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Resumen: El trasvase de venezolanos y canario-venezolanos hacia las Islas Canarias es un fenómeno que no es 
reciente. En la segunda mitad del siglo XX se comenzó a producir un cambio en la tendencia generalizada entre 
los dos territorios que acabaría por estabilizarse a finales de dicha centuria. La nueva situación política, ya en el si-
glo XXI, ha propiciado un crecimiento del flujo hacia un territorio con el que la vinculación histórica y cultural es 
muy grande. En esta comunicación nos aproximaremos a las diferentes expresiones grupales y comunitarias que 
se han ido produciendo a medida que dicho flujo se ha ido intensificando y las poblaciones se han ido asentando.
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Abstract: The transfer of Venezuelans and Canarian-Venezuelans to the Canary Islands is a phenomenon that is 
not recent. In the second half of the 20th century, a change in the general trend between the two territories began 
to take place, which would eventually stabilize at the end of that century. The new political situation, already in 
the XXI century, has led to a growth in the flow towards a territory with which the historical and cultural link is 
very great. In this communication we will get closer to the different group and community expressions that have 
been produced as this flow has intensified and the populations have settled.

Keywords: migration, Canary Islands, Venezuela, associationism, Chavism.

Introducción1

Venezuela siempre ha sido un lugar extraordinariamente conectado con las Islas Canarias. 
Durante cinco siglos, cientos de miles de canarios abandonaron el archipiélago y buscaron una 
nueva vida en el territorio americano. Esa tradición secular y la agudización de la corriente 
durante la contemporaneidad hicieron que en Canarias el territorio venezolano comenzara a 
conocerse como «La Octava Isla».

La historia de este secular trasvase poblacional ha sido estudiado por varios historiadores 
y antropólogos de diversa procedencia, principalmente canarios, entre los que puede destacar 
Manuel Hernández González.2 Pero este trabajo no aborda ese flujo de ida sino que se centra 

* Doctor en Historia. Facultad de Humanidades. Universidad de La Laguna. C/ Prof. José Luis Moreno 
Becerra, s/n. A4-06. San Cristóbal de La Laguna. Tenerife. España. Teléfono: +34691383701; correo electrónico: 
aluisleo@ull.edu.es 

1 Este estudio forma parte del Proyecto de Investigación «El orden y sus desafíos en el Circuncaribe 
hispano, 1791-1960» (MICINN RTI2018-094305-B-100).

2 Quizás la obra más completa y sintética para el caso concreto de Venezuela sea: HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ (2007).
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en la dirección contraria, es decir, en el grupo de canario-venezolanos y venezolanos que han 
emprendido el camino opuesto en los últimos tiempos. Durante las últimas décadas del siglo 
XX, ya se comenzó a percibir un cambio en la tendencia que hablaba más de una corriente de 
ida y vuelta3, que de una continuidad de la tradición anterior. Ese cambio, propiciado por la 
mejora de las condiciones de vida en el archipiélago, se fue acentuando durante los últimos 
años del siglo XX tras el crecimiento de la inseguridad en Venezuela y posteriormente con 
el desarrollo de la experiencia chavista.4 Fenómenos que invirtieron totalmente la corriente 
migratoria. La crisis de los últimos años convirtió esa corriente en un éxodo masivo, pero las 
complejas características de dicho éxodo hacen necesario que este sea al menos ligeramente 
tratado en un epígrafe.

Dentro de ese fenómeno migratorio, en este trabajo se intentará poner algo de luz a los difusos 
datos que tenemos de población venezolana y canario-venezolana en el archipiélago y, sobre 
todo, nos interesa ver cómo la misma se organiza colectivamente. Ese y no otro será realmente 
el leitmotiv de esta investigación. Nos centraremos en las características y relaciones de los 
grupos surgidos en el territorio utilizando una metodología que potenciará lo analítico pero 
que no desdeñará lo descriptivo, debido a lo escasamente estudiado del fenómeno. Para ello, 
alternaremos la utilización de fuentes de diversa naturaleza, primando la prensa histórica y la 
historia oral y contrastándola con publicaciones más o menos oficiales que estas organizaciones 
y otras instituciones han publicado con el paso de los años.

El marco de este trabajo se ubicará entre el cambio de siglo y la actualidad, momento de 
mayor esplendor de algunas de estas organizaciones. Pero por ello no desdeñará la realidad y 
experiencias previas aparecidas en las últimas décadas del siglo XX, previas a la masificación 
de la corriente en dirección al archipiélago.

No queremos finalizar la introducción sin realizar una aclaración conceptual que se estima 
necesaria. Se distingue entre canario-venezolanos y venezolanos emigrados para poder abordar 
el fenómeno con la mayor amplitud posible. En este trabajo se define como canario-venezolanos 
a los emigrantes retornados y/o a aquellos que cuando regresan poseen la doble nacionalidad 
debido a una ligación propia o familiar directa con el territorio canario. Dentro del concepto 
«venezolanos» englobaremos al resto de emigrantes nacidos en Venezuela que se sitúan, 
temporal o definitivamente, en el archipiélago.

Unos apuntes cuantitativos

Poner una cifra exacta a la emigración venezolana en los últimos años es una tarea difícil. Esta 
realidad no solamente plantea un problema per se, sino que dificulta a su vez, establecer otro 
tipo de mediciones como las que afectan a este trabajo. Según un informe conjunto de ACNUR 
y la Organización Internacional para las Migraciones, el número de venezolanos desplazados a 
mediados de 2019 superaba ampliamente los 4 millones,5 pero el baile de cifras en el quinquenio 
2015-2020, el lapso más intenso del período migratorio, dificulta una concreción para el caso 
español y, más aún, para el canario.

Pero como se ha mencionado anteriormente, el flujo migratorio desde Venezuela hacia 
Canarias comenzó mucho antes de la reciente depauperación socio-económica y política del 
país sudamericano, comenzó incluso antes de la llegada de Chávez al poder. Ya Margolies 
de Gasparini (y otros autores) habían evidenciado un proceso de retornos creciente que se 

3 MARGOLIES DE GASPARINI (1994), pp. 801-806.
4 LUIS LEÓN (2015), pp. 79-80 y 174-175.
5 ACNUR (2019).
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consolidaría durante la década de los ochenta,6 tendencia que se marcaría aún más en los noventa 
con la agudización de la crisis económica que experimentaba Venezuela.

Para los años del Chavismo, Páez y Phélan establecen una secuencialización interesante 
enfocada en los contextos de salida,7 pero si la contrastamos con otros datos publicados, se 
puede observar que la corriente hacia Canarias no solo obedece a condicionantes internos 
venezolanos, sino también a cuestiones de índole canaria. Según los datos del INE extraídos 
por Dekocker, la población nacida en Venezuela  radicada en Canarias (indiferentemente de 
la nacionalidad que tengan) se multiplica por 2,57% entre los años 1998 y 2007. Entre ese 
año y 2016 la situación entra en una fase de meseta en la cual el crecimiento es prácticamente 
imperceptible, propiciado por la crisis económica que afecta a España y con mayor virulencia 
a Canarias (para el resto de España solo observamos una fase de meseta durante los años más 
duros de la crisis, 2011-2014). A partir de 2016, con el éxodo masivo, se vuelve a observar un 
crecimiento fuerte de la corriente migratoria.8

A pesar de la considerable magnitud de la cuantificación, esta continúa siendo incompleta ya 
que no cuenta el papel de los canarios retornados, es decir, aquellos individuos que nacidos en 
Canarias, emigraron de manera temprana a Venezuela, para regresar durante los últimos años 
de su vida. Hayan obtenido la nacionalidad venezolana o no. Si bien es cierto que esta cifra, 
por cuestiones puramente naturales debe ser menor que en tiempos anteriores, no deja de ser 
un agregado importante que dificulta enormemente conocer el grueso total de la comunidad 
venezolana, con todos sus matices, situada en Canarias.

La conjunción de esa debilidad y lo masivo del proceso de salida en los últimos años, ha 
supuesta una situación que hace unos años parecía imposible, y es que para el año 2018, la 
población total empadronada, que había nacido en Venezuela (sin importar la nacionalidad) era 
mayor en la Comunidad de Madrid (66.382) que en Canarias (58.381).9

Las organizaciones existentes

La Casa de Venezuela

La organización más emblemática de la comunidad canario-venezolana será, sin ninguna 
duda, la Casa de Venezuela. Situada en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, la 
Casa de Venezuela fue fundada oficialmente el 11 de diciembre de 1974, bajo los auspicios de 
algunas personas muy ligadas al país sudamericano que se encontraban en Canarias (o entre los 
dos lugares), y por iniciativa del que entonces era Cónsul General de Venezuela en Canarias, 
D. Jesús Márquez Moreno.10 En ese sentido, la Casa de Venezuela abrirá la puerta a una nueva 
situación, con la creación de espacios de sociabilización en el territorio de acogida, el cual ya los 
canarios habían experimentado a la inversa, algunas décadas atrás en el territorio venezolano.11

Una de las cuestiones más interesantes de la Casa de Venezuela es que se desarrolla de 
manera previa al (re)establecimiento de amplios grupos de canarios y canario-venezolanos de 

6 MARGOLIES DE GASPARINI (1994), pp. 807-808.
7 PÁEZ Y PHÉLAN (2019), pp. 330-338.
8 DEKOCKER (2018), pp. 304-305.
9 DEKOCKER (2018), p. 304.
10 Página web oficial de la Casa de Venezuela. URL: http://www.casavenezuela.es/ [Consultado el 06-10-

2020].
11 Para estudiar el asociacionismo canario en Venezuela, véanse: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2006-

2007), pp. 301-308; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2007), pp. 216-218; MEDINA RODRÍGUEZ (2010).
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nuevo en las islas. En origen, la institución tendrá más vocación de club social, al estilo de 
los que existieron y existen en el territorio venezolano, que de lugar de concentración de la 
comunidad. En cierta medida, ello producía una cierta homogeneidad social entre sus socios, 
ubicándose la mayoría entre la clase media-alta que había retornado del país sudamericano 
con cierto colchón económico. Con el paso del tiempo, a pesar de seguir funcionando como 
un club social, la composición interna de la Casa de Venezuela se ha ido haciendo algo más 
heterogénea, en todos los sentidos.

A pesar de esa homogeneidad inicial, la Casa de Venezuela ha sido un lugar especial de 
representación para la comunidad venezolana en Canarias. El emplazamiento ha recibido las 
visitas de ilustres venezolanos que han reconocido el simbolismo de la institución lagunera. 
Intelectuales de la talla de Arturo Uslar Pietri, políticos como Luis Escovar Salom o Luis 
Piñerúa Ordaz e, incluso varios presidentes de la República como Jaime Lusinchi o el propio 
Hugo Chávez, han visitado la casa y dejado su impronta en la misma.12 

Esa relación con la política no ha cargado de matices a una institución que prácticamente 
ha actuado de «embajada oficiosa». La Casa de Venezuela, incluso durante los años más duros 
experimentados en el país sudamericano, siempre ha mantenido su vocación de club social y 
con una muy ligera pátina cultural, sin entrar a discutir lo convulsa de la situación en su país de 
origen y sin establecer filiaciones explícitas en ninguna de las dos orillas en las que sus socios 
podrían tener intereses.

Las organizaciones surgidas tras el boom migratorio.

Si bien la Casa de Venezuela es la gran institución que precede al boom migratorio en dirección 
hacia Canarias, tras el inicio del mismo, producido en el cambio de siglo, irán apareciendo otras 
organizaciones con diferentes fines que buscarán aglutinar a esta comunidad y fortalecer los 
nexos entre la misma, así como defender sus intereses.

UCVE

La principal y más dinámica organización de la comunidad canario-venezolana en la 
actualidad es la Unión Canario-Venezolana, más conocida como UCVE. Fundada en octubre 
del año 2003,13 UCVE funciona como una organización polifuncional que juega numerosos 
papeles dentro de la asistencia a la comunidad venezolana en Canarias.

La organización se define públicamente como «independiente, sin partidismo político […] 
abierta a la pluralidad de ideas con tolerancia en beneficio de nuestra Comunidad Canario-
Venezolana»,14 pero desde manera temprana se organizó como una de las plataformas de 
movilización antichavista en el archipiélago.15 En el marco español, si bien son una plataforma 
decididamente pluralista e independiente, no es menos cierto que algunos de sus personajes más 
relevantes poseen un cierto sesgo conservador.16

Lo importante de UCVE es la labor social y sobre todo de asesoramiento legal a venezolanos 

12 LUIS LEÓN (2020).
13 Página de Facebook oficial de la Unión Canario-Venezolana (UCVE). URL: https://www.facebook.

com/unioncanariovenezolana/about/?ref=page_internal [Consultado el 06-10-2020].
14 Página de Facebook oficial de UCVE.
15 «500 personas festejan en la plaza de España el referendo» (06/06/2004). El Día, p. 60.
16 LUIS LEÓN (2020).
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en el territorio, labor que se sobrepone al resto de sus funcionalidades. A día de hoy, es la 
organización que mayor apoyo y soporte da a los venezolanos y canario-venezolanos en el 
archipiélago, siendo a su vez, muy activa también en el marco de los envíos de medicinas y otros 
bienes básicos al territorio venezolano. Una de las anécdotas más llamativas de la organización 
es la cercanía que posee con Wilmer Guaidó, padre del líder opositor y presidente encargado de 
Venezuela, Juan Guaidó.17 

En la actualidad, combina todas sus almas. Presta asesoramiento a la comunidad a través de 
ayuda legal, organiza actos benéficos de recogida de fondos, teje redes con actores políticos de 
peso en España y organiza o colabora en la organización de actos culturales para la comunidad 
venezolana en el archipiélago.

El Hogar Venezolano de La Palma

Otra de las organizaciones más emblemáticas creadas en los últimos años es el Hogar Vene-
zolano de La Palma (en adelante HVLP). Fundado en el año 2003 en una isla con especial tradi-
ción de nexos con América, y que posee una comunidad de venezolanos y canario-venezolanos 
considerable.18 

La organización fue fundada por un grupo de canario-venezolanos y venezolanos entre los 
que estaba, Vicente Rodríguez, quien en la actualidad es, nuevamente, su presidente.19 El HVLP 
acoge en su seno a múltiples grupos relacionados con los dos territorios y, según ellos mismos, 
posee «fines sociales, culturales, ocio y deportivos y […] tiene como objetivos el estrechar los 
lazos de hermandad entre Venezuela y España y de forma especial Canarias y La Palma».20 
Sin ir más lejos, su presidente es un retornado, un hombre nacido en la isla de La Palma, que 
vivió durante varias décadas en Venezuela, y que lleva varios años reinstalado nuevamente en 
territorio palmero.21

El HVLP mantiene buena sintonía con las instituciones palmeras,22 y si bien se encuentra 
lejos de sus mejores años, en los que contaba con sede física (primero en El Paso, más tarde en 
las Breñas) y con alrededor de un centenar de socios o simpatizantes,23 en la actualidad su peso 
ha descendido. Dicho lo cual, aún mantiene una cierta actividad en la isla, a través de actos 
benéficos,24 y continúa realizando una labor importante a través de envíos periódicos de ropa y 
medicinas a Venezuela.25

Otras agrupaciones más recientes y/o menores

17 «Tatarabuelo canario y un padre que llega al cambio al volante de un taxi» (27/01/2019). La Razón, 
URL: https://www.larazon.es/internacional/tatarabuelo-canario-y-un-padre-que-llega-al-cambio-al-volante-de-
un-taxi-HB21648870/ [Consultado el 11-10-2020].

18 Una prueba de ello es que una ciudad pequeña como Los Llanos de Aridane, por ejemplo, contaba a 1 
de enero de 2019, con 307 personas empadronadas nacidas en Venezuela. Fuente: ISTAC.

19 Entrevista con D. Vicente Rodríguez, Fundador y Presidente del HVLP. 26 de septiembre de 2020.
20 Página de Facebook oficial del HVLP. URL: https://www.facebook.com/HOGAR-VENEZOLANO-

DE-LA-PALMA-134599535043/ [Consultado el 11-10-2020].
21 Entrevista con D. Vicente Rodríguez.

22 LUIS LEÓN (2020). 
23 Entrevista con D. Vicente Rodríguez.
24 «’Gran Arepada Solidaria’ en el Mercadillo de Barlovento en favor de Venezuela» (08/03/2019). La 

Palma Ahora, URL: https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/municipios/barlovento/organizan-
arepada-solidaria-mercadillo-barlovento_1_1662602.html [Consultado el 11-10-2020].

25 Entrevista con D. Vicente Rodríguez.
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Además de las tres grandes organizaciones de la comunidad venezolana y canario-venezolana 
en Canarias, han ido surgiendo poco a poco otras más recientes o menores. En la isla de La 
Palma, destaca la «Asociación Sociocultural Venezolana Canaria Salto Ángel»,26 de reciente 
fundación en Los Llanos de Aridane y que ha buscado revitalizar el espacio de socialización 
preexistente en la isla.

También han aparecido otras organizaciones en el resto de islas como Tenerife o Gran 
Canaria. En esta última destaca el papel de la Asociación Casa Venezolana-Gran Canaria «7 
Estrellas», la cual mantiene una actividad notable en el desarrollo de eventos culturales, así 
como de componente aglutinador de la comunidad venezolana y canario-venezolana en la isla 
de Gran Canaria.

Los grupos de apoyo al chavismo

Durante los últimos años también se han ido desarrollando grupos relacionados directamente 
con el mundo político. No es una novedad que los partidos venezolanos tuvieran sucursales en 
Canarias. Durante el período de la IV República, algunas agrupaciones políticas como Acción 
Democrática, tuvieron una fuerte implantación en ciertas zonas del territorio, implantación que 
ha perdido fortaleza con el paso de los años, aunque las siglas siguen manteniéndose vivas de 
manera casi simbólica.

Si bien es cierto que tanto los grupos políticos preexistentes como la mayoría de 
organizaciones de sociabilización poseen un marcado y creciente sesgo antichavista (variable 
solo en intensidad), también han existido plataformas que se han mostrado cercanas al chavismo 
y que fueron haciendo aparición a principios del nuevo milenio. 

Estructuras diversas como la llamada Coordinadora Bolivariana y, sobre todo, los Círculos 
Bolivarianos creados en las islas, han dado soporte organizado a los venezolanos y no 
venezolanos que desde Canarias se mostraban cercanos a la experiencia chavista. Entre estas 
diferentes organizaciones siempre destacaron los Círculos, que fueron creados en Tenerife 
o Gran Canaria, y que formaron parte de la amplia red de estructuras de soporte a la causa 
chavista, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.27

Además de venezolanos y canario-venezolanos que apoyaban al chavismo (un apoyo que 
nunca fue masivo), junto a estas diferentes agrupaciones de coordinación o solidaridad siempre 
se han insertado diversos grupos políticos de la izquierda en Canarias, así como la estructura 
del Consulado General en las islas.28 En ese ambiente se generó un cierto magma heterogéneo 
a finales de la primera década del milenio, pero la agudización del autoritarismo chavista y la 
depauperación de las condiciones de vida en Venezuela han hecho que este tipo de experiencias 
políticas hayan perdido peso y/o vitalidad dentro del archipiélago.

26 Página de Facebook oficial de la Asociación Sociocultural Venezolano Canaria Salto 
Ángel. URL: https://www.facebook.com/pg/Asociacion-sociocultural-Venezolano-Canaria-SALTO-
%C3%81NGEL-438173406644575/about/?ref=page_internal (Consultado el 11-10-2020].

27 Los círculos pueden definirse como organizaciones sociopolíticas promovidas por Hugo Chávez desde 
junio de 2001, con el objetivo de sostener e impulsar la Revolución Bolivariana. Su finalidad principal es canalizar 
al pueblo organizado e ideologizado y vehicular y estructurar sus demandas, llenando a su vez el espacio que, en 
la democracia liberal, ocupa la sociedad civil y sustituyéndolo. Véase: ARENAS y GÓMEZ CALCAÑO (2005).

28 LUIS LEÓN (2020).
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Las redes no institucionalizadas  

Además de estas agrupaciones, también han ido multiplicándose otras redes no 
institucionalizadas cuyo origen se encuentra en el marco del archipiélago. Ligada a una cultura 
que se encontraba insertada (cuando no imbricada) en las islas desde hacía ya varias décadas, 
se ha creado toda una estructura ligada a lugares de sociabilización, celebración, unión de la 
comunidad y manutención de la cultura, ya sea ésta en el ámbito gastronómico, musical o en 
cualquier otro. 

Dentro de ese ámbito destaca el papel de las cada vez más importantes redes sociales, 
como Facebook, Whatsapp o Instagram, que aparecen como emplazamientos virtuales de 
sociabilización y promoción de la cultura, pero también como lugares para la expresión política. 
En ese espacio, destacan sin duda los Grupos de Facebook, que tienen un funcionamiento 
mucho más informal pero también más dúctil y fácilmente adaptable a las posibilidades de cada 
individuo. Grupos como «Venezolanos en Canarias» (con más de 8.000 miembros suscritos)29 
o «Venezolanos en Tenerife (con cerca de 2.000 miembros)»;30 funcionan de esta manera. 
También asumen el papel de otras organizaciones más estables en entornos donde por cuestiones 
geográficas o meramente demográficas, es más complicado mantener una estructura sólida y 
constante, caso de «Venezolanos en El Hierro Canarias»,31 un grupo que genera bastantes flujos 
de información entre la población radicada en la isla de El Hierro.

Conclusiones

A modo de conclusión, se puede afirmar que las diferentes comunidades que han tenido 
relación con Venezuela y que en los últimos años se han ubicado en Canarias, han desarrollado 
una serie de estructuras de asociación que permitan el contacto y la sociabilización entre dichas 
personas que poseen una vivencia compartida. Al igual que los canarios hicieron en Venezuela en 
su tiempo, los venezolanos y canario-venezolanos han fundado diferentes organizaciones que, 
con objetivos diversos, han funcionado como lugar de recogimiento y de sostén de identidad 
durante las últimas décadas.

De esa realidad inevitable, se desgaja otra ligada a la cuestión cuantitativa. El crecimiento de 
estas comunidades en el archipiélago ha producido, a su vez, un lógico crecimiento (cuantitativo 
y/o cualitativo) de las organizaciones implantadas en el territorio. Dicho crecimiento ha 
complejizado las relaciones y, a su vez, la directa relación de causalidad producida entre ese 
aumento migratorio y la situación política y económica en Venezuela, ha generado que el 
posicionamiento político de dichas organizaciones ganara protagonismo dentro de las múltiples 
funciones que las mismas poseen.

En definitiva, el pasado y el presente del asociacionismo venezolano en Canarias está marcado 
por un hecho histórico inevitable, el del secular vínculo canario-venezolano, pero también por 
una realidad mucho más cercana, palpable y presente: el aumento de la comunidad venezolana 
y canario-venezolana residente en el archipiélago. Unas comunidades que, en la actualidad, 
forman parte considerable del desarrollo normal de las islas, y que muestra una heterogeneidad 

29 Página de Facebook del grupo «Venezolanos en Canarias». URL: ttps://www.facebook.com/
groups/270264140044942/ [Consultado el 13-10-2020].

30 Página de Facebook del grupo «Venezolanos en Tenerife». URL:  https://www.facebook.com/
groups/1993377850889268/ [Consultado el 13-10-2020].

31 Página de Facebook del grupo privado «Venezolanos en El Hierro Canarias». URL: https://www.face-
book.com/groups/190930967969605/ [Consultado el 13-10-2020].
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en su implantación, que permite hablar de que forman parte indisoluble de la diversa paleta de 
colores que conforma la sociedad canaria del siglo XXI.
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