
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Periodismo

Palestina en Canarias: la comunidad

que se arraiga en el Archipiélago desde hace décadas

Alumna: Irene Mederos Suárez

Tutor: Dr. Samuel Toledano Buendía

Curso: 2023/2024

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es



Resumen

Se presenta como Trabajo de Fin de Grado un reportaje sobre la comunidad
palestina en Canarias. El proyecto rescata, sobre todo a través de la tradición oral,
pero también a través de otros trabajos e investigaciones, los relatos de palestinos
y canarios cuyos ascendientes llegaron a las Islas alrededor de los años 30. El
principal destino de las primeras personas migrantes no eran las Islas, sino
Latinoamérica. Distintos motivos impulsarían a esta sociedad a establecerse y
formar su familia en el Archipiélago. El fuerte arraigo de esta tradición de Oriente
Próximo con la sociedad Canaria, desde hace casi un siglo, ha impulsado la
solidaridad. El trabajo rescata alguno de los diversos actos que se han celebrado
en las Islas en apoyo a este colectivo y la significativa cantidad de dinero que se
destina desde las administraciones públicas para la ayuda humanitaria. Destaca
que desde 2016 se colabora desde el Cabildo de Gran Canaria con la UNRWA y la
notable organización de actos públicos en defensa del pueblo palestino.

Palabras clave: Comunidad palestina en Canarias, UNRWA, Cabildo de Gran
Canaria, población migrante, refugiados.

Abstract

A report on the Palestinian community in the Canary Islands is presented as a
Final Degree Project. The article rescues, mainly through oral tradition, but also
through other works and research, the stories of Palestinians and Canary
Islanders whose ancestors arrived in the Islands around the 30's. The main
destination of the first migrants was not the Islands, but Latin America. Different
motives would impel this society to settle and form their families in the
Archipelago. The strong roots of this Middle Eastern tradition with the Canarian
society, for almost a century, has promoted solidarity. The work rescues some of
the various events that have been held in the Islands in support of this group and
the significant amount of money that is allocated from public administrations for
humanitarian aid. It highlights that since 2016 the Cabildo de Gran Canaria has
been collaborating with UNRWA and the remarkable organization of public
events in defense of the Palestinian people.

Key words: Palestinian community in the Canary Islands, UNRWA, Cabildo
de Gran Canaria, migrant population, refugees.
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Irene Mederos
Bilal Halawa, Fátima Suleimán,
Ismael Miri, Nur Nabhan y Félix
Faleh tienen en común su relación
con Palestina y con las Islas
Canarias. Son hijos de padres
palestinos que llegaron a las Islas en
busca de prosperidad, estudios y
trabajo. En el caso de Bilal Halawa
nació en la ciudad de Nablus, en
Cisjordania, y desde hace más de 40
años se trasladó a Tenerife para
trabajar como médico. El resto
nació aquí y en sus memorias y
ascendencia se conserva la historia
de un proceso migratorio que data
de mediados del siglo XIX. El
sociólogo y profesor de la
Universidad de La Laguna, José
Abu-Tarbush, ha dedicado la
mayoría de sus estudios a la
cuestión palestina. En ellos ha
llegado a documentar la existencia
de al menos cinco generaciones de
personas con orígenes palestinos en
las Islas. En sus investigaciones
pone el foco en América como el
verdadero destino que buscaban los
primeros migrantes palestinos. Sin
embargo, no todos siguieron la
ruta, sino que se asentaron en el
Archipiélago y conformaron una
importante comunidad que se
arraiga en la cultura canaria desde
hace décadas. 
     El territorio que hoy se entiende
como Palestina perteneció al Imperio
Otomano hasta 1917. La mayoría de las
personas migrantes del Estado
otomano viajaron por vía marítima en
barcos de vapor hacia América. Como
recoge el sociólogo mexicano, Carlos
Martínez Assad, partían de los
puertos de Beirut, Haifa y Jaffa. En
estas ciudades se encontraban los
principales puntos de salida. Destacan
las Islas Canarias como punto de
tránsito común en las rutas marítimas
hacia América Latina, ahí hacían
escala para proseguir la ruta. En sus
investigaciones Abu-Tarbush señala la
prosperidad de los negocios, los
casamientos y el temor a alejarse aún
más de su tierra natal o de caer
enfermos en el viaje como algunas de
las causas por las que los palestinos se
quedaron en la primera parada del
Atlántico.
La población palestina inicia su
proceso migratorio por razones
socioeconómicas y huyendo de la
dureza del Imperio Otomano que  
comenz

se asentaba en una nueva cultura y
dejaba atrás su lengua árabe y se
adaptaba a la religión católica. Esto
ocurría también en las Islas. La
comunidad palestina en Canarias fue
evolucionando desde su llegada en sus
actividades económicas originarias
hasta jugar un papel en el negocio de
las Islas. Abu- Tarbush habla en su
capítulo de los comercios palestinos
como los primeros en instalarse en las
principales zonas comerciales.

Bilal Halawa, Fátima
Suleimán, Ismael Miri,
Nur Nabhan y Félix
Faleh: descendientes de
palestinos en Canarias

comenzó a enviar a jóvenes al frente
de la Primera Guerra Mundial. Así lo
explica la socióloga y documentalista
chilena Claudia Rivera en su
publicación La Diáspora Palestina en
América Latina. Rivera dibuja el
negocio del textil como la principal
fuente de riqueza de esta sociedad que
se asentaba en una nueva cultura y

Manifestante por Palestina en las calles de Gran Canaria/ I.M 

Negocios palestinos en las Islas
Un ejemplo lo protagoniza el padre de
Félix Faleh: Adel Faleh o, como era
conocido en el barrio grancanario de
Schamann, “el árabe de Schamann”.
Adel Faleh nació en

Grupo de manifestantes sujeta pancarta “parar el genocidio” en Gran Canaria/ I.M

Palestina en Canarias: la comunidad 
que se arraiga en el Archipiélago desde hace décadas 
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Hoy, 64 años más tarde y tras dos
cambios de local hacia la calle Alceste,
la marca Faleh sigue con las puertas
abiertas, ahora con el nombre de
Modas Faleh. El negocio ha pasado de
generación en generación hasta en tres
ocasiones. Adel Faleh, su hijo Félix
Faleh y, desde hace cuatro años, su
nieta Nabila Faleh. La tienda comenzó
casi en exclusiva con la venta de
tejidos por la ausencia de ropa
prefabricada y se ha ido adaptando a
la demanda de los isleños. Ahora
venden prendas para hombre y mujer
con un trato cercano con su clientela
de toda la vida: la que heredaron de
Adel Faleh.
  Otros ejemplos de comercios
palestinos los recoge Radio Televisión
Tagoror en su documental Paredes:
árabes en Gran Canaria. A través de la
tradición oral se narra la vida de los
palestinos de los años 30 que llegaban
a Canarias y encontraron un futuro en
el comercio. Algunos se desplazaban
en burro hasta las zonas más
recónditas de La Aldea, en Gran
Canaria, para hacer llegar sus
productos a través de caminos de
tierra a los poblados menos accesibles.            
No. Muchos se casaban con mujeres
canarias. Para ello, debían bautizarse y
adaptarse a la religión católica.
“Acogieron la religión católica
predominante en la mayoría de los
países latinoamericanos”, señala
Claudi

Se pierde la religión y la
lengua y se mantiene el
conocimiento culinario

Modas Faleh, la tienda de
textiles de Pedro Infinito

de las primeras generaciones de
migrantes palestinos. Destaca la
pérdida del idioma y la religión, pero
se mantienen los conocimientos
culinarios. 
     Félix Faleh expresa el gran esfuerzo
de integración que hicieron sus
ancestros. Lograron solventar la
barrera del idioma y formar parte de
la sociedad canaria. Adel Faleh trató
de enseñarles árabe a sus hijos pero
Félix Faleh reconoce que era una tarea
complicada. Transmitir una cultura
mientras se intentaba integrar en otra
resultó casi imposible.

Félix Faleh Faleh en la tienda que heredó de su padre palestino en Las Palmas de Gran Canaria / I.M 

Papel con el que envolvía los productos que vendían en la tienda de Adel en los años 50 / I.M  
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Adel Faleh nació en la aldea de
Qaryut, al norte de Cisjordania, y
trabajó en compañías
norteamericanas hasta que la relación
con Israel se volvió complicada y
decidió ir a Canarias. Ahí vivió 74
años y formó su familia. Como
muchos otros árabes de la época vio
una oportunidad de negocio en el
textil. Comenzó con una maleta de
madera. Con ella recorría las calles del
barrio enseñando sus productos.
Carmen Ramos, vecina de toda la vida
de Schamann, rescata el recuerdo de
“Adolfito”, como también era
conocido por la zona, como un
hombre carismático y con buen
humor. Al respecto la vecina recuerda
una anécdota en la que “un día sacó
unas bragas agujereadas y exclamó
entre risas que así te daba mejor el
aire”. La prosperidad del negocio llevó
a Faleh a montar una tienda. La
bautizó como Adel F. Mokbel y llegó a
situarse en la famosa calle comercial
de Pedro Infinito. 

Claudia Rivera en su publicación. Lo
cierto es que el proceso de adaptación
del pueblo palestino a una nueva
sociedad hizo que abandonasen su
lengua y se casaran por una religión
que no era la suya. El sociólogo Abu-
Tarbush explica en sus estudios cómo
se ha ido perdiendo la  descendencia
de 



quita y a los grupos religiosos. Por otro
lado, se crea una segunda generación de
palestinos que encuentra más difícil
conciliarse con ambas culturas.

unas 6 u 8 horas de estos recursos al
día. “Los alimentos, la luz y el agua,
siempre han sido bloqueados desde
Israel a Palestina”, afirma. En su mente
están grabadas las historias de sus
ancestros que se dedicaban al campo y
al ganado y, al mismo tiempo, una
tradición canaria entre las calles de
Tenerife.

Permanencia en Canarias
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“Los alimentos, la luz y
el agua, siempre han sido
bloqueados desde Israel
a Palestina”

Ismael Miri, descendiente de padre palestino / Carsten W. Lauritsen  

resultó casi imposible. Aún así las
historias de su familia en Palestina y
los viajes que hizo de pequeño le
sirvieron para trasladarle a su hija,  
Nabila, su historia y sus orígenes.

“Los valores canarios aseguraron la
permanencia de la comunidad
palestina”, subraya Abu-Tarbush. El
sociólogo percibió en los trabajos y
entrevistas que realizó, hace más de
dos décadas y media, que la acogida
de este pueblo había sido cariñosa:
“sin mayores dificultades que las
derivadas del aprendizaje del idioma
y con una valoración muy importante
de la sociedad canaria y de los valores
de respeto que predominaban, muy
similar al de la sociedad de
procedencia”. De sus entrevistas el
sociólogo también extrae la nostalgia
de los que abandonaban su tierra y
veían cómo les era “usurpada y
ocupada”. Para las personas con un
vínculo familiar con la tierra de sus
ancestros hay más receptividad y
sensibilidad hacia lo que sucede hoy
en Palestina. Como asegura Abu-
Tarbush, por su “trágica historia que
no es fruto de un accidente, sino de
una acción política”.
     Asimismo, no se documentan
problemas significativos de
integración como sí ocurre en otras
regiones como la Escandinava. En
una de las investigaciones del
historiador palestino Abbas Shiblak,
explica que la mayoría de palestinos
encontraron esta cultura como “una
amenaza para sus valores e
identidad”. El resultado en estos
territorios es de una primera
generación más aislada del resto de la
ciudadanía con un arraigo a la mez-

Vivir entre dos culturas

Esto no ocurre en la sociedad isleña.
Ismael Miri (25) es tinerfeño, hijo de
padre palestino y de madre canaria.
La historia de ambas familias se
escribe a través de procesos
migratorios y la búsqueda de
prosperidad. Para él, elegir entre sus
dos culturas sería borrar partes de su
identidad: un imposible. Sus cuentos
de niño se basaban en los caminos de
tierra y los olivos de su pueblo, Deir
al- Balah, en la Franja de Gaza. Solía
correr y jugar entre palmeras y por
esos senderos de una arena blanca,
que no se pegaban a sus pies. Pero
también recuerda la escasez de
recursos básicos. Desde que tiene
conciencia de estar allí, nunca ha
tenido agua y luz durante las 24 horas,
siempre ha habido cortes y tan solo
un 

El padre de Ismael, Rajab Miri, dejó
su pueblo Deir al- Balah y llegó a
Madrid a los 22 años para trabajar y
estudiar. Pertenece a una oleada
migratoria que transcurrió entre los
años 50 y 60 que abandonó su tierra
después de que en 1948 se declarara el
Estado de Israel.



El 15 de mayo de 1948 comenzó la
Nakba o catástrofe, como llama la
población palestina al éxodo que
sufrió la población por la que el 90%
de los palestinos fueron desalojados de
los territorios ocupados por los
israelíes. El historiador Nur Mashala
habla en su obra El problema de los
refugiados palestinos sesenta años después
de la Nakba de una guerra tanto
psicológica, con la limitación de
derechos y de bienes básicos para la
vida, como militar con un centenar de
masacres, 418 pueblos despoblados, la
toma del control de las tierras de
750.000 palestinos y otras cifras. Con
ellas describe el período que comenzó
en 1948 como una “limpieza étnica”
frente a los eufemismos de las
corrientes sionistas que lo
describieron como una “transferencia
o traslado organizado de la población
árabe de Palestina”. 
     Rajab Miri no veía futuro en su
tierra. La ocupación israelí había
avanzado hasta un punto en que las
condiciones de vida eran muy
complicadas. Entre revueltas y
conflictos la abuela de Ismael envió a
su padre a España. Si no hubiese
marchado se hubiese dedicado al
campo o a estudiar, pero en peores
condiciones. Rajab Miri conocía a
personas de su comunidad que
residían en Tenerife y le hablaron bien
de la Isla, por lo que decidió mudarse
allí. Se casó con una mujer tinerfeña y
tuvo a sus dos hijos. Con ellos sería la
segunda generación de personas
palestinas asentadas en las Islas. 
   Nur Nabhan (26), reside en el
municipio sureño de Adeje. y también
pertenece a esta segunda generación
de palestinos. Es canaria e hija de
madre y padre palestinos. Si se le
pregunta

pregunta sobre su identidad,
también responderá que es tanto
canaria como palestina. Ahora
trabaja como profesora de secundaria
de inglés. Su interés siempre ha sido
aportar a la sociedad. Al principio
estudió un Grado en Traducción e
Interpretación. Su objetivo era
conectar sus dos mundos, árabe y
español, a través del lenguaje.
Cuando vio el poco tacto humano de
la profesión decidió acercarse a la
enseñanza. En los niños y niñas  ve
elve el futuro y siente

el futuro y siente que, “de una forma u
otra puedes marcar a esos estudiantes”.
Nabhan sigue conectada con sus dos
culturas. Forman parte de su vida y de su
historia y abraza siempre con cariño y
nostalgia las memorias de sus familiares. 

Personas refugiadas durante la Nakba de 1948 / Wikimedia Commons
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El 90% de la población
palestina fue
desalojada en 1948

La Nakba de 1948

Palestinos por el mundo
Hay personas migrantes con origen
palestino por todo el globo. Según datos
del diario económico Expansión se
encuentran repartidos en 30 países.
Jordania es el más representativo con el
56,49% de población migrante de origen
palestino viviendo en su territorio frente
al 0.06% en España. Pese a vivir entre
distintas culturas y, en ocasiones,
alejados de sus familiares y tradiciones
destaca la existencia de una fuerte
identidad palestina.

Nur Nabhan, hija de padres palestinos /  Arturo Jiménez
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    Es el caso de la familia de Bilal
Halawa, médico otorrino jubilado
que reside en Santa Cruz de Tenerife.
Su historia se escribe entre conflictos
y la huida de sus padres durante la
Nakba. Para los padres de Bilal
Halawa supuso abandonar su ciudad,
Jaffa, dejar atrás el negocio familiar y
comenzar una nueva vida con sus 11
hijos. Hoy, están por todo el mundo.
Canadá, Emiratos Árabes, Jordania y
Tenerife. Halawa terminó aquí por
casualidad. Fue a Sevilla a estudiar
medicina, hizo el MIR y le destinaron
al hospital de La Candelaria, donde
trabajó 46 años. El médico sabía de la
existencia de una comunidad canario-
palestina que había asentada en las
Islas y, tras su llegada, conoció a
varias personas que, por distintos
motivos, habían sido atraídos al
Archipiélago. Reconoce la gran
adaptación que hay y que tan solo
identifica a los palestinos por sus
nombres o apellidos típicos de allí.
Destaca que: “Los palestinos, en
general, se integran perfectamente
donde están.         Al no tener tu
patria y que esta esté ocupada, donde
vas lo consideras tuyo”. 
     La mayor parte de su vida
transcurre entre las Islas. Sin
embargo, durante la entrevista se
encuentra en el salón de su casa en
Tenerife rodeado de cuadros con el
estampado típico de los trajes
palestinos. Son figuras geométricas,
algunas similares a flores, dibujadas
armoniosamente sobre la tela con
tonalidades naranjas y azules. Así
recuerda su identidad que, aunque
pasen los años y permanezca alejado
de donde nació, seguirá siendo
palestina.
     De su vida en Cisjordania recuerda
lo que le contaban sus padres y las
canciones que le recitaba su madre,
que tenía un arte para la música y una
voz bonita. 

voz bonita. En sus letras hablaba de
su tierra y de sus fiestas. Sus
hermanos también le contaron
sobre el negocio de su padre. Tenía
una gran tienda en la que se
dedicaba al comercio. Cuando se
anunció el ataque Israelí del 48, lo
que Halawa describe como “una
limpieza étnica, como la que está
sucediendo ahora en Gaza”, su
padre quiso contratar a un albañil
para que tapara la puerta de su
comercio con cemento. Su gran
insistencia dejó perplejo        

insistencia dejó perplejo a los obreros ya
que mostraba el optimismo de un
hombre que, en aquel momento, creyó
que volvería a su casa. El albañil nunca
apareció y el padre del médico fue a
buscarlo a su casa. Tocó a la puerta del
hombre pero en su lugar salió su mujer
exclamando – ¿¡Pero usted quiere que
maten a mi marido?!–. La alternativa
fueron 18 camiones de mercancía que su
padre logró llenar y llevar a Nablus. “Si
no fuera por eso no tendríamos nada”,
explica Halawa a la vez que lamenta las
tierras que perdieron en ese conflicto y
que eran propiedad de su padre. Como
las suyas, hasta el 77% de las tierras de la
Palestina histórica fueron ocupadas en
aquella época. Así lo recoge el
historiador Nur Masalha en su libro
Israel: teorías de la expansión territorial. De
su situación en Canarias, Halawa
destaca estar en cuerpo en el 

Bilal Halawa en el salón de su casa en Tenerife junto a cuadros con el estampado típico de los trajes palestino / Andrés Gutiérrez

“Al no tener patria, y
que esta esté ocupada,
donde vas lo consideras
tuyo”



destaca estar en cuerpo en el Archipiélago pero con la vista
siempre puesta en lo que ocurre en Oriente Próximo. Se
llena de frustración e incomprensión al ver el nulo intento de
la Comunidad Internacional por acabar con el asesinato de
miles de personas. “El que tiene derecho a defenderse es el
que está sufriendo un asedio y la muerte desde hace 76 años.
Que somos nosotros, no ellos”, sentencia tajante. Siempre al tanto del “genocidio que se está cometiendo”. Se

cuentan más de 14.000 niños y cerca de 10.000 mujeres
asesinados. Según datos de la UNRWA (Agencia de
Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina)
el 70% de los muertos en el conflicto actual son mujeres y
niños. Además, la ONG cifra en 1,1 millones las personas
que sufren inseguridad alimentaria catastrófica. (Según
datos de abril).
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Cartel de manifestación a favor de Palestina / I.M 

Reunir apoyo y promover la
solidaridad: los objetivos clave de la
comunidad palestina en las Islas

Visibilizar Palestina

Entrada a la Facultad de Magisterio de la ULPGC con bandera palestina / I.M 

En el Archipiélago existe desde hace años una comunidad
Palestina. José Abu-Tarbush destaca en el libro The
Palestinian Diáspora in Europe. Challenges of Dual Identity and
Adaptation la importancia de la población juvenil. El
sociólogo explica que dada la dificultad de la primera
generación para alcanzar objetivos más ambiciosos para la
organización social y política en las Islas se celebró el I
Congreso de la Comunidad a principios de los años 80. Los
objetivos fueron agrupar a los descendientes de migrantes
palestinos en Canarias y difundir información sobre la
cuestión palestina entre las autoridades y la sociedad
canaria. 
     Reunir apoyo y promover la solidaridad eran, y siguen
siendo, factores clave. Bilal Halawa recuerda juntarse con la
comunidad cuando era más joven para mantener viva una
cultura, conseguir una unidad y saber noticias de lo que
estaba pasando con su tierra. Aunque reconoce la mayor
dispersión que existe en la Isla de Tenerife con respecto a
décadas anteriores.
     Su mente está puesta en la “injusticia y violación de los
derechos humanos que está sucediendo en Gaza”. 

Identidad palestina

Martín A. Martinelli es doctor en Ciencias Sociales y
Humanas y profesor de Historia Contemporánea. En su
obra La construcción de la identidad nacional palestina
analiza cómo se desarrolla y mantiene esta identidad
palestina. Lo achaca a tres factores que considera clave: la
conciencia de la pertenencia histórica a Palestina, la
preocupación por el sionismo y los símbolos identitarios
como la Nakba.
     Las narrativas sobre Palestina se reunen en el campo
religioso y en el ámbito nacionalista. Martinelli resalta
que se divulgan gracias a los distintos mecanismos
estatales como la educación, los medios de comunicación
y el cine. El doctor considera que estos formatos fueron
“imprescindibles en el siglo XX para la difusión de un
crit 

Pegatina de Palestina Libre en una farola en las calles de Las Palmas de Gran Canaria / I.M 



Los descendientes de esta comunidad
que no han vivido en la tierra de sus
padres también guardan un fuerte
vínculo con Palestina. Un ejemplo es
Nur Nabhan. Ella vive en la casa de
sus padres a través de sus recuerdos y
con la espina clavada de no poder ver
con sus ojos donde habitaron sus
ancestros. Cuando se sumerge en las
memorias de sus familiares le
gustaría caminar por los caminos que
andaba su abuelo, probar las naranjas
de Jaffa, –que dicen que son las más
sabrosas– o ver el mar de Acre, “el
más bonito para bañarse”.

Unificar la Comunidad

“El pueblo canario ha
sido muy solidario y
bueno con la
Comunidad”

criterio homogéneo de identidad nacional”.
    En la actualidad, la Comunidad Palestina en Canarias tiene bien arraigada su cultura en combinación con la isleña.
Ismael Miri reconoce la empatía de la sociedad de las Islas con la tierra de sus ancestros. “Al final el pueblo canario también
es luchador. Tenemos historias de nuestros familiares canarios que han tenido que irse fuera a buscarse la vida y han vuelto.
Saben lo duro que es estar fuera y volver”. Por eso defiende desde el Archipiélago que los palestinos tengan “derecho a
existir, ser libre y volver a su casa”. Forma parte de la asociación Puente Humano. Una ONG que se creó en 2007 y que
guarda bajo su nombre el lema de “crear puentes de paz, romper fronteras y eliminar prejuicios”. Miri participa en jornadas
educativas en colegios en las que trata de visibilizar la causa. Lo hace a través de actividades como obras de teatro en las que
se cuenta la historia de Palestina.

Realiza cuadros en los que plasma una
realidad cruda que parece hacerse más
fácil de digerir a través de figuras
abstractas que cuentan la historia de un
pueblo que lleva años en lucha por sus
derechos. Su figura representa la de
miles de personas cuyos familiares
residen o residieron en Palestina y ahora
viven en las Islas. Habla satisfecha de la
implicación ciudadana y recalca su
principal objetivo en estos momentos:
“un alto el fuego inmediato en Gaza”.

me muero mil veces al día viendo
eso. No se puede soportar”. Fátima
Suleimán habla de las miles de
personas que han perdido la vida y
de las secuelas psicológicas que
sufrirá su pueblo. Le preocupan los
traumas de una población entera,
de los niños y niñas que han
perdido a sus padres y madres y
viceversa. La reivindicación de los
derechos lo hace, también, a través
del arte. 

Fátima Suleimán en una performance  a favor de Palestina / I.M  
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En la unificación de la Comunidad
Palestina en Canarias existe la figura
de presidenta. El puesto lo ocupa, en
la actualidad, Fátima Suleimán.
Nació en Las Palmas de Gran
Canaria y es hija de padre palestino.
Su padre llegó a Gran Canaria,
como muchos otros, con la
intención de continuar su viaje
hacia América. Pero la comunidad
que ya había asentada desde
principios del siglo XX en el
Archipiélago le sirvió de incentivo
para quedarse aquí hasta formar su
propia familia. Ahora Suleimán,
como presidenta de la Comunidad
Palestina en Canarias lucha para dar
visibilizad al pueblo palestino que,
“ha visto cómo perdía su hogar ante
las distintas masacres y guerras”. De
su lucha destaca la solidaridad de la
ciudadanía isleña. “El pueblo
canario ha sido muy solidario y
bueno”, subraya. Eso, añade,
incentivó a su padre a instalarse en
el Archipiélago.
   En la actualidad, le duele en el
alma ver la situación en la Franja de
Gaza y pensar en las personas que
mueren de hambre o sed y que viven
a la intemperie bajo las bombas. “Yo
me muero mil veces al día viendo
eso. 



Un papel muy importante en la
visibilización de la historia y la lucha
colectiva la tienen las
administraciones públicas. El órgano
de gobierno que más invierte en
ayudas a Palestina es el Cabildo de
Gran Canaria. Carmelo Ramírez,
actual consejero de Cooperación
Institucional y Solidaridad
Internacional, creó esta consejería
durante su mandato como
vicepresidente del Cabildo de Gran
Canaria en 1995. Lo hizo desde el
convencimiento de que hay una
necesidad moral de colaborar con
aquellos países empobrecidos. El
consejero asegura que la situación
vulnerable de los países se debe al
expolio de su riqueza que cifra en
una media del 25%.

13 actos del Cabildo
de Gran Canaria en
apoyo al pueblo
palestino desde 2015

actos se fomenta la participación
ciudadana mientras se refleja el interés
de las asociaciones por visibilizar los
conflictos en Oriente Próximo.
Estos eventos los organiza el Cabildo
de Gran Canaria y la Consejería de
Solidaridad Internacional y reciben la
colaboración de las asociaciones de
Mujeres por la Paz y Acción Solidaria
con Palestina, la Comunidad Palestina
en Canarias y Canarias por Palestina.
Destaca la figura de Rosa Halaby,
presidenta de la Asociación Mujeres
por la Paz y Acción Solidaria con
Palestina. Desde su plataforma han
organizado eventos que llegan hasta las
universidades. Un ejemplo es la
celebración de jornadas de charlas en
las que se acercó al alumnado de la
ULPGC a

Las actividades de la comunidad
palestina en Canarias son diversas y
se llevan celebrando desde hace
años. Se trata de manifestaciones y
concentraciones, conciertos, charlas,
conferencias, ciclos de cine y
proyección de documentales sobre
el conflicto, informaciones en
prensa y divulgación de la cuestión
palestina a través de las redes
sociales. En un libro publicado por
el Cabildo de Gran Canaria  
titulado titulado        

titulado Ocho años de compromiso,
rebeldía y esperanza se recogen las
distintas actividades dentro del
marco de Solidaridad Internacional
que se han llevado a cabo desde
2015 hasta 2023. De entre un total
de 120 eventos, 13 han sido
dedicados, en exclusiva, al apoyo
del pueblo palestino. Destacan las
actuaciones del izado de la bandera
palestina y la lectura del manifiesto
de solidaridad con su pueblo el 28
de noviembre de 2016 y el recitado
de poemas del poeta palestino
Mahmud Darwish. También se han
celebrado conciertos como el Canta
por Palestina con artistas canarios y
la presentación de documentales
como Existir es resistir. Con estos
actos se fomenta
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Las administraciones públicas
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ULPGC a la “dimensión humana de los conflictos”. También celebra presentaciones de libros como el de Teresa
Aranguren Palestina, el hilo de la memoria en el que defiende la idea de que “lo que está sucediendo en Palestina en la
actualidad no puede justificarse por ningún código moral de ninguna especie”, según escribe en la sinopsis de su obra.

construcción de edificios. Si se aprecia
la gráfica (gráfica 2) se observa una
variación exponencial del dinero
invertido. El año en el que comienzan
las relaciones entre el Cabildo de Gran
Canaria y la UNRWA se hace con un
proyecto inicial de 20.000€ para la
rehabilitación de viviendas dañadas
por la ofensiva “Margen Protector” en
Gaza. Este conflicto se trató de una
operación de las Fuerzas de Defensa de
Israel (FDI) sobre territorio gazatí en
2014. Según datos de la UNRWA
fueron asesinados 2.251 palestinos (1.462
civiles, 551 de ellos niños) y 73 israelíes,
67 militares y 6 civiles.
     En los años siguientes aumenta la
inversión hasta alcanzar los 625.000€
en 2020. Como asegura el consejero la
cuantía varía según las necesidades que
existen en el territorio. Tras la
pandemia, como en muchos otros
países, las peticiones de ayuda
humanitaria fueron más necesarias. Se
aprecia en esta época tres proyectos
relacionados con la COVID-19: ayuda
alimentaria frente a crisis por la
COVID-19 en Gaza (200.000€),
derecho a la educación primaria
agravada por la COVID-19 (100.000€)
y distribución de alimentos frente a
crisis humanitaria y la COVID-19 en
Gaza (100.000€).

Desde 2016 hasta la actualidad se
calcula que el Cabildo de Gran
Canaria ha destinado un total de
2.680.000€ a la UNRWA. Las
donaciones se traducen en
proyectos para combatir la
pobreza, asegurar la alimentación,
la educación de los niños y niñas,
suministrar medicamentos e
infraestructuras para asegurar la
existencia de viviendas dignas y
recibir tratamiento sanitario. De
los alrededor de 23 proyectos que
se han financiado desde 2016 tan
solo un 35% fueron destinados a la
construcción de edificios.

     Otros llegan a España con la
condición de refugiado. Los datos
que publica el diario Neutral
reflejan un total de 6.115 solicitudes
de protección internacional de
personas procedentes de Palestina
en la última década. De estas se
reconoció la condición de refugiado
o protección subsidiaria a 1.564. El
55% de los solicitantes tenían entre
18 y 34 años, mientras el 24% era
menor de edad. El derecho de asilo
está reconocido en la Constitución
española en el artículo 13.4. Así,
cualquier persona puede solicitar
protección internacional en España. 
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Proyectos con la UNRWA

     Según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística en
2022 habían unos 132 refugiados
palestinos en España. Una cifra que
ha ido en aumento desde los
primeros datos que señala el
Instituto de 27 refugiados palestinos
en el territorio en 2016 (gráfica 1).
En concreto, como recoge la web
Padron.com en 2023 había 1.364
palestinos residentes en España,
catorce menos que el año pasado.
Catorce en la provincia de Las
Palmas y cinco en la de Santa Cruz
de Tenerife.
      La cifra es relativamente
pequeña. Según las investigaciones
de José Abu-Tarbush el 90% de la
Comunidad se conforma por los
descendientes de los primeros
palestinos que llegaron a Canarias.
Resulta complicado calcular el
número exacto de personas
palestinas en España. En los
territorios de Cisjordania y Gaza,
Israel controla el registro civil desde
1967 y la población palestina no
tiene ciudadanía. La mayoría es
apátrida. Es decir, que carecen de
vínculo jurídico con un Estado. Por
ello, como señala Amnistía
Internacional necesitan tarjetas de
identidad del ejército israelí para
vivir y trabajar en los territorios.

Desde la consejería de Solidaridad Internacional se impulsan hasta 150 proyectos en 25 países a través de 60 ONG. Para
Carmelo Ramírez la relación entre canarios y palestinos es fuerte pues, “existe una comunidad muy arraigada en las Islas
desde hace años”. En un primer momento se colaboró con la Plataforma Canaria de apoyo a Palestina y con la
Comunidad Palestina con subvenciones a estos colectivos. Estos se encargaban de hacer llegar el dinero al territorio.
Desde 2016 las donaciones se hacen a través de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, la
UNRWA. Carmelo Ramírez explica que esta relación comienza como resultado del compromiso político a la ayuda
humanitaria y la fuerte relación con Oriente Próximo por la presencia en Canarias de una alto número de personas con
orígenes en Gaza y Cisjordania.

Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria

Gráfica 1

Refugiados palestinos en España Fuente: INE

“Existe una
comunidad muy
arraigada en las Islas
desde hace años”



Gaza (100.000€). El periodo de crisis económica también se notó en el Archipiélago, en 2021 y 2022 las donaciones se
redujeron hasta los 380.000€. Con una situación de mayor estabilidad en la economía de las Islas en 2023 el presupuesto
fue de 450.000€. Se destinó a proyectos como la “Respuesta de emergencia a las necesidades de la población refugiada de
Palestina que vive en Siria afectada por el terremoto: Distribución de kits no alimentarios de emergencia” o para la
“Asistencia alimentaria para la población palestina refugiada vulnerable de la Franja de Gaza en un contexto de
inseguridad alimentaria”. Así, el dinero no se destina en exclusiva a los los territorios de la Franja de Gaza o Cisjordania,
sino a los países en los que se encuentra población palestina en situación de emergencia como el Líbano, Jordania o
Siria. De este último destaca el campo de refugiados de Homs. Se creó en 1949 ante el éxodo de la población palestina
por la ocupación israelí. Buscó ser un hogar provisional para los 700.000 palestinos que perdieron sus hogares. Entre
ellos estaban los abuelos de Nur Nabhan, cuyos padres se criaron y conocieron en el mismo campo de refugiados. 
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23 proyectos
financiados

con la
UNRWA

desde 2016

 Fuente: UNRWA

Cantidad de dinero donado por la Consejería de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria en miles de euros

Gráfica 1

  El campamento comenzó con
casetas. El alojamiento iba a ser
provisional y muchos esperaban que
el conflicto acabara pronto para
volver a sus casas. Al final se darían
cuenta de que no lo harían y esas
casetas se transformarían en casas. Se
construirían colegios y hospitales y se
convertiría en su nueva ciudad. Los
padres de Nur Nabhan, como
muchas personas allí, no veían un
futuro próspero. Ellos decidieron ir a
Salamanca, España, a estudiar. Luego
les surgió una oportunidad de
trabajo en El Hierro y, en busca de
un lugar con más actividad, acabaron
en Tenerife.
    Carmelo Ramírez hace hincapié
en que las administraciones canarias
están comprometidas con la causa
Palestina. Llevan en contacto con la
Comunidad desde hace años y en
cooperación con la ONU desde los
años 60. 
 El Cabildo de Gran Canaria
comenzó con un aporte del 0,7% de
sus presupuestos a Solidaridad
Internacional. La ley 1/2023, de 20 de
febrero, de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global fijó como
objetivo para 2023 destinar al menos
un 0,7% de la renta nacional bruta a
este motivo. Según un informe de la
Coordinadora de Organizaciones
para el desarrollo, una red estatal de 

para el desarrollo, una red estatal de
organizaciones y plataformas
sociales que trabajan en el ámbito de
la solidaridad, la media de
cooperación autonómica se situaba
en un 0,13% en 2023. Alejada del
compromiso del 0,7%.
   En la actualidad, el Cabildo de
Gran Canaria destina un 1% de su
presupuesto. Este mayo de 2024
espera aprobar una donación de
un millón de euros a parte de la
media de 400.000€ que se
preveían para este año. Una
cantidad más cuantiosa dada la
situación de emergencia en la
Franja de Gaza.

Contacto con su tierra
Aunque lejos de las ciudades que
vieron nacer a sus padres, Nur Nabhan,
Ismael Miri, Fátima Suleimán, Bilal
Halawa y Félix Faleh siguen en
contacto con familiares y amigos de
allí. Lo hacen, sobre todo, a través de
las redes sociales como Whatsapp o
grupos de Facebook y por llamada. 
En el caso de Ismael Miri ha hecho, a lo
largo de su vida numerosas visitas con
estancias de incluso meses, y en todas
ha chocado con una dura realidad: veía
un mundo de Oriente Próximo en el
que no existían derechos humanos tan
básicos como la libertad de desplazarse.
Para cruzar la frontera tenía que
esperar

Campo de refugiados palestinos 1948 / Getty Images  



las imágenes de su infancia con sus
hermanos jugando por la explanada de
la mezquita y la casa de sus abuelos con
una exquisita arquitectura con bóvedas
y un patio. Ella tenía tan solo cuatro
años, pero siente poder volver a esos
momentos y degustar ese pan típico
árabe recién hecho en su horno de
piedra, llamado  tabún.
    Con recuerdos que se difuminan
entre las calles de las Islas, las memorias
de la infancia y los relatos de familiares,
la comunidad palestina en Canarias
mantiene una conexión inevitable con la
tierra de sus ancestros. El arraigo de esta
Comunidad en Canarias, desde hace
décadas, resulta en una sociedad isleña
implicada en la libertad de un pueblo:
Palestina.

nada al respecto”. El joven también
conoce el caso de amigos de sus
familiares que han llegado al punto
de dividir a sus familias. Hermanos,
parejas, primos… cada uno en casas
diferentes esperando que la bomba
no caiga en la suya.
     Félix Faleh también ha viajado
varias veces a Cisjordania. Con
ocho años viajó a la aldea de su
padre, Qaryut y conoció a sus tíos y
primos, que aún viven ahí. Sonríe al
recordar esos momentos felices en
los que apreció el trato cercano que
tuvo con su familia, pese a no verla
con frecuencia. Su último viaje al
territorio fue en 2020 a Jerusalén.
Aunque su estancia iba a ser de más
días, él y su mujer volvieron antes
de lo previsto. “Llevar un apellido
árabe supuso discriminación y una
sensación de intranquilidad al estar
siempre rodeados de soldados y
policías”, asegura.
      Para Bilal Halawa la situación es
diferente. No volverá a entrar a
Cisjordania. A sus hijos y nietos
siempre ha tratado de recordarles
sus orígenes. Le da más importancia
a la vista que a las palabras, por lo
que han hecho viajes a Jordania para
al menos acercarse a su antiguo
hogar y que sus hijos puedan palpar
su tradición. La última vez que fue a
Cisjordania fue en 1966 pero no
quiere repetir el viaje. Regresar a lo
que fue su ciudad implica pasar
horas o incluso días en la frontera,
ser sometido a interrogatorios y
burlas hasta poder entrar por un
tiempo estrictamente definido. Esta
es la experiencia que han vivido
amigos suyos cercanos y la que el
médico no quiere repetir. “No me
apetece porque en los controles el
maltrato al que someten a la gente
es insoportable”. Para él entrar en
Cisjordania es adentrarse en un
queso agujereado por todas las
colonias que hay asentadas. Se
calcula que hay en torno a 700.000
colonos judíos en Cisjordania y
Jerusalén Este. Estos, se consideran
ilegales según el derecho
internacional.
      Fátima Suleimán no ha vuelto
desde 1999. Critica el mal trato que
recibió: “vas como un extraño, como
un turista, es algo curioso, ¿no?,
visitas tu propia tierra pero no
como ciudadano de Palestina, sino
como un extranjero”. Ahora
permanecen grabadas en su mente
las imágenes 

 COMUNIDAD PALESTINA EN CANARIAS

esperar horas o días, someterse a
interrogatorios y soportar burlas
hacia él y sus familiares. Una vez, la
policía que controla la frontera le
dijo, tras días esperando en el
checkpoint, que si al entrar a Gaza lo
celebrarían con unas cervezas.
Asumieron que su familia era
musulmana y sería una ofensa para
una religión en la que no se
consume alcohol.
     La última vez que viajó a la
Franja de Gaza fue en 2022. Esta vez
sin su padre, Rajab Miri, ya
fallecido. Su padre ayudó como
miembro de la Comunidad
Palestina en Canarias a una serie de
proyectos como la construcción de
un centro en Gaza para mujeres
viudas. Este centro fue
bombardeado el 11 de diciembre de
2023 por el ejército israelí. Raja Miri
realizaba viajes a la Franja en los que
analizaba las necesidades del
territorio en situación crítica por
los constantes ataques y conflictos.
La última visita de Ismael a Gaza
fue dura. No solo por volver a su
tierra sin la presencia de su padre,
sino por las difíciles condiciones en
las que él y su familia lograron llegar
a casa de su tía, que vive allí.
    Parte de su familia sigue viviendo
en la Franja de Gaza. Son momentos
duros. Ismael Miri se mantiene en
contacto con ellos a través de
mensajes pero describe episodios
difíciles. El último caso fue el de su
tía. Estuvo dos semanas
incomunicada por los cortes de
electricidad y problemas de
conexión a internet. Durante esos
días, Miri y su familia llegaron a
pensar que le podría haber pasado
algo. Por suerte, están todos bien.
Desde la Franja no quieren
preocupar a sus familiares en
Canarias. Cuando describen la
situación diaria de alerta en la que
viven, intentan entrar lo menos
posible en detalles. Su tía le ha
contado momentos en los que se
han roto las ventanas de sus casas
por el estallido de bombas y, otros
relatos, como el impacto que les
supone pasear por sus calles de
siempre y verlas en ruinas. Además,
describen el incesante ruido de los
drones israelíes que circulan por las
calles y el temor que generan porque
algunos son capaces de disparar y
arrojar bombas. Ismael recalca que
sus familiares no entran en más
detalles, “no nos quieren contar
todo tal cual explícitamente porque
saben nuestra impotencia de no
estar con ellos y no poder hacer
nada al respecto”. 

Fátima Suleimán: “Vas
como un extraño,
como un turista, es
algo curioso, visitas tu
propia tierra pero no
como ciudadano de
Palestina, sino como
un extranjero”. 

Félix Faleh: “Llevar un
apellido árabe supuso
discriminación y una
sensación de
intranquilidad (en
Jerusalén) al estar
siempre rodeados de
soldados y policías”

Ismael Miri: “ Nuestros
familiares de Gaza no
nos quieren contar
todo tal cual
explícitamente porque
saben nuestra
impotencia de no estar
con ellos”
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José Abu-Tarbush Quevedo: Profesor de Sociología por la Universidad de La
Laguna. La mayor parte de sus investigaciones se centran en la cuestión palestina.

Fátima Suleimán. Presidenta de la Comunidad Palestina en Canarias

Nur Nabhan. Hija de padres palestinos que vivieron en el campo de refugiados de
Homs.

Bilal Halawa. Nacido en la ciudad de Nablus (en Cisjordania), se desplazó a España a
estudiar medicina y terminó trabajando en Tenerife.

Ismael Miri. Hijo de padre palestino y madre Canaria.

Félix Faleh. Su abuelo se desplazó a Canarias sobre los años 20. Su padre montó una
tienda de textiles en el barrio de Schamann, en los años 50, que heredó Félix Faleh.
En la actualidad, trabaja con su hija, Nabila Faleh.

Carmen Ramos Batista. Vecina del barrio grancanario de Schamann.

Carmelo Ramírez. Consejero Insular de Cooperación Institucional y Solidaridad
Internacional del Cabildo de Gran Canaria.
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Cabildo de Gran Canaria Bandera Palestina en entrada ULPGC

Carmelo Ramírez. Consejero Insular
de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional de Nueva
Canarias
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Carteles de manifestación, banderas y pegatina de “Palestina Libre” en las calles

Félix Faleh en su tienda de ropa y el papel con el que vendía su padre la ropa en los
años 50
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Fátima Suleimán haciendo una performance en la manifestación del 18 de mayo a
favor de Palestina

Manifestación del 18 de mayo a favor del pueblo Palestino en la capital grancanaria
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Datos para gráfica 1: Cálculo de población refugiada en España (tasa por cada
100.000). Fuente: INE

2022: Total población España: 47.435.597

- Población refugiada palestina: 132,6

2021: Total población España: 47.326.687

- Población refugiada palestina: 124,35

2020: Total población España: 47.329.981

-Población refugiada palestina: 83,8

2019: Total población España: 47.100.396

- Población refugiada palestina: 82,5

2018: Total población España: 46.659.302

- Población refugiada palestina: 97,14

2017: Total población España: 46.549.045

- Población refugiada palestina: 69,17

2016: Total población España: 46.468.102

- Población refugiada palestina: 27,4
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