 Metros lineales de pantalanes  428 m 

Ancho de la bocana  85 m Número total de amarres  302 

Profundidad de la bocana  15 m Número de amarres en tránsito  37 m 

 

Otros servicios, a destacar, de los que dispone el muelle son: Rampa de varada, 3.500 

m2 de zona de varada, travelift , aparcamiento.  

 

 

Puerto de Pasito Blanco  

 

El puerto deportivo de Pasito Blanco se encuentra situado en el término municipal de San 

Bartolomé de Tirajana. Tiene una superficie total de 62.800 m 2 distribuidos en 43.000 m 2 de 

aguas abrigadas y una superficie de tierra de 19.800 m 2. 

 

La instalación permite el atraque de 388 embarcaciones con un 15% de amarres en 

tránsito.  Las características físicas son: ancho de la bocana 45 metros y profundidad de 

la misma 7 metros.  

 

Como sistemas de varada, el puerto dispone de una grúa de 2 toneladas y un travelift  

de 64 toneladas.  

 

 

 

b.3. Instalaciones Portuarias (Diques de Abrigo y Refugios).  

 

Puerto del Castillo del Romeral  

 

Dispone de un único pantalán con cabida para 18 embarcaciones y una zona de fondeo 

que alberga actualmente a 30 barcos.  

 

El resto de instalaciones y servicios la componen una grúa, una rampa que no cubre la t o-

talidad de la carrera de marea, varadero y dos contenedores a modo de casetas de pe r-

trechos.  
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Puerto de La Aldea de La Aldea de San Nicolás  

 

Está formado únicamente por un dique de abrigo, una rampa y una zona de varada. Las 

embarcaciones existentes se en cuentran fondeadas ya que actualmente no existen pa n-

talanes.  

 

Puerto de Sardina del Norte  

 

Situado en el municipio de Gáldar, no dispone de pantalanes, ni de zona de fondeo en 

aguas abrigadas. Las embarcaciones existentes fondean fuera del puerto.  

 

Las instalaciones que alberga el puerto son: Una rampa y una zona de varada. Los apa r-

camientos existentes se encuentran situados en la zona de acceso al mismo.  

 

Puerto de San Cristóbal  

 

El puerto de San Cristóbal se localiza en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en 

una zona con gran tradición pesquera. Las principales infraestructuras e instalaciones que 

lo constituyen son: un dique de abrigo, que debido a su escasa longitud no evita que se 

origine una fuerte agitación en el interior de la dársena, una zo na de fondeo en aguas 

abrigadas, una rampa, una grúa y trece cuartos de pertrechos.  

 

 

 

c) Puertos de titularidad del Cabildo Insular de Gran Canaria  

 

Puerto de Taliarte  

 

El puerto, situado en el municipio de Telde, dispone de 3 pantalanes con una cabida 

aproximada de 80 embarcaciones, además de una zona de fondeo que alberga a c-

tualmente un total de 67 barcos.  

 

Los principales equipamientos disponibles son: una estación de servicio, una rampa sin 

medios de arrastre para el varado de embarcaciones, una grúa  de 1,5 toneladas, un tra-

velift  de 70 toneladas, 18 casetas de petrechos, varadero, restaurante y aparcamientos.  

 

El dique existente actualmente, se considera que es insuficiente para evitar la entrada de 

oleaje de componente sur -sureste y sureste, aspecto  que se ve amplificado por tener p a-

ramentos verticales en todo el perímetro de la dársena, lo que fomenta la agitación en el 

interior del muelle.  

 

Además de los puertos e instalaciones portuarias descritas anteriormente, en la tabla mo s-

trada a continuación  se enumeran los principales embarcaderos, fondeaderos y rampas 

de varada existentes en la isla.  
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Embarcaderos, fondeaderos y rampas de varada 

Nombre Municipio 

Rampa de Melenara Telde 

Fondeadero de Tufia Telde 

Rampa de Ojos de Garza Telde 

Muelle del Burrero Ingenio 

Rampa-1 de Arinaga Arinaga 

Muelle y Rampa-2 de Arinaga Arinaga 

Caleta de Abajo (Gáldar) Gáldar 

Rampa de El Altillo Guía 

Rampa de El Puertillo Arucas 

Rampa y Fondeadero de La Playa de Las Canteras Las Palmas 

Rampa del Club Victoria Las Palmas 

Fuente: Plan Estratégico Zonal Gran Canaria.2014.  
 
 
 

 
Fuente: Plan Insular de Gran Canaria.2010  
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2.6.2. Transporte aéreo  

 

El aeropuerto de la isla está situado en la bahía de Gando, en los términos municipales de 

Telde e Ingenio y forma parte del aeródromo de utilización conjunta Gran Canaria/Gando 

junto con la base aérea del Ejército del Aire.  

 

A modo de resumen sucinto de las instalaciones aeroportuarias descritas en su Plan Director, 

cabe destacar que la zona de servicio del aeropuerto se divide funcionalmente en dos su b-

sistemas: el de movimiento de aeronaves y el de actividades aeroportuarias, contando con 

dos pistas paralelas de aterrizaje y despegue, una plataforma de estacionamiento de aer o-

naves con 55 puestos de estaciona miento, una zona de pasajeros constituida por un único 

edificio terminal con accesos a los aparcamientos y paradas de taxis y guaguas, la zona de 

carga con y terminal de carga con acceso directo a la plataforma de aeronaves, así como 

zona de servicio, indu strial, de abastecimiento y aviación general.  

 

La terminal de pasajeros cuenta con áreas de entradas y salidas comunitarias, internacion a-

les e interinsulares y 25 puertas de embarque y área de facturación con un total de 76 mo s-

tradores.  

 

La terminal de mer cancías, situada al sureste del aeropuerto, cuenta con una capacidad 

de tratamiento de carga de unas 64.000 Tm/año. Además en la zona de carga se sitúan los 

agentes de handling  y el edificio de correos, así como los puestos de inspección fitosanitaria, 

vet erinaria y de aduanas.  

 

 

2.6.3. Transporte marítimo  

 

El Puerto de la Luz y de Las Palmas  

 

Se extiende al abrigo de la formación volcánica de La Isleta, al norte, y protegido de los 

vientos alisios dominantes. El Dique Reina Sofía, dique de abrigo exterior de 3.905 metros de 

longitud, proporciona abrigo a las 535 hectáreas de la zona de Aguas I del puerto.  

 

Tal y como se recoge en la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del 

Puerto de Las Palmas en las zonas de Servicio del Puerto de Las Palmas y el Muelle de 

Salinetas, el puerto constituye el principal foco de actividad  económica de la isla.  

 

El Puerto de La Luz y de Las Palmas se encuentra enmarcado dentro de las grandes rutas de 

transporte de mercancías intercontinentales: Europa -América del Sur, Europa -África 

Occidental y Europa -Asia, por el Cabo de Buena Esperanza.  

 

Asimismo, y según lo expuesto en la Modificación del Plan de Utilización de los Espacios 

Portuarios del Puerto de Las Palmas, sirve de punto de escala a flotas europeas y asiáticas 

(coreanas y japonesas, principalmente) y acapara la actividad pesquera de a bundantes 

caladeros de la plataforma sahariana.  

 

Igualmente, constituye el punto de salida para la mercancía destinada a la exportación, 

mayormente de las frutas y hortalizas que se producen en la isla, con destino al resto de 

España y Europa.  

 

En cuanto a  las características del puerto destacan con carácter general, una explanada 

de contenedores con 320.000 m 2 de superficie e instalaciones específicas para el 

tratamiento de cereales, cemento a granel, combustibles y aceites vegetales, así como 

zonas destin adas al avituallamiento y reparación de buques, pesca y frigoríficos, puesto de 

inspección fronteriza, inspección fitosanitaria, veterinaria y aduanas, etc.  
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Actualmente, el puerto cuenta con una superficie de alrededor de 4,5 millones de metros 

cuadrados, a los que hay que añadir 112.200 metros cuadrados de afección portuaria 

constituidas por escollera y playa, así como 13, 3 kilómetros de línea de atraque.  

 

Aparte de la infraestructura de abrigo, el Dique Reina Sofía, cuenta con 15 muelles interiores, 

dest inados a la realización de actividades como la reparación de buques, avituallamiento 

de combustibles y agua, carga/descarga de graneles sólidos, carga/descarga y tránsito de 

contenedores, tráfico de buques ro -ro (roll on -roll off), pesca, carga/descarga de  mercancía 

en general, tráfico comercial y de pasaje, tráfico de cruceros, tráfico interior y atraque de 

embarcaciones menores y yates.  

 

El Puerto de Salinetas  

 

Esta infraestructura está declarada de Interés General del Estado, y tiene uso comercial. El 

pu erto consiste en un dique de 200 metros de largo situado en el polígono industrial de 

Salinetas.  

 

Se construyó como puerto de servicio de la compañía CINSA. Posteriormente con el cese de 

la actividad de la citada compañía pasó a ser explotado, en régimen d e concesión, por la 

compañía DISA.  

 

Tiene una importancia estratégica, puesto que en él se descarga la gasolina destinada al 

consumo interno de la isla, exceptuando la de la compañía BP que lo realiza en el puerto de 

La Luz, y el suministro al aeropuerto d e Gran Canaria que dispone de un oleoducto. El puerto 

dispone asimismo de tuberías de descarga e instalaciones de bombeo en el dique y 6 boyas 

en fondeo para buques tanques.  

 

El Puerto de Salinetas dedica su actividad eminentemente a los graneles líquidos.  

 

El Puerto de Las Nieves  

 

Este puerto se ubica en la bahía de Agaete, al noroeste insular. Se trata de un puerto 

gestionado por la Comunidad Autónoma y que dedica su actividad principalmente al 

transporte interinsular de pasajeros y, en menor medida, a la  pesca.  

 

El transporte de pasajeros se opera a través de la compañía Naviera Fred Olsen Lines, que 

comunica de forma regular este puerto con el Santa Cruz de Tenerife.  

 

La Compañía Naviera Fred Olsen Lines, con el impulso de su línea Fred Olsen Express, 

transporta en todo el ámbito regional, un total de más de 2.700.000 personas, 550.000 

automóviles y más de 200.000 vehículos de carga al año, ofreciendo un servicio de buques 

rápidos de última generación.  

 

Dentro de la red de puertos de Interés General de la Comunidad Autónoma Canaria, el 

puerto de Las Nieves desempeña un papel fundamental en el transporte marítimo de 

pasajeros y tráfico de mercancías entre islas, llegando en la actualidad a cifras de 

movimientos cercanas a 1.200.000 pasajeros anuales, 142. 000 metros lineales de carga, y 

188.000 vehículos de turismo.  
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2.6.4. Transporte terrestre  

 

La red de carreteras de Gran Canaria, con una longitud próxima a los mil trescientos 

kilómetros, posee una estructura general en forma de anillo que, bordeando la isla, conecta 

con un conjunto de vías radiales que unen la zona costera con el centro de Gran Canaria, 

otorgando acceso a las medianías y las cumbres.  

 

Dada la orografía insular, las vías costeras que conforman el mencionado anillo, poseen 

tra zados más suaves que las del interior, las cuales presentan fuertes pendientes y multitud 

de curvas de radio reducido, con un trazado propio de carreteras de montaña, y que 

denotan, en muchos casos, un pasado de antiguos caminos de herradura, que fueron 

po steriormente aprovechados para ser utilizados como explanada para el desarrollo de las 

infraestructuras viarias.  

 

El sistema principal litoral está constituido por una serie de arcos viarios concéntricos, de 

entre los cuales destacamos aquél que se apoya e n la plataforma costera, y que se 

constituye tanto como corredor articulador de piezas territoriales, como distribuidor hacia el 

sistema radial interior. El sistema secundario transversal interior está formado por una serie de 

corredores transversales, que  conectan el interior de la isla con la plataforma litoral.  

 

Se puede observar en el esquema siguiente, cómo se distribuye esa estructura en el territorio 

insular. 

 

 
Fuente: PIO (2010) 

 
Nuevas infraestructuras previstas  

 

Las principales actuaciones, cuya  ejecución supondrán la introducción de cambios signific a-

tivos, de cara al desarrollo, ampliación y consolidación de la red viaria insular, son:  

 

- Carretera de La Aldea -Agaete (2 Fases: La Aldea -El Risco y El Risco-Agaete)  

- La Fase IV de la Circunvalació n de Las Palmas de Gran Canaria (cuya ejecución está 

en marcha) y el desarrollo del Plan Territorial del Sistema Viario de la zona norte de Gran 

Canaria (junto con la Variante de Bañaderos)  
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- La Variante Aeroportuaria (en proceso de tramitación de su Plan Territorial Especial del 

Corredor Litoral: Variante de la GC -1-Circunvalación del Parque Aeroportuario y Acc e-

sos al Aeropuerto (PTE -13) 

- La futura nueva vía de alta capacidad: Nuevo Acceso a Telde desde la GC -3 y su pro-

longación hacia el sur (en proceso d e tramitación del Plan Territorial Especial de Infrae s-

tructura Viaria, que lo desarrolla . 

 

Conectividad Insular  

 

En este sentido, se destaca la futura implantación del tren en el corredor sur de la isla, cuya 

figura de ordenación que lo ampara cuenta ya con la aprobación definitiva, habiendo 

procedido a desarrollar el modelo de ordenación insular establecido por el Plan Insular de 

Ordenación, aprobado definitivamente por Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, y el 

Decreto 68/204, de 25 de mayo, por el que se subsanan las deficiencias no sustanciales del 

mismo.  

 

El futuro tren del sur, desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Maspalomas, constituye, por 

tanto, el elemento más destacado en cuanto a una ampliación de la oferta para el 

desplazamiento terrestre, e n tanto que será la primera infraestructura ferroviaria que se 

implante en la isla.  

 

 

 

2.7. Estudio medioambiental de la zona  
 

 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canario  (PIO) contiene una amplia descripción a m-

biental de la isla, aportando información sobre el clima, las condiciones oceanográficas, la 

geomorfología y los recursos marinos y pesqueros. La mayor parte de la información cont e-

nida en este apartado ha sido extraída de dicho Plan.  

 

 

2.7.1. Clima  

 

Vientos  

 

Las Islas Canarias se encuentran inmer sas en la franja de alisios del Atlántico. En invierno 

estos vientos soplan con frecuencia superior al 50%, mientras que en verano la frecuencia 

está entre el 90% y el 95%. En la costa Este de la isla de Gran Canaria la incidencia de estos 

vientos es espec ialmente significativa desde abril hasta septiembre.  

 

En el entorno litoral, estos vientos generales se ven intensamente afectados por la influencia 

de la orografía y por las brisas generadas por el gradiente térmico tierra -mar.  

 

Los vientos alisios tienen  una gran influencia en la costa este de la isla, fundamentalmente 

durante el periodo abril -septiembre, en el cual los periodos de calma son prácticamente 

inexistentes. En el litoral, la influencia del contorno de la isla sobre la circulación atmosférica 

hace que las direcciones finales de incidencia de los vientos varían desde el sector N al NE.  

 

Durante los meses de octubre a abril se da una mayor incidencia de vientos procedentes de 

otras direcciones, apareciendo periodos de calmas más prolongados que en  el resto del 

año.  
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Pluviometría y escorrentía  

 

La precipitación anual en la isla de Gran Canaria es de 300 mm, lo que equivale a unos 466 

hm 3 de agua, sin que se aprecien variaciones que obedezcan a ciclos estables y 

significativos.  

 

En los años húmedos, la precipitación llegar a ser un 144% superior al valor medio, mientras 

que en los años secos este valor medio es inferior al 64%.  

 

La precipi tación más intensa se concentra en los meses de diciembre a marzo, siendo casi 

nula la precipitación desde mayo hasta septiembre.  

 

La escorrentía superficial en la isla es producida por episodios lluviosos aislados de carácter 

torrencial. Esta escorrentía es aprovechada por medio de presas y tomaderos 

(conducciones del agua de escorrentía a depósitos fuera de cauce); en la isla existen un 

total de 60 grandes presas y un total de 590 aprovechamientos superficiales en concesión.  

 

Como grandes presas de la isl a destacan por su capacidad las de Soria (32 Hm 3), Chira (5.7 

Hm3) y Cueva de las Niñas (5.2 Hm 3), en el barranco de Arguineguín; las de Candelaria (4.6 

Hm3) y Parralillo (4.5 Hm 3), en el barranco de la Aldea; y la de Tirajana (3.1 Hm 3) 

 

Del total de recur sos superficiales disponibles, se estima que únicamente el 15% es 

aprovechado como agua para abastecimiento, lo cual significa que el aprovechamiento 

total de las aguas superficiales es únicamente del 12% de la capacidad total de embalse 

existente en la is la. 

 

El aprovechamiento de las aguas superficiales representa únicamente el 7% de los recursos 

hídricos totales de la isla.  

 

El Consejo Insular ha estimado en 9 el número de presas necesarias para completar el 

aprovechamiento directo de la escorrentía supe rficial de la isla.  

 

En todos los barrancos la capacidad de almacenamiento es muy inferior a la precipitación 

media, excepto en el barranco de Arguineguín; esto quiere decir que, en situación de 

avenidas, los barrancos aportan por lo general un caudal bast ante elevado a la costa.  
 

 

 

2.7.2. Oceanografía  

 

Mareas  

 

Las mareas en el archipiélago canario tienen un marcado carácter semidiurno.  

 

Las componentes diurna y semidiurna muestran la propagación de la onda de marea de sur 

a norte: para la banda semidiurna,  la diferencia de fase máxima es de 3º, 

aproximadamente, entre las estaciones situadas en el puerto de Las Palmas y Pasito Blanco, 

mientras que para la banda diurna es de 5º entre el puerto y la estación de Tauro.  

 

Los rangos de marea máximos en Las Palmas  son de 2.83 metros, y los mínimos de 0.70 

metros, correspondiendo el valor medio a 1.61 metros.  

 

Los periodos de mareas mínimas tienen lugar durante los meses de junio y diciembre, 

mientras que las mareas máximas se producen en marzo y septiembre, durant e los periodos 

equinocciales (mareas vivas equinocciales), en los cuales el rango de marea alcanza 

valores próximos a los 3 metros  
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 Corrientes  

 

La información relativa  a las corrientes ha sido extraída del documento de Aprobación 

Provisional del PROAC, c onsiderándose información suficiente para el objetivo de este 

documento.  No obstante, existen estudios más recientes y de mayor detalle que pueden ser 

consultados  como el de Pelegrí, J. L., Arístegui, J., Cana, L., González -Dávila, M., Hernández -

Guerra, A., Hernández -León, S., Marrero -Díaz, A., Montero, M. F., Sangrà, P. y Santana -

Casiano, M., 2005. Coupling between the open ocean and the coastal upwelling region off 

northwest Africa: water recirculation and offshore pumping of organic matter. Journal of 

Marine System,  54: 3-37. 

 

Las Islas Canarias se encuentran en la rama descendente del giro de las Azores, 

perteneciente al sistema de corrientes del Atlántico Norte. Este Giro Subtropical anticiclónico 

de la corriente geostrófica del Atlántico Norte se ext iende a todo lo ancho de la cuenca 

atlántica, desde los 35º N, hasta regiones casi ecuatoriales, con latitudes próximas a los 10º 

N. Como se aprecia en la figura, el Giro Subtropical anticiclónico del Atlántico Norte está 

formado principalmente por la Corr iente del Golfo (1), que fluye en dirección noreste desde 

el estrecho de Florida a la región de los Grandes Bancos, al este y al sur de Terranova; la 

Corriente del Labrador (2), que fluye al sur del Océano Ártico, a lo largo de la costa del 

Labrador y Terr anova, continuando al sur a lo largo de la costa este de Nueva Escocia; 

Corriente del Atlántico Norte (3), que discurre hacia el noreste, frente a las costas de Irlanda; 

Corriente de Canarias (4): fluye más o menos paralela a la costa de África, en direcci ón 

SSW, para completar el giro subtropical con la Corriente Ecuatorial del Atlántico Norte (5), 

fluyendo hacia el oeste hasta encontrar las islas del Mar Caribe.  

 

 
Sistema de circulación de las corrientes en el Atlántico Norte. 1- Corriente del Golfo, 2- C. del 
Labrador, 3- C. del Atlántico Norte, 4- C. de Canarias, 5- C. Ecuatorial del Atlántico Norte. Fuente: 
Bacallado y col., (1984). 

 

Con respecto a la Corrientes de Canarias o Corriente Fría de Canarias, se trata de la rama 

sur del Giro Subtropical del Atlántico Norte, fluyendo hacia el SSW sobre Senegal, desde 

donde torna al oeste. La velocidad m§xima que alcanza no supera los 65 cmÅs-1 (Molina, 

1976), aunque en los canales interinsulares se acelera, llegando a alcanzar los 1,25 nudos. 

Las aguas que tra nsporta son frías, pues proceden de latitudes más septentrionales, lo que 

tiene notables consecuencias en el clima de las Islas Canarias. En su discurrir paralelo a la 














































































































































