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INTRODUCCIÓN 
 
El Censo de Población y Viviendas, efectuado entre el 19 y el 28 de mayo del 2001, en el 
Centro Histórico1 de la Ciudad de La Habana y en la zona del Malecón Tradicional2, 
permite a la Oficina del Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja 
establecer un diagnóstico sociodemográfico de esta población y las condiciones de vida 
de sus viviendas, así como proponer soluciones adecuadas a sus principales problemas, 
de acuerdo con la estrategia social trazada por la Oficina del Historiador de la Ciudad.  
 
Coordinado por la Oficina Nacional de Estadísticas y el Plan Maestro, este segundo 
censo3 facilitará además un análisis de los cambios ocurridos en la zona, a partir de su 
comparación con los datos del anterior.  
 
El levantamiento de 1995 abarcó la población de los Consejos Populares de Prado, 
Catedral, Plaza Vieja, Belén (que entonces incluía el actual San Isidro) y parte de Jesús 
María, así como unas pocas viviendas del vecino municipio de Centro Habana, los que 
conforman el perímetro marcado por el decreto-ley 143 que delimitó, en 1993, la Zona 
Priorizada para la Conservación (Z. P. C.)4.  A los efectos del presente censo Malecón se 
considera un Consejo Popular independiente, de modo que, además del análisis de la 
información de todo el territorio, se podrá establecer en el Centro Histórico una 
comparación entre ambos momentos (1995 y 2001). La enumeración en el Consejo de 
Jesús María volvió a hacerse de manera parcial en el censo del 2001. 
 
El territorio censal, a los efectos de la enumeración, quedó dividido en 140 Áreas 
Geográficas Muestrales (AGEM) y 378 segmentos que contenían al menos una vivienda. 
Laboraron en el Censo un total de 378 enumeradores, 117 supervisores, 7 jefes de oficina 
(uno por Consejo Popular), 38 oficinistas, y varios especialistas del Plan Maestro y de las 
Oficinas municipal y provincial de Estadísticas.  
 
El censo contó con un intenso trabajo preparatorio, que incluyó la automatización del 
Registro Previo y la Cartografía, creando las condiciones para el desarrollo de bases de 
datos de alta complejidad y geo-referenciables hasta el nivel de inmueble. Esto posibilita 
la desagregación de datos al nivel de manzanas y áreas censales, así como por Consejos 
Populares, y en el futuro permitirá la realización de estudios particularizados. 
 
La Oficina del Historiador y la Oficina Nacional de Estadísticas desean, en este 
documento, dejar constancia de su agradecimiento a los residentes del Centro Histórico y 
a los participantes en el levantamiento censal por la valiosa información aportada a los 
fines estadísticos y de registro, pues ella contribuirá a mejorar el proceso de planificación 
y el desarrollo de las soluciones técnicas, humanas y económicas propuestas. 
 
 
 
                                                 
1 Para este estudio definimos como Centro Histórico al conjunto urbano que comprende el área 
intramuros, más la zona de expansión del Barrio de las Murallas, que incluye el Paseo del Prado, 
con sus dos aceras, el Parque de la Fraternidad y la Terminal Central de Ferrocarriles. 
2 Este segundo censo incluyó, por primera vez, el sector conocido como Malecón Tradicional, el 
cual se extiende a lo largo de los ejes de Malecón y San Lázaro, entre el Paseo del Prado y la calle 
Marina. En lo adelante a este sector se le llamará solo Malecón. 
3 El primero, efectuado en 1995, constituyó el primer estudio específico de un centro histórico en el 
país, con informaciones referidas a las condiciones de vida de su población, la situación de sus 
viviendas, etc. 
4 Zona Priorizada para la Conservación (Z. P. C.) comprende lo definido para este estudio como 
Centro Histórico y el Malecón, luego de la promulgación del decreto-ley 216, de 2001.  
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DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES 
 
En este Censo de Población y Viviendas se enumeraron  73 773 personas, en 23 061 
viviendas ocupadas, de unas 24 776 existentes en total. Las cifras se distribuyen de la 
siguiente forma: 
  
Cuadro 1 
      

Territorio Población % Total de 
Viviendas % Viviendas 

ocupadas % 

Centro Histórico            66 752 90,5 22 626 91,3 21 005 91,1 
Malecón  7 021 9,5 2 150 8,7 2 056 8,9 
Z. P. C. 73 773 100,0 24 776 100,0 23 061 100,0 

 
En el momento en que se realizó el censo, el Centro Histórico contaba con 66 752 
habitantes (se incluyen 1 041 albergados dentro del municipio). En 1981, fecha del último 
censo nacional, su población era aproximadamente de unas 72 400 personas, lo cual 
indica que, en veinte años, hubo un decrecimiento de alrededor de 5 600, consecuente 
con el descenso de los residentes en el municipio La Habana Vieja: en 1981 eran 102 
410; en 1997, unos 99 772, y en el 2001 (31 de diciembre) 94 966.5  
 
La paulatina disminución de la población del territorio se debe, entre otros factores 
relevantes, a la aplicación de regulaciones migratorias para Ciudad de La Habana 
(Decreto No. 217 de abril de 1997), la acción de migraciones hacia el exterior, traslados, 
etc. 
 
La disminución del número de la población del Centro Histórico se correlaciona con 
ligeros decrecimientos del total de viviendas ocupadas: en 1981 se estimaban  unas 21 
850; en 1995 el Censo arrojó un total de 21 187 y en el 2001, como figura en el Cuadro 1, 
la cifra es de 21 005. El ritmo de disminución –que ha sido mínimo– está por debajo del 
correspondiente a la población, por lo cual el promedio de personas por viviendas 
disminuyó de 3,31 en 1981 a 3,18, veinte años después. 
 
La distribución de la población enumerada en el Centro Histórico, por Consejos 
Populares, es como sigue: 
                                   
Cuadro 2 
 

                      
* Se incluyen 140 personas en 49 viviendas de Centro Habana. 
** Comprende sólo una parte del Consejo Popular. 

                                                 
5 Cifras a partir del Censo de Población y Viviendas de 1981, y  los Anuarios Demográficos de 
Cuba, 1997 y 2001, de la Oficina Nacional de Estadísticas. 
 

Consejo Popular Personas % 
Prado*   5 077   7,6 
Catedral 15 480 23,2 
Plaza Vieja 17 398 26,1 
Belén 14 217 21,3 
San Isidro 10 803 16,2 
Jesús María**   3 777   5,6 
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De cada cinco personas del Centro Histórico, algo más de dos residen en Catedral y en 
Belén; más de una de cada cuatro en Plaza Vieja, y casi una de cada tres en Prado, San 
Isidro y Jesús María, conjuntamente.  
 
En el Gráfico 1 se compara la población del Centro Histórico enumerada en los censos de 
1995 y en el presente. En este último, San Isidro aparece desagregado del antiguo 
Consejo Popular de Belén, ya que en el año 1997 este barrio fue convertido en un 
Consejo Popular.  

 
Los datos representan porcentajes de personas enumeradas en uno y otro censo en los 
Consejos Populares, y no tendencias ni tasas de crecimiento demográfico comparativas 
entre el monto de la población de cada uno. 
 
Población por territorios y sexo 
 
En el Centro Histórico y el Malecón predominan las mujeres, para un 52,5 %. Este mayor 
porcentaje de población femenina se ha venido observando históricamente, como 
consecuencia de las corrientes migratorias internas y externas, y la sobremortalidad 
masculina en la población en general y de los migrantes.  
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1:  Población del Centro Histórico por Consejos Populares.  
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Cuadro 3 
 
Territorio Varones % Hembras % Total % 
Centro Histórico 31 694 47,5 35 058 52,5 66 752 100 
Malecón  3 336 47,5 3 685 52,5 7 021 100 
Z. P. C.  35 030 47,5 38 743 52,5 73 773 100 

 
En el Centro Histórico existen 904 hombres por cada 1000 mujeres. Esta proporción se 
denomina relación o índice de masculinidad (I. M.) y su comportamiento numérico es 
similar para la población de la capital, el municipio La Habana Vieja (con un índice algo 
más bajo por pasarse en una estimación estratégica), el Centro Histórico y el Malecón, 
según se aprecia a continuación: 
 
Cuadro 4 
 
Territorio Varones Hembras       Índice de        

Masculinidad 
Ciudad de La Habana        1 036 641 1 144 894 905,4 
La Habana Vieja      44 852     50 114 895,0 
Centro Histórico      31 694     35 058 904,0 
Malecón         3 336      3 685 905,3 

 
Población por territorios según grupos de edad 
 
La población del Centro Histórico y el Malecón, así como de La Habana Vieja y en general 
de la capital, está demográficamente envejeciendo, especialmente en las mujeres; es 
decir, la proporción de personas de 60 años y más (pudiera considerarse otro límite 
mayor, como 65 años y más) se ha elevado con los años en estos territorios más que en 
la mayoría de los municipios y las otras provincias restantes, hecho que también ha 
ocurrido en éstas, pero a ritmo menor. Por grandes grupos de edades, la estructura 
poblacional se presenta en el Cuadro 5.  
 
Cuadro 5 
 
Territorio  0-14 % 15-59 % 60 y más % Total 
Ciudad Habana 424 247 19,4 1 385 055 63,5 372 233 17,1 2 181 535 
La Habana Vieja 17 955 18,9 60 436 63,6 16 575 17,5 94 966 
Centro Histórico 12 573 18,8 43 165 64,7 11 014 16,5 66 752 
Malecón  1 284 18,3 4 573 65,1 1 164 16,6 7 021 
Z. P. C.  13 857 18,8 47 738 64,7 12 178 16,5 73 773 

 
 
Los niños y jóvenes menores de 15 años de ambos sexos, en la capital, en el municipio 
La Habana Vieja, en su Centro Histórico y en el Malecón alcanzan alrededor del 18-19 %, 
proporción superior aún en este período al porcentaje de las personas de mayores 
edades (60 años y más). Pero este comportamiento es diferente cuando se analiza por 
sexos.  
 
Estructura de la población según grupos de edad, por sexo 
 
En el Centro Histórico las hembras alcanzan, en las edades avanzadas, una proporción 
superior a la de los varones, o sea, tienen un mayor grado de envejecimiento 
demográfico, porque –además de la disminución de la proporción de niños y jóvenes de 
ambos sexos por el descenso de la natalidad– sobreviven más mujeres en dichas edades, 
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y su número absoluto y relativo se hace cada vez más elevado. La tendencia es similar en 
la capital, el municipio La Habana Vieja y el Centro Histórico. 
 
En el Malecón se destaca que casi una de cada cinco mujeres tienen 60 años y más, o 
sea, se alcanza el más alto porcentaje femenino de personas en edad avanzada, que ya 
es superior al de las menores de 15 años. En el total de la población enumerada, el 
porcentaje de los varones menores de 15 años predomina sobre el de los varones de 60 
años y más, mientras que en las hembras ocurre a la inversa, como sucede en sus 
territorios integrantes. 
 
Cuadro 6 
 
Territorio / sexo 0 – 14 %  15 – 59 % 60 y más % Total 
Centro Histórico 12 573 18,8 43 150 64,7 11 014 16,5 66 752 
Varones 6 471 20,4 20 725 65,4 4 498 14,2 31 694 
Hembras 6 102 17,4 22 440 64,0 6 516 18,6 35 058 
Malecón  1 284 18,3 4 573 65,2 1 164 16,6 7 021 
Varones 673 20,2 2 209 66,2 454 13,6 3 336 
Hembras 611 16,6 2 364 64,1 710 19,3 3 685 
Z. P. C.  13 857 18,8 47 738 64,7 12 178 16,5 73 773 
Varones 7 144 20,4 22 934 65,5 4 952 14,1 35 030 
Hembras 6 713 17,3 24 804 64,0 7 226 18,7 38 743 

 

 
En el Gráfico 2 aparece una comparación entre censos (1995-2001) respecto a la 
estructura de la población por edades del Centro Histórico, y se aprecia cómo se ha ido 
incrementando en el período el envejecimiento demográfico de su población. Hasta los 59 
años los porcentajes masculinos son mayores en ambos censos, pero en las edades 
avanzadas se invierte la tendencia; además, entre 1995 y el 2001 el envejecimiento 
demográfico en las hembras ha avanzado más que en los varones (1,1 frente a 1,8 punto 
porcentual en las mujeres). 
 
 

 Estructura de la población del Centro Histórico por sexos y 
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Población según características étnicas, por sexo 
 
La composición étnica de las personas enumeradas aporta información que puede 
vinculase a la situación socioeconómica de los residentes en los territorios censados. Al 
cuestionario se incorporó una pregunta sobre las características étnicas, cuyos resultados 
totales son:  
 
Cuadro 7 
 
Territorio/ Sexo Blanca % Negra % Mestiza % Asiática % 
Centro Histórico*  33 293 49,9 11 823 17,7 21 490 32,2 109 0,2 
Varones 15 695 49,5 6 074 19,2 9 842 31,1 61 0,2 
Hembras 17 598 50,2 5 749 16,4 11 648 33,2 48 0,2 
Malecón* 3 267 46,5 1 339 19,1 2 409 34,3 4 0,1 
Varones 1 560 46,8 697 20,9 1 073 32,2 4 0,1 
Hembras 1 707 46,3 642 17,4 1 336 36,3 0 0 
Z. P. C. * 36 560 49,6 13 162 17,8 23 899 32,4 113 0,2 
Varones 17 255 49,3 6 771 19,3 10 915 31,2 65 0,2 
Hembras 19 305 49,9 6 391 16,5 12 984 33,5 48 0,1 

* Se excluyen las personas con características étnicas no informadas. 
 
Según estas cifras, la mitad de la población del Centro Histórico corresponde a blancos y 
un tercio a mestizos, en tanto una de cada seis personas, aproximadamente, son negras 
(17,7 %); la población de origen asiático alcanza algo más de un centenar, el 0,2 % del 
total. De este modo, los blancos y no blancos se distribuyen casi en igual proporción. En 
el Malecón el porcentaje de blancos es más baja, elevándose, consecuentemente, el de 
negros y mestizos. En el total, el número de blancos es 2,8 veces mayor que el de negros 
y 1,5 en el caso de los mestizos. 
 
En el Centro Histórico, en la distribución por sexos se reporta una regularidad en la 
población blanca: los porcentajes para cada sexo apenas se diferencian (alrededor del 50 
%). Resulta interesante el hecho de que en la población negra casi una de cada cinco 
personas son hombres, y en la mestiza siempre una de cada tres personas son mujeres 
(en el Malecón, cuatro de cada once hembras son mestizas, y menos de un tercio son 
varones). En cuanto a las personas de origen asiático, al predominio numérico masculino 
de años anteriores ha seguido un ligero equilibrio: en el total, el 57,5 % de éstas son 
varones. 
 
Población de 14 años y más, según estado civil o conyugal, por 
sexo 
 
Entre las personas radicadas en el Centro Histórico, a partir de los 14 años,  casi la mitad  
de éstas están casadas o unidas; el 30,7 % son solteras; el 13,1 % divorciadas o 
separadas; y el 6,3 % viudas; es decir, vive sin pareja una de cada dos personas. En el 
Malecón, la cifra relativa de los unidos o casados supera la mitad de su población en esas 
edades, en tanto los divorciados tienen más bajo porcentaje. Y en el total exactamente la 
mitad están casados o unidos, apenas un tercio son solteros y el porcentaje de los 
divorciados más los separados (13 %) duplica la proporción de viudos. 
 
En las personas de 14 años y más enumeradas, de uno y otro sexo, se aprecian 
diferencias importantes, similares por territorios, en cuanto a su estado civil o conyugal: 
más de un tercio de la población masculina es soltera, mientras que en las hembras es 
sólo un cuarto; la proporción de hembras divorciadas casi duplica la de los varones y la de 
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viudas casi cuadruplica la del sexo masculino. Es decir, por cada divorciado existe algo 
más de dos divorciadas, y por cada viudo algo más de cuatro viudas.                 
 
 
Cuadro 8 
 
Sexo Unidos Casados Divorciados Separados Viudos Solteros Total 

Centro Histórico* 
Varones 3 781 9 536 1 896 375 653 9 368 25 609 

% 14,8 37,2 7,4 1,5 2,5 36,6 100 
Hembras 4 024 10 120 4 095 824 2 812 7 455 29 330 

% 13,7 34,5 14,0 2,8 9,6 25,4 100 
Total 7 805 19 656 5 991 1 199 3 465 16 823 54 939 

% 14,2 35,7 10,9 2,2 6,3 30,7 100 
Malecón* 

Varones 445 1 010 165 48 69 980 2 717 
% 16,4 37,2 6,1 1,8 2,5 36,0 100 

Hembras 461 1 040 385 100 306 822 3 114 
% 14,8 33,4 12,4 3,2 9,8 26,4 100 

Total 906 2 050 550 148 375 1 802 5 831 
% 15,5 35,2 9,4 2,6 6,4 30,9 100 

Z. P. C. * 
Varones 4 226 10 546 2 061 423 722 10 348 28 326 

% 14,9 37,2 7,3 1,5 2,6 36,5 100 
Hembras 4 485 11 160 4 480 924 3 118 8 277 32 444 

% 13,8 34,4 13,8 2,9 9,6 25,5 100 
Total 8 711 21 706 6 541 1 347 3 840 18 625 60 770 

% 14,3 35,7 10,8 2,2 6,3 30,7 100 
* Se excluyen las personas de estado civil o conyugal no informado. 
 
En el Centro Histórico, el porcentaje de varones respecto al de las hembras es mayor en 
los unidos y casados, y en los solteros (en éstos, por cada cinco hombres hay nueve 
mujeres). En el Malecón predominan los valores porcentuales de las hembras en las 
divorciadas, separadas y viudas. En el total de personas censadas, hay mayor número de 
mujeres que de hombres en los unidos, casados, divorciados, separados y viudos; en este 
último estado civil influye la sobremortalidad masculina (en los otros estados civiles o 
conyugales citados, la pareja actual o pretérita puede no radicar en la vivienda, y por tanto 
las cifras no tienen que coincidir). 
 
Población según relación o parentesco con el jefe del núcleo, por 
sexo 
 
En el total de las personas enumeradas, un tercio corresponde a jefes de núcleos 
censales. En el Centro Histórico son 22 157 (33,2 %) y una proporción algo más baja está 
representada por los hijos e hijas (30,8 %). Después de los jefes, es éste el porcentaje 
mayor de la población emparentada con el jefe de núcleo. El resto de las relaciones 
aparece en el Cuadro 9, por sexos. 
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Cuadro 9 
 
Territorio / 

Sexo 
Jefe de 

núcleo 
Cón- 
yuge 

 
Hijos 

Nuera / 
Yerno 

 
Nietos 

Padres / 
suegros 

Otro 
pariente 

Otro no 
pariente 

 
Total 

Centro Histórico* 
Varones 8 772 3 823 11 038 801 3 364 201 2 764 900 31 663 

%      27,7  12,1 34,9 2,5 10,6 0,6 8,7 2,9 100 
Hembras 13 325 4 500 9 539 746 3 099 647 2 395 768 35 019 

% 38,1  12,9 27,2 2,1 8,8 1,9 6,8 2,2 100 
Total 22 097 8 323   20 577 1 547 6 463 848 5 159 1 668 66 682 

% 33,1  12,5 30,9 2,3 9,7 1,3 7,7 2,5 100 
Malecón* 

Varones 871  452 1 117 105 364 22 348 57 3 336 
% 26,1 13,5 33,5 3,2 10,9 0,7 10,4 1,7 100 

Hembras 1 378  467 1 015 85 332 69 287 51 3 684 
% 37,4 12,7 27,5 2,3 9,0 1,9 7,8 1,4 100 

Total 2249 919 2132 190 696 91 635 108 7 020 
% 32,0 13,1 30,4 2,7 9,9 1,3 9,1 1,5 100 

Z.P.C. * 
Varones 9 643 4 275 12 155 906 3 728 223 3 112 957 34 999 

% 27,6  12,2 34,7 2,6 10,7 0,6 8,9 2,7 100 
Hembras 14 703 4 967 10 554 831 3 431 716 2 682 819 38 703 

% 38,0   12,8 27,3 2,2 8,9 1,8 6,9 2,1 100 
Total 24 346 9 242 22 709 1 737 7 159 939 5 794 1 776 73 702 

% 33,0  12,5 30,8 2,4 9,7 1,3 7,9 2,4 100 
* Se excluyen las personas con relación o parentesco no informado.  
 
De cada cinco jefes de núcleos, tres son mujeres, lo cual revela el rol cada vez más 
importante que juegan éstas en la dirección del hogar, a lo que contribuye también el 
mayor peso de las esposas o compañeras (53,7 %), respecto a los cónyuges masculinos, 
y de la madre o la suegra (76,3 %) en relación con el padre o el suegro (23,7 %).  
 
Es de destacar el predominio masculino en valores relativos de las siguientes relaciones 
con el jefe de núcleo: hijos varones (53,6 % del total), yernos (51,8 % de las nueras más 
yernos), nietos (52,1 % del total de éstos), otros parientes varones (53,6 % del total) y 
otros no parientes varones (53,3 % del total), lo que hace disminuir el porcentaje de los 
jefes de núcleos varones. 
 
En el Malecón, un décimo de la población (9,9 %) está compuesta por nietos varones, y 
casi igual proporción corresponde a otros parientes varones (9,1 %), en tanto en menos 
de  la tercera parte (30,4 %) se ubican los hijos e hijas. En la población total se repiten, 
prácticamente iguales, los porcentajes en las relaciones o parentescos con el jefe del 
núcleo, que las observadas para el Centro Histórico. 
 
En el Centro Histórico hay 3 personas por núcleo, promedio ligeramente más bajo que el 
del municipio y la provincia, según el censo de 1981, mientras que la relación de personas 
por viviendas (sólo ocupadas) es de 3,2 para el Centro Histórico. 
 
Población con limitaciones mentales, físico-motoras y  sensoriales, 
por sexo 
 
En el censo se investigaron las limitaciones mentales, físico-motoras y sensoriales de la 
población, por sexo y edad. Resultó un elevado porcentaje de personas sin limitación 
alguna (96,1 %). En el Centro Histórico, casi dos de cada cinco limitaciones son de tipo 
mental y algo menos de la mitad corresponden a limitados físico-motores; una de cada 
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diez personas con limitaciones son ciegas o deficientes permanentes del habla o mudos. 
El peso de los limitados mentales y físico-motores es bajo en el Malecón; entre las otras 
limitaciones los porcentajes, inversamente, son superiores. Entre las 2 869 personas que 
presentan alguna limitación, predominan las físico-motoras (44,9 %); seguidas de las 
mentales (38,3 %). Las restantes limitaciones representan el 16,8 % del total. 
 
Cuadro 10 
 

 Limitaciones Centro      
Histórico 

 
% 

 
Malecón 

 
% 

 
Z. P. C.  

% 
 Limitado mental 1 004 38,4 95 36,9 1 099 38,3 
 Limitado físico- motor 1 176 45,0 112 43,6 1 288 44,9 
 Ciego 191 7,3 19 7,4 210 7,3 
 Sordo 156 6,0 19 7,4 175 6,1 
 Deficiente permanente del habla o mudo 85 3,3 12 4,7 97 3,4 
 Total 2 612 100 257 100 2 869 100 

 

Calculando los totales de limitados en relación con cada mil residentes en los territorios 
respectivos, se obtienen estos resultados: 

 

Territorio 
Limitado 
mental 

Físico-
motor Ciego Sordo 

Deficiente permanente 
del habla o mudo Total 

Centro 
Histórico 

15,0 17,6 2,9 2,3 1,3 39,1 

Malecón 13,5 15,9 2,7 2,7 1,7 36,5 

Z. P. C. 14,9 17,5 2,8 2,4 1,3 38,9 

 

De cada mil habitantes enumerados unos 40 presentan limitaciones de algún tipo, 
predominando las físico-motoras (17,5 por mil). Entre los sexos de las personas con 
limitaciones no hubo diferencias sustanciales; sin embargo pueden apreciarse algunas 
variaciones, según se trate de limitados mentales o de otro tipo, como se muestra en el 
Cuadro 11. 
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Cuadro 11 
 

Limitaciones/ Sexo 
Centro 

Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Varones       
Limitado mental 551 54,9 54 59,3 605 55,1 
Limitado físico-motor 538 45,7 48 42,9 586 45,5 
Ciego 84 44,0 7 36,8 91 43,3 
Sordo 71 45,5 11 57,9 82 46,9 
Deficiente permanente del habla o 
mudo 43 50,6 7 58,3 50 51,5 
Total 1 287 49,3 127 49,4 1 414 49,3 
Hembras       
Limitado mental 453 45,1 41 40,7 494 44,9 
Limitado físico-motor 638 54,3 64 57,1 702 54,5 
Ciego 107 56,0 12 63,2 119 56,7 
Sordo 85 54,5 8 42,1 93 53,1 
Deficiente permanente del habla o 
mudo 42 49,4 5 41,7 47 48,5 
Total 130 50,7 1 455 50,6 2 869 50,7 

 
De los limitados mentales, cinco de cada nueve son hombres y cuatro de cada nueve 
mujeres, en tanto en los deficientes permanentes del habla o mudos las proporciones 
están prácticamente equilibradas, por sexo. En el resto de las limitaciones, sin excepción, 
se invierte la relación entre sexos: predominan las hembras ciegas, sordas y limitadas 
físico-motores, con un porcentaje de ciegas en el Malecón, de 63,2 %, y de  varones: 36,8 
%. En contraposición, en este mismo territorio, el peso de las hembras limitadas mentales, 
sordas y deficientes permanentes del habla o mudas es de sólo dos por cada cinco 
limitados en ambos sexos. 
 
Población con limitaciones mentales, físico-motoras y sensoriales, 
por grupos de edad  
 
Cuadro 12 
 

Limitado 
mental 

Físico-
motora 

 
Ciego 

 
Sordo 

Deficiente 
permanente del 
habla o mudo 

 
 

Territorio/ Edad 
Total % Total % Total % Total % Total % 

Centro Histórico 
0-14 años 132 13,2 56 4,8 6 3,1 9 5,8 12 14,1 
15-44 años 460 45,8 210 17,9 30 15,7 35 22,4 37 43,5 
45-64 años 212 21,1 345 29,3 30 15,7 23 14,7 25 29,4 
65 + años 200 19,9 565 48,0 125 65,5 89 57,1 11 13,0 

Malecón 
0-14 años 10 10,5 4 3,6 1 5,3 1 5,3 1 8,3 
15-44 años 51 53,7 26 23,2 6 31,5 6 31,6 5 41,7 
45-64 años 18 19,0 32 28,6 1 5,3 2 10,5 2 16,7 
65 + años 16 16,8 50 44,6 11 57,9 10 52,6 4 33,3 

Z.P.C. 
0-14 años 142 12,9 60 4,7 7 3,3 10 5,7 13 13,4 
15-44 años 511 46,5 236 18,3 36 17,1 41 23,4 42 43,3 
45-64 años 230 20,9 377 29,3 31 14,8 25 14,3 27 27,8 
65 + años 216 19,7 615 47,7 136 64,8 99 56,6 15 15,5 



 14

 
En cuanto a la distribución de personas con limitaciones por grupos de edad, existen 
particularidades dignas de destacar. En los menores de quince años con limitaciones, 
éstas alcanzan el más bajo valor numérico relativo, pero que se hace más alto en el caso 
de los limitados mentales y con deficiencias permanentes del habla o mudos (entre el 13/ 
14 %). En el grupo de edad entre 15 y 44 años es donde predominan en general las 
mayores proporciones de limitados. 
 
En cada tipo de limitación y edad se presentan peculiaridades específicas, como son: 
 
Limitados mentales: A partir de los 45 años, en el Centro Histórico y en la Z. P. C. el 
porcentaje dentro de esos limitados es del 41 %, aproximadamente. 
 
Limitados físico-motores: También en el Centro Histórico, en las personas de  45 años y 
más, se observan los mayores porcentajes: siete de cada nueve (alrededor del 77 %) de 
ese grupo de limitados alcanzan esas edades. 
 
Ciegos: En el Centro Histórico y el total, cuatro de cada cinco ciegos tienen 45 años o 
más. En el Malecón, por excepción, casi uno de cada tres ciegos o sordos se ubican entre 
los 15 y 44 años. 
 
Sordos: En el Centro Histórico y el total (Z. P. C), alrededor de siete de cada diez 
personas mayores de 44 años son sordas; en el Malecón, algo más de seis, de cada diez. 
 
Deficientes permanentes del habla o mudos: En el Centro Histórico y en Z. P. C. son 
cercanos los porcentajes entre las edades de 15-44 años, y 45 y más.  
  
MIGRACIÓN 
 
El censo definió como inmigrantes a las personas procedentes de otros municipios de la 
capital o del resto del país o de otra nación, y no a los que han realizado movimientos 
internos dentro de La Habana Vieja o en el Centro Histórico. Incluso, las personas 
ubicadas en albergues dentro del municipio fueron consideradas residentes permanentes 
en dicho Centro si provenían de una vivienda radicada en el mismo, y por tanto 
contestaron afirmativamente a la pregunta “¿siempre vivió aquí?”. 
 
Población según lugar de procedencia, por sexo 
 
De la población enumerada, casi tres de cada cinco personas (57,2 %) son inmigrantes: 
42 211 proceden de otros municipios de la capital o provincias del país, o del exterior (0,2 
%, son de origen no informado). Pertenecen al Centro Histórico 38 693 migrantes y al 
Malecón 3 518. Entre los primeros, el 39,4 % lleva residiendo más de 20 años en La 
Habana Vieja, en tanto más de la tercera parte ha estado residiendo aquí por 10 años o 
menos (35,3 %). La población migrante de estos territorios se distribuye en el Cuadro 13 
según su lugar de procedencia6. 
 
 
 
 

                                                 
6 Occidente: Incluye Pinar del Río, La Habana, Matanzas e Isla de La Juventud; Centro: Villa Clara, 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, y Oriente: Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo. 
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Cuadro 13 
  
Lugar de procedencia Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Occidente* 3 407 8,8 340 9,7 3 747 8,9 
Ciudad Habana 21 171 54,7 1 680 47,7 22 851 54,1 
Centro 3 348 8,6 298 8,5 3 646 8,6 
Ciego- Camagüey 1 659 4,3 168 4,8  1 827 4,3 
Oriente 9 040 23,4 1 023 29,1 10 063 23,9 
Exterior  4 0 0 0 4 0 
No informado 64 0,2 9 0,2 73 0,2 
Total 38 693 100 3 518 100 42 211 100 

 * Excepto Ciudad de La Habana. 
 
De acuerdo con el lugar de procedencia (última residencia anterior de la población del 
Centro Histórico), la zona del país que más inmigrantes aporta, luego de Ciudad de La 
Habana, es la oriental: casi uno de cada cuatro procede de ésta. El menor número 
corresponde a los inmigrantes procedentes de Ciego de Ávila y Camagüey; el 0,2 % no 
sabe el lugar. Más de uno de cada dos inmigrantes procede de la propia capital del país 
(54,1 %, Z. P. C). 
 
Respecto al Malecón, la mitad de sus residentes no han vivido siempre en Centro 
Habana. El 47,7 % proviene de municipios de Ciudad de La Habana, y casi un tercio, de 
la región oriental. En los demás la tendencia es análoga a la del Centro Histórico. 
 
 
Cuadro 14 
 

Territorio/ 
Sexo 

 
Occidente * 

Ciudad 
Habana 

Región 
Central 

Ciego-
Camagüey 

Región 
Oriental 

Exterior/ 
No sabe 

 
Total 

Centro Histórico 
Varones 1 495 9 756 1 436 708 3 946 30 17 371 

% 43,9 46,1 42,9 42,7 43,7 44,1 44,9 
Hembras 1 912 11 415 1 912 951 5 094 38 21 322 

% 56,1 53,9 57,1 57,3 56,3 55,9 55,1 
Malecón 

Varones 150 773 120 73 422 6 1 544 
% 44,1 46,0 40,3 43,5 41,3 66,7 43,9 

Hembras 190 907 178 95 601 3 1 974 
% 55,9 54,0 59,7 56,5 58,7 33,3 56,1 

Zona Priorizada para la Conservación 
Varones 1 645 10 529 1 556 781 4 368 36 18 915 

% 43,9 46,1 42,7 42,7 43,4 46,8 44,8 
Hembras 2 102 12 322 2 090 1 046 5 695 41 23 296 

% 56,1 53,9 57,3 57,3 56,6 53,2 55,2 
* Excepto Ciudad de La Habana. 
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Por sexos, en los inmigrantes predominan porcentualmente las hembras: en el Centro 
Histórico, el 55,1 % son mujeres, con un porcentaje ligeramente menor para las 
procedentes de Ciudad de La Habana (53,9 %). En el Malecón el 56,1 % de los 
inmigrantes son hembras y entre los de origen en la capital, el 54 % es del sexo femenino. 
En la Z. P. C., las mujeres procedentes de la región central o de Ciego de Ávila-
Camagüey alcanzan el 57,3 %, proporción superior a la media total (55,2 %). 
 
En el Gráfico 3 figuran estos movimientos según el lugar de origen, comparándolos con 
los reportados por el censo de 1995 y excluyendo las procedencias desde el exterior o no 
informadas, debido al pequeño número de casos.  
 
Se aprecia una estabilización en las cifras relativas de las personas originarias de Ciego 
de Ávila-Camagüey, hasta la región oriental, atribuida a la aplicación de regulaciones 
migratorias internas para Ciudad de La Habana (Decreto No. 217). Los movimientos 
dentro de la propia capital, pero hacia el Centro Histórico, tienen ahora mayor peso (54,7 
%) que en 1995 (52 %), disminuyendo el número relativo de los inmigrantes desde las 
provincias occidentales (se excluye la Capital) y Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos 
(región central). 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3:  Población migrante en el Centro Histórico, según lugar de 

procedencia. Censos de 1995 y 2001 
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Población según lugar de nacimiento, por sexo 
 
El análisis de la población por el lugar de nacimiento ofrece una dimensión diferente del 
comportamiento de la migración. Las cifras de los residentes en el Centro Histórico y el 
Malecón, clasificada por el lugar de nacimiento (Cuadro 15), reportan que en el primero el 
38 % no nació en Ciudad de La Habana, con predominio entre ellos de los naturales de la 
provincias orientales. Casi un habitante de cada cinco nació en Las Tunas, Holguín, 
Granma, Santiago de Cuba o Guantánamo (el 19,8 % del total de habitantes). En el 
Malecón se observa un mayor peso de los nacidos en la Capital, que es particularmente 
más bajo en los nacidos en Ciego de Ávila-Camagüey. 
 
En la población del Centro Histórico nacida en la provincia capital, los varones y las 
hembras están numéricamente equilibrados (índice de masculinidad igual a 1), pero en los 
nacidos en otras provincias predominan las mujeres. En las mujeres de la región 
occidental (no incluyendo la Capital) y en la central, se alcanzan los más altos porcentajes 
de inmigrantes hacia el Centro Histórico. 
 
En el Malecón, la población nacida en la Ciudad de la Habana alcanza casi dos tercios del 
total, y los varones y hembras se distribuyen aproximadamente por igual. Las mujeres 
detentan mayor porcentaje en las demás regiones. 
 
Cuadro 15 
 

Varones Hembras Total  
Región de nacimiento Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

 Centro Histórico 
Occidente* 1 978 43,0 2 624 57,0 4 602 6,9 
Ciudad Habana** 20 717 50,0 20 712 50,0 41 429 62,0 
Centro 2 131 42,7 2 861 57,3 4 992 7,5 
Ciego-Camaguey 993 43,8 1 275 56,2 2 268 3,4 
Oriente 5 767 43,7 7 439 56,3 13 206 19.8 
Exterior o No sabe 109 42,7 146 57,3 255 0,4 
Total 31 695 47,5 35 057 52,5 66 752 100 
 Malecón 
Occidente* 191 43,3 250 56,9 441 6,3 
Ciudad Habana** 2 302 50,5 2 254 49,5 4 556 64,9 
Centro 179 40,9 259 59,1 438 6,2 
Ciego-Camaguey 89 41,6 125 58,4 214 3,1 
Oriente 565 41,9 783 58,1 1 348 19,2 
Exterior o No sabe 10 41,7 14 58,3 24 0,3 
Total 3 336 47,5 3 685 52,5 7 021 100 
 Z.P.C. 
Occidente* 2 169 43,0 2 874 57,0 5 043 6,8 
Ciudad Habana** 23 019 50,1 22 966 49,9 45 985 62,3 
Centro 2 310 42,5 3 120 57,5 5 430 7,4 
Ciego-Camaguey 1 082 43,6 1 400 56,4 2 482 3,4 
Oriente 6 332 43,5 8 222 56,5 14 554 19,7 
Exterior o No sabe 119 42,7 160 57,3 279 0,4 
Total 35 031 47,5 38 742 52,5 73 773 100 

 
 * Excepto Ciudad de La Habana.          
** Incluye nacidos en La Habana Vieja. 
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Entre los censos de 1995 y de 2001 se elevó el porcentaje de residentes en el Centro 
Histórico nacidos en Ciudad de La Habana (60,2 % al 62,0 %), y muy ligeramente en los 
nacidos en la región oriental. Inversamente, descendió la proporción de residentes 
nacidos en el resto de las zonas. Obviamente, esta dinámica 1995-2001 se refleja en la 
distribución por sexos de los residentes no nacidos en el Centro Histórico, con 
incrementos en ambos sexos en los nacidos en la capital, y descensos en las otras áreas. 
Sin embargo en el caso de los nacidos en la zona oriental, se aprecia una estabilidad 
entre 1995 y el 2001 en las proporciones de varones (18,5 % y 18,2 %) y un aumento del 
peso de las hembras que, nacidas en esa zona, residen ahora en el Centro Histórico. 
 
 

 
 
 
Población migrante, según años de residencia y período de 
llegada, por sexo 
 
Un dato interesante es que más de un tercio de los migrantes arribaron al Centro Histórico 
y al Malecón durante el Período Especial, es decir, después de 1990. Casi uno de cada 
cuatro (23,2 %) reside en La Habana Vieja desde, o antes, de 1969 (en el Malecón, el 
26,7 %). El 15,6 % de los residentes en el Centro Histórico llegó a partir de 1995, o sea, 
después del censo anterior. 
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Gráfico 4:  Población según lugar de nacimiento. Censos de 1995 y 2001 
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Cuadro 16 
 
Años/ Períodos Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
0-5 (1995-2001) 6  060 15,6 643 18,1 6 703 15,8 
6-10 (1990-1994) 7 175 18,5 633 17,8 7 808 18,4 
11-15 (1985-1989) 5 309 13,7 427 12,0 5 736 13,6 
16-20 (1980-1984) 4 188 10,8 389 11,0 4 577 10,8 
21-25 (1975-1979) 2 789 7,2 204 5,7 2 993 7,1 
26-30 (1970-1974) 2 972 7,7 251 7,1 3 223 7,6 
31 y más (1969 o antes) 9 000 23,2 945 26,7 9 945 23,5 
No informado 1 302 3,3 55 1,6 1 357 3,2 
Total 38 795 100 3 547 100 42 342 100 

 
La diferencia entre los migrantes informados por el censo de 1995 (39 896 personas) y los 
del último (38 795) es de 1 101 residentes, mientras que las personas que 
aproximadamente arribaron después del censo de 1995 son 6 703. Esto indica que 
existieron determinadas emigraciones de los arribantes  hacia otros lugares, así como de 
los inmigrantes enumerados en 1995. También, por supuesto, bajas naturales por 
fallecimientos. 
 
El porcentaje mayor de inmigrantes totales se alcanzó después de 1975 (65,7 %), y han  
residido, por tanto, en La Habana Vieja no más de 25 años. La proporción de los de cinco 
años residiendo en el Malecón es del 18,1 % y en el Centro Histórico del 15,6 %. Desde 
1970, el quinquenio con el más alto peso de inmigrantes hacia el Centro Histórico fue el 
de 1990-1994, cuando arribaron 7 175 personas (18,5 % del total de migrantes). 
 
Cuadro 17 
 

Centro Histórico (%) Malecón (%) Z. P. C. (%)  
Años/ Períodos Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

0-5        (1995-2001) 48,1 51,9 47,0 53,0 48,0 52,0 
6-10      (1990-1994) 47,7 52,3 46,3 53,7 47,6 52,4 
11-15    (1985- 1989) 46,4 53,6 47,5 52,9 46,5 53,5 
16-20    (1980-1984) 45,2 54,8 44,5 55,5 45,1 54,9 
21-25    (1975-1979) 43,0 57,0 41,7 58,3 42,9 57,1 
26-30    (1970-1974) 43,0 57,0 45,4 54,6 43,2 56,8 
31 y +   (1969 ó antes) 40,2 59,8 38,4 61,6 40,0 60,0 
No informado 47,1 52,9 43,6 56,4 46,7 53,3 
Total 44,9 55,1 43,9 56,1 44,8 55,2 

 
En estos territorios, el número de inmigrantes se eleva a 17 371 hombres y 21 322 
mujeres; en el Malecón, 1 544 y 1 974, y el total (Z. P. C.) 18 915 y 23 296, 
respectivamente; la proporción femenina es de cinco mujeres por cada nueve inmigrantes. 
Sin embargo, el peso entre los sexos tuvo variaciones entre los diferentes períodos 
transcurridos, pudiendo establecerse dos etapas: hasta 1979 y desde 1980 al 2001, 
siempre predominando las mujeres entre los que arribaron al Centro Histórico y el 
Malecón. 
 
Así, entre las personas con más de 20 años de residencia en estos territorios, unos tres 
de cada cinco inmigrantes son mujeres; sin embargo, entre los inmigrantes con 20 años o 
menos de residencia, es decir, los más recientes, el peso de las hembras era más 
reducido: el 53 % como promedio, frente al 59 % correspondiente al período anterior 
(1979 ó antes). 
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El examen del Gráfico 5 indica un descenso de la proporción de inmigrantes a partir de 
1985 hasta 1994, también en cifras absolutas. Los migrantes reportados en el 2001, 
correspondientes a los años anteriores a 1985 disminuyeron, asimismo, sus  valores 
absolutos respecto a los del Censo de 1995, por efecto de emigraciones, fallecimientos, 
traslados, entre otros factores (de 22 682 en ese censo se reportan 18 949 en el censo 
del 2001), aunque en términos relativos en el gráfico se aprecien porcentajes ligeramente 
superiores, anteriores a 1985-1989.  
 
Estas cifras no representan la completa contribución de las migraciones al crecimiento 
poblacional del territorio enumerado. Las mismas deben completarse con las de los 
emigrantes para estimar el saldo migratorio total, lo cual, junto a la natalidad y a la 
mortalidad, determina el crecimiento o decrecimiento poblacional del área; pero este 
balance sólo puede ejecutarse recurriendo a las estadísticas migratorias continuas o a un 
censo nacional.  
 
CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 
Población de 6 años y más, según nivel educacional terminado, 
por grupos de edad y sexo 
 
De acuerdo con los datos, la población de 6 años y más del Centro Histórico y el Malecón 
posee, según el nivel escolar terminado, las siguientes características (Cuadro 18): 
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Cuadro 18 
 
Nivel educacional Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Ninguno 8 138 13,1 753 11,5 8 891 13,0 
Primaria 10 116 16,3 1 033 15,8 11 149 16,2 
Secundaria Básica 14 802 23,8 1 463 22,5 16 267 23,7 
Obrero Calificado 619 1,0 45 0,7 664 1,0 
Preuniversitario 13 439 21,7 1 524 23,4 14 963 21,8 
Técnico Medio 9 051 14,6 990 15,2 10 041 14,6 
Educ. Pedagógica 262 0,4 26 0,4 288 0,4 
Superior 5 664 9,1 687 10,5 6 351 9,3 
Total* 62 091 100 6 523 100 68 614 100 

* Se excluyen las personas de nivel escolar no informado. 
 
En el Centro Histórico, el nivel medio básico (secundaria básica y obrero calificado) lo ha 
alcanzado el 24,8 % de esta población, y el nivel medio superior (preuniversitario, técnico 
medio y educación pedagógica) el 36,7 %. En el Malecón el nivel medio básico lo terminó 
el 23,2 % de estos residentes, y el nivel medio superior casi dos de cada cinco personas 
en esas edades (39 %). 
 
Entre el total de las personas censadas, el nivel medio básico lo ha alcanzado casi un 
cuarto de la población de 6 años en adelante, y más de un tercio de ésta (36,8 %), el nivel 
medio superior. Sin embargo, el cuadro 18 refleja cifras globales de los niveles terminados 
para la población mayor de cinco años, sin que se desglose la población en las edades 
aptas aproximadamente para cursar cada nivel, ni se precisen las edades de los adultos 
que no tuvieron las posibilidades actuales de estudiar, o no pudieron terminar 
determinados niveles de enseñanza. Por ello, en el cuadro siguiente se consideran grupos 
de edades en los cuales predomina el mayor porcentaje de graduados por niveles, o sin 
ninguno aprobado. Por ejemplo, 6-12 años, y así otros grupos hasta las edades más 
adultas que conforman el total de 50 años y más. Igualmente se ha procedido en el 
Cuadro 22, pero sólo con las edades seleccionadas entre 7 y 49 años. 
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Cuadro 19 
 

Cifras relativas (%)  
Nivel educacional 6-12 13-18 19-30 31-49 50 y más Total 

Centro Histórico* 
Ninguno 64,6 1,2 1,3 3,7 29,2 100 
Primaria 9,6 18,4 6,2 11,7 54,1 100 
Medio básico** 0 17,2 22,1 33,4 27,3 100 
Medio superior*** 0 2,3 29,3 48,5 19,9 100 
Superior 0 0 13,8 57,4 28,8 100 

Malecón* 
Ninguno 69,6 0,9 1,3 3,7 24,5 100 
Primaria 7,9 19,5 6,9 10,0 55,7 100 
Medio básico** 0 18,9 20,0 33,0 28,1 100 
Medio superior*** 0 2,1 29,3 48,3 20,3 100 
Superior 0 0 15,3 54,6 30,1 100 

Zona Priorizada para la Conservación* 
Ninguno 65,0 1,2 1,3 3,7 28,8 100 
Primaria 9,4 18,6 6,2 11,5 54,3 100 
Medio básico** 0 17,4 21,9 33,3 27,4 100 
Medio superior*** 0 2,3 29,3 48,5 19,9 100 
Superior 0 0 13,9 57,1 29,0 100 

* Se excluyen las personas con nivel educacional no informado. 
** Secundaria básica y obrero calificado. 
*** Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica. 
 
De las 8 138 personas del Centro Histórico que no poseen nivel educacional, el 64,6 % 
son niños de 6 a 12 años que, en su mayoría, se encuentran cursando este nivel; el 29,2 
% (2 378) tiene 50 años, o más. En el Malecón, el porcentaje de niños de 6-12 años sin 
nivel alguno es del 69,6 %, y la cuarta parte de los que no tienen ningún nivel ya alcanzó 
o sobrepasó los 50 años. 
 
En la enseñanza primaria estas proporciones se invierten: en el total, el 9,4 % de niños de 
6 a 12 años tiene este nivel, en tanto el 54,3 % de las personas con primaria terminada 
completamente posee 50 años o más. La enseñanza media básica ha sido terminada por 
casi dos personas de cada cinco en las edades entre 13 y 30 años, en tanto la media 
superior ha sido vencida por personas entre 31 y 49 años en una proporción del 48,5 % 
del total de la población, desde las edades que corresponden. Algo menos de tres de 
cada cinco personas con edades de 31-49 años han cursado el nivel universitario 
terminado. 
 
La distribución por sexos varía en estos diferentes niveles educacionales terminados. En 
el Cuadro 20 se aprecian esas diferencias, donde incide la inclusión de las personas 
mayores de 50 años, porque en ellas es superior el peso de las mujeres. 
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Cuadro 20 
 

Centro Histórico (%) Malecón (%) Z. P. C. (%) Nivel 
educacional Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

Ninguno 45,6 54,4 47,8 52,2 45,8 54,2 
Primario 43,1 56,9 43,5 56,5 43,1 56,9 
Medio básico 49,9 50,1 49,1 50,9 49,8 50,2 
Medio superior 47,6 52,4 47,8 52,2 47,7 52,3 
Superior 47,2 52,8 47,6 52,4 47,2 52,8 

 
Si bien entre las personas sin ningún nivel educacional –y que por tanto  apenas 
estudiaron– predominan las hembras (en promedio el 54 %), en todos los graduados de 
cada nivel de enseñanza el porcentaje de los varones es inferior al de las hembras; es 
decir, éstas tienen un grado más alto de matrícula que los varones, aunque en el nivel 
medio básico las proporciones casi están equilibradas –debido a incluirse en éste los 
obreros  calificados, con predominio masculino– mientras que en la enseñanza primaria, 
de cada 100 personas que la terminaron, aproximadamente 57 son hembras y 43 son 
varones, lo que representa la más alta proporción de mujeres graduadas, respecto al 
resto de los niveles educacionales, tanto en el Centro  Histórico como en el Malecón. 
 
Población de 6 a 49 años, según algún grado o año aprobado, por 
nivel educacional y sexo 
 
Cuadro 21 
 
Nivel educacional Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Ninguno 557 1,3 46 1,0 603 1,2 
Primaria 6 943 15,8 665 14,4 7 608 15,7 
Secundaria básica 11 283 25,7 1 077 23,3 12 360 25,5 
Obrero calificado 484 1,1 41 0,9 525 1,1 
Preuniversitario 12 446 28,4 1 386 30,0 13 832 28,5 
Técnico medio 7 636 17,4 852 18,5 8 488 17,5 
Educación pedagógica 437 1,0 37 0,8 474 1,0 
Superior 4 098 9,3 514 11,1 4 612 9,5 
Total 43 884 100 4 618 100 48 502 100 

 
En el Centro Histórico, un 15,8 % del segmento de población entre 6 y 49 años tiene 
aprobado algún grado de enseñanza primaria; una cuarta parte del total ha alcanzado 
algún grado de secundaria; un 28,4 % –la proporción mayor– ha aprobado algún grado de 
nivel preuniversitario. Poco menos de una persona de cada diez cursó el nivel 
universitario con, al menos, un año aprobado. Una quinta parte aproximadamente han 
aprobado algún grado de técnico medio, obrero calificado o educación pedagógica, de 
conjunto. Los que no alcanzaron ningún grado constituyen únicamente el 1,3 % del total 
de personas de estas edades. 
 
En el Malecón, algo menos de una de cada cuatro personas aprobó algún grado de 
secundaria básica y, en el preuniversitario, casi una de cada tres personas. En este 
territorio, poco más de una persona de cada diez cursó como mínimo un año del nivel 
universitario. En el total de la población de 6 a 49 años, la cuarta parte tiene algún año de 
secundaria básica, y en el preuniversitario se ha aprobado la mayor proporción de uno o 
más años de estudio (28,5 %). 
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Cuadro 22 
 

Nivel educacional 7-12 13-15 16-18 19-23 24-30 31-49 7-49 
Centro Histórico (%) 

Ninguno 1,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 
Primaria 90,3 13,8 2,2 3,1 2,5 3,9 14,9 
Medio básico 8,1 75,8 44,9 32,9 25,6 23,8 27,3 
Medio superior - 9,9 51,8 58,8 61,9 56,8 47,7 
Superior - - 0,8 4,7 9,6 15,0 9,5 

Malecón (%) 
Ninguno 1,5 0,3 0 0,3 0,2 0,5 0,5 
Primaria 90,5 10,2 2,7 2,6 2,1 3,2 13,6 
Medio básico 8,0 74,8 45,5 27,5 20,6 20,5 24,6 
Medio superior - 14,7 51,4 61,0 64,6 59,0 50,0 
Superior - - 0,4 8,6 12,5 16,8 11,3 

Zona Priorizada para la Conservación (%) 
Ninguno 1,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 
Primaria 90,4 13,4 2,3 3,0 2,5 3,8 14,8 
Medio básico 8,0 75,7 45,0 32,4 25,1 23,5 27,0 
Medio superior - 10,4 51,7 59,0 62,2 57,0 47,9 
Superior - - 0,7 5,1 9,9 15,2 9,7 

 
En la distribución de la población de 7 a 49 por grupos de edades en cada nivel en el 
Centro Histórico y el Malecón se presentan proporciones similares, como se aprecia en el 
Cuadro 22. En el total, en las edades entre 24 y 30 años figura el más alto porcentaje 
(62,2) de personas que han cursado algún grado o año en un nivel de enseñanza, el 
medio superior (en el Malecón casi se alcanza el 65 %), mientras que en el segmento de 
31-49 años se observa el mayor porcentaje de personas con algún año de estudio 
universitario (15,2 %) (en el Malecón el 16,8 %).  
 
En un análisis más detallado, tomando en cuenta las edades normales que corresponden 
a cada nivel de enseñanza de la población total enumerada de esos grupos de edades, 
los porcentajes alcanzados para el total (Z. P. C.) son los siguientes: el 90,4 % de niños 
entre 7 y 12 años tienen algún grado de primaria aprobado; en las edades entre 13 y 15 
años el 75,7 % tienen aprobado algún grado de nivel medio básico; en el grupo de edad 
de 16 a 18 años un 51,7 % tiene aprobado algún grado de nivel medio superior; mientras 
un 5,1 % de las personas entre 19 y 23 años tiene algún grado universitario aprobado. 
  
En el análisis del grado o año más alto aprobado, el hecho de que el estudio se realice 
para las personas entre 6 y 49 años determina que, en la comparación por sexos con los 
niveles educacionales terminados completamente –en donde las edades consideradas a 
partir de los 6 años sobrepasan los 49 años– se presenten proporciones diferentes entre 
unos y otros, porque la población femenina predomina en las edades avanzadas. Así, 
mientras que en los graduados de los diferentes niveles educacionales las hembras son 
mayoría en todos ellos (Cuadro 20), entre los que han vencido al menos un año o grado 
en los niveles de enseñanza correspondiente (Cuadro 23) se invierte esta tendencia en 
los niveles primario y medio básico, y en aquellos sin grado alguno aprobado. 
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Cuadro 23 
 

Centro Histórico (%) Malecón (%) Z. P. C. (%) Nivel 
educacional Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

Ninguno 55,3 44,7 52,2 47,8 55,1 47,9 
Primario 51,8 48,2 54,4 45,6 52,1 47,9 
Medio básico 52,4 47,6 55,1 44,9 52,6 47,4 
Medio superior 47,0 53,0 47,2 52,8 47,0 53,0 
Superior 45,8 54,2 48,8 51,2 46,1 53,9 

 
El análisis entre los años 1995 y 2001 en el Centro Histórico, atendiendo al último grado o 
año aprobado en las edades entre 6 y 49 años (Gráfico 6), profundiza en los datos 
anteriores y en otros elementos del nivel educacional de la población residente, fijando la 
dinámica del período transcurrido entre los dos censos.  

 
De las personas de 6 a 49 años, entre 1995 y el 2001 se mantuvo estable la proporción 
de aquéllas sin ningún año o grado de estudio aprobado, lo cual resulta una proporción 
extraordinariamente pequeña (1,2 a 1,3 %). Entre estas personas sin algún grado o año 
aprobado hay que considerar un 67,4 % de niños de 6 a 12 años. Un avance, también 
reflejado en el gráfico, es el incremento en el período intercensal del porcentaje de la 
población con, al menos, un año aprobado en el nivel medio superior, que fue de 3,5 
puntos porcentuales. 
 
El censo informó acerca de las personas de 10 años y más que no sabían leer ni escribir, 
cuyos resultados constituyeron una confirmación estadística local del hecho bien conocido 
de que en nuestro país ha desaparecido prácticamente el analfabetismo. Se enumeraron 
en el Centro Histórico 136 analfabetos, que representan un índice del 0,23 % en la 
población de 10 años y más, pero descontando los analfabetos limitados mentales y 
físico-motores de esas edades (87) el analfabetismo respecto a la población  de 10 años 

 Gráfico 6:  Población del Centro Histórico de 6 a 49 años, según algún grado 
 aprobado por nivel escolar. Censos de 1995 y 2001 
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en adelante, sin estas limitaciones, se reduce prácticamente a cero (0,09 %). Para el 
Malecón es de 0,05 % y para el total 0,08 %. 
 
Población de 6 a 30 años,  según estudio principal, por sexo 
 
Una temática importante que este censo abordó, con antecedentes sólo en el de 1995, se 
refiere a conocer, entre los niños y jóvenes de 6 a 30 años (25 347 en total), cuántos se 
encontraban estudiando, clasificados por el nivel de enseñanza, los cursos especializados 
dentro o fuera del Sistema Nacional de Enseñanza, la provincia o municipio donde 
estudian y las causas, en el caso de no estar haciéndolo. 
 
En el Centro Histórico se registró que estudia el  54,6 % de las personas en este grupo de 
edad estudia; en el Malecón, el 55,3 % y en el total (Z. P. C.) el 54,7 %. De las 12 542 
personas que estudian en el Centro Histórico, corresponden a la enseñanza primaria 4 
846 niños de 6 a 11 años (el 91,6 % de un total de 5 291); a la enseñanza media, 4  731 
jóvenes de 12 a 18 años (el 92 % del total de 5 141), y a la enseñanza universitaria 641 
jóvenes entre 16 y 30 años. La distribución porcentual de estos niveles en el segmento de 
edad entre 6 y 30 años es la siguiente: primaria, el 42,2 %; media, el 41 %; universitaria, 
el 5,2 %; y fuera del Sistema Nacional de Enseñanza, el 10,6 % (el 1 % restante 
corresponde a personas cuyo estudio principal no se informó). En el Cuadro 24 se 
distribuyen estos estudiantes por sexos. 
 
Cuadro 24  
 

Centro Histórico  Malecón  Z. P. C.   
Enseñanza Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

Primaria 2 726 2 565 291 243 3 017 2 808 
% 51,5 48,5 54,5 45,5 51,8 48,2 

Media 2 580 2 561 273 280 2 853 2 841 
% 50,2 49,8 49,4 50,6 50,1 49,9 

Universitaria 29,7 354 32 40 329 394 
% 45,6 54,4 44,4 55,6 45,5 54,5 

Fuera Sistema Nacional 658 673 61 85 719 758 
% 49,4 50,6 41,8 58,2 48,7 51,3 

Total * 6 261 6 153 657 648 6 918 6 801 
* Se excluyen las personas con estudio principal no informado. 
 
En  la enseñanza primaria y media la proporción de estudiantes es ligeramente superior 
en los varones (aunque en el Malecón en este último nivel no sucede así); sin embargo, 
en los universitarios y los que estudian fuera del Sistema Nacional de Enseñanza se 
invierte la tendencia: predominan las mujeres, con más fuerza en las universitarias (más 
del 54 %), o sea, el menor porcentaje de hembras que estudian en los niveles primario y 
medio se compensa con una proporción más elevada de las universitarias y estudiantes 
en cursos ajenos al Sistema Nacional de Enseñanza, en las edades estudiadas. 
 
Población de 6 a 30 años que no estudia, según causas, por sexo 
 
Un total de 11 484 personas entre 6 y 30 años (Z. P. C.) no estudia. En el Centro Histórico 
se aducen las siguientes causas: haber completado esa actividad (16,1 % del total de 10 
418); no desean hacerlo un 26,5 %, y por otras causas más de la mitad (56,5 %). 
 
En el Malecón no estudian 1 066 personas: casi un tercio porque no desea, casi un quinto 
porque ya completó sus estudios, y la mitad por causas no detalladas. 
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Cuadro 25 
 

Centro Histórico Malecón Z. P. C.  
Causa principal de no estudiar Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Completó los estudios 1 679 16,1 196 18,4 1 875 16,3 
No hay escuela cerca 26 0,3 0 0 26 0,2 
Sin capacidad de matrícula 67 0,6 4 0,4 71 0,6 
No  desea estudiar 2 761 26,5 344 32,2 105 27,1 
Otra causa o no informado 5 885 56,5 522 49,0 6 407 55,8 
Total 10 418 100 1 066 100 11 484 100 

 
Entre los que completaron sus estudios predominan las mujeres (el 52,4 % del total), y 
entre los que no desean estudiar, en el Malecón los varones son mayoritarios (54,4 %), 
mientras que en el Centro Histórico las proporciones de cada sexo son casi equivalentes 
(varones, el 49,8 %). 
 
Población de 6 a 30 años, según cursos especializados y grupos 
de edad, por sexo 
 
A la población de 6 a 30 años que contestó estar realizando estudios actualmente se le 
preguntó, además, si asistía a cursos especializados dentro o fuera del Sistema Nacional 
de Enseñanza. Un total de 3 265 (incluyendo 488 con estudios no especificados) 
respondió afirmativamente, el 89,3 % residente en el Centro Histórico; en el mismo, casi 
un tercio de esa población cursa idioma o computación. El idioma es el curso 
especializado predominante, seguido por turismo, gastronomía y comercio. Resalta el 
hecho, de que algo más de una de cada diez personas en estas edades estudie arte y 
literatura, lo cual es coherente con el proceso que se realiza en el Centro Histórico. La 
especialización deportiva predomina sobre el estudio de los oficios. 
 
Cuadro 26 

* Se excluyen los estudios no especificados (otros). 
 
Entre las personas de 6 a 30 años residentes en el Malecón, dos de cada cinco, 
conjuntamente, informaron encontrarse estudiando idioma o computación; una de cada 
diez estudia arte o literatura. Turismo, gastronomía y comercio lo cursan el 16,4 % de los 
estudiantes, y superación profesional el 16,7 %. 
 
En la población total, más de una de cada cinco personas estudia idioma entre aquellas 
dedicadas a cursos especializados (6 a 30 años de edad), y la séptima parte realiza 
estudios de computación. Los asistentes a cursos de turismo, gastronomía y comercio y 
de superación profesional alcanzan una proporción similar: 17,3 % y 16,3 %, 
respectivamente. 

Cursos especializados Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Turismo/ gastronomía/ comercio 431 17,4 49 16,4 480 17,3 
Oficios 187 7,5 19 6,4 206 7,4 
Superación profesional 404 16,3 50 16,7 454 16,3 
Idioma 555 22,4 74 24,7 629 22,6 
Computación 350 14,1 47 15,7 397 14,3 
Arte y literatura 280 11,3 30 10,0 310 11,2 
Deporte 232 9,4 22 7,4 254 9,2 
Artesanía/ costura/ Bordado 39 1,6 8 2,7 47 1,7 
Total* 2478 100 299 100 2 777 100 
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Cuadro 27 
 

Varones (%) Hembras (%) Total (%) Cursos especializados 
Centro Histórico 6-19 20-30 6-19 20-30 6-19 20-30 

Turismo/Gastronomía/Comercio 36,6 63,4 53,5 46,5 45,5 54,5 
Oficios 71,2 28,8 56,3 43,7 67,4 32,6 
Superación profesional 23,8 76,2 23,7 76,3 23,8 76,2 
Idioma 24,1 75,9 29,1 70,9 26,8 73,2 
Computación 38,5 61,5 47,8 52,2 44,0 56,0 
Arte y literatura 60,0 40,0 84,6 15,4 75,4 24,6 
Deporte 90,0 10,0 96,9 3,1 91,8 8,2 
Artesanía/Costura /Bordado 80,0 20,0 91,7 8,3 87,2 12,8 
Total* 46,0 54,0 49,1 50,9 47,6 52,4 

* Se excluyen los estudios no especificados (otros). 
 
En el cuadro 27 se clasifican, para el Centro Histórico, los cursos especializados por 
edades y sexos, entre 6 y 30 años. Excepto en los oficios y en el deporte, en las demás 
especialidades predominan las hembras. En las edades entre 6 y 19 años de ambos 
sexos, las proporciones de estudiantes son muy elevadas en los oficios, arte y literatura, 
deportes y artesanía, costura y bordado; aunque en el total de especialidades el 
porcentaje es ligeramente superior entre 20-30 años. Contrario a lo que sucede en los 
varones, en turismo, gastronomía y comercio el porcentaje mayor de mujeres estudiando 
se ubica en menores de 20 años. En el estudio del deporte de ambos sexos, sólo el 8,2 %  
tiene 20-30 años y en artesanía, costura y bordado, el 12,8 %. 
 

 
 
 

 Gráfico7:  Población de 6 a 30 años, según cursos especializados. 
 Censos de 1995 y 2001 
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En el Gráfico 7 se puede apreciar la evolución de los estudios especializados entre la 
población de 6 a 30 años durante los años transcurridos entre 1995 y el 2001. Según 
estas cifras, hubo una menor asistencia en el período a los cursos de superación 
profesional e idiomas, a favor de un crecimiento de la proporción de alumnos estudiando. 
En primer lugar, computación, arte y literatura; después deportes y oficios; estabilizándose 
el porcentaje de asistentes a cursos de turismo, gastronomía y comercio y de 
especialidades varias. La artesanía y la costura-bordado elevaron su peso muy 
ligeramente, y de forma notable el deporte y la computación. 
 
Entre las personas de 6 y 30 años que estudian en el Centro Histórico, el 93,6 %, lo hace 
en los 15 municipios de Ciudad de La Habana, pero la proporción mayor, obviamente, 
corresponde a La Habana Vieja: casi 4 de cada cinco estudiantes. En Plaza estudia el 6 
% de este segmento poblacional y en Centro Habana el 3,6 %, entre otros municipios. En 
la capital estudia el 93,8 % de los alumnos de Malecón; en el total, el 93,6 %. En la 
provincia de La Habana estudian 595 personas del total enumerado (4,3 %). 
 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
Las características económicas y laborales de la población se investigaron sobre varias 
categorías para la población de 15 años y más. La población se distribuye según su 
situación económica (Cuadro 28) en  activa y no activa. La población activa la integran las 
personas de 15 años y más, de ambos sexos, que eran mano de obra disponible para la 
producción de bienes y servicios durante el censo. Abarca a los ocupados, y a los 
desocupados en edad laboral7 que buscaron empleo en este período. 
 
Población de 15 años y más, según situación económica 
 
Cuadro 28 
  

Situación económica 
    Centro 
Histórico % Malecón % Z. P. C. % 

Activa 29 528 54,5 3 221 56,1 32 749 54,7 
Estaba trabajando 28 458 52,5 3 133 54,6 31 591 52,7 
Quedó disponible 426 0,8 46 0,8 472 0,8 
Buscaba trabajo porque lo había perdido 372 0,7 19 0,3 391 0,7 
Buscaba trabajo por primera vez 262 0,5 23 0,4 285 0,5 
No activa 24 628 45,5 2 516 43,9 27 144 45,3 
Jubilado o pensionado 7 979 14,7 892 15,6 8 871 14,8 
Rentista o recibe ayuda económica 130 0,3 20 0,4 150 0,3 
Quehaceres del hogar 8 887 16,4 875 15,3 9 762 16,3 
Estudiante 3 530 6,5 364 6,3 3 894 6,5 
Incapacitado para el trabajo 664 1,2 55 1,0 719 1,2 

 Fuera de edad laboral y no trabaja ni 
estudia 227 0,4 26 0,4 253 0,4 

Otra situación 3 211 6,0 284 4,9 3 495 5,8 
Población total 54 156 100 5 737 100 59 893 100 
 
 
 
 

                                                 
7 La población en edad laboral la integran los hombres de 17 a 59, y mujeres de 17 a 54 años. 



 30

Entre las personas del Centro Histórico en las edades superiores a los 14 años (54 156), 
estaba trabajando más de la mitad (52,5 %); éstas, más las situadas como disponibles por 
un centro de trabajo, y los que buscaban trabajo por primera vez o porque  lo perdieron, 
componen la población activa en una proporción de casi cinco de cada nueve personas 
con 15 y más años. Entre los inactivos (24 628 personas) se dedicaban a los quehaceres 
del hogar y estaban jubilados o pensionados algo más de dos tercios de los mismos, 
conjuntamente (el 68,5 %); los estudiantes alcanzaban el 14,3 % de los no activos 
mencionados. 
 
En la población activa de 15 años y más del Centro Histórico, los ocupados y los 
disponibles vinculados laboralmente representaban el 97,8 % de la misma; y los 
desocupados el 2,2 %, proporción extraordinariamente baja, que refleja positivas 
condiciones de empleo dentro o fuera del territorio.  
 
En el Malecón, la población activa (56,1 %) alcanza una proporción  más alta que la del 
Centro Histórico, por tener mayor peso los ocupados. Los empleados y los disponibles 
alcanzaban el 98,7 % de los activos; los desocupados sólo constituían el 1,3 % de la 
misma y el 0,7 % de su población total de 15 y más. 
 
El Gráfico 8 muestra para los años 1995-2001 un descenso de la proporción de la 
población activa (15 años y más), fundamentalmente porque los que quedaron disponibles 
y los que buscaban trabajo disminuyeron sus porcentajes (de conjunto: del 3,3 % en 1995, 
al 2 % en el 2001). El peso de los que estaban trabajando sólo perdió 0,5 puntos. En 
cifras absolutas, el Censo de 1995 reportó 30 304 residentes laborando en el Centro 
Histórico, y el del 2001 un total de 28 458. 
 
 

 Gráfico 8: Población de 15 años y más, según situación económica. 
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Entre los no activos, los estudiantes elevaron en 1,1 punto porcentual la participación, y 
los ubicados en otra situación aumentaron 0,6 punto, proporciones que pesan en el 
incremento de la población inactiva de 15 años y más, del 43,7 % al 45,5 %, a pesar de la 
estabilización observada en el resto de las categorías. 
 
Población en edad laboral, según actividad económica, por sexo 
 
Del total de personas en edad laboral (43 635) –hombres de 17 a 59 y mujeres de 17 a 54 
años– estaba trabajando el 66,5 %. En el Centro Histórico, entre los varones de esas 
edades trabajaba el 77,6 %, y el 54,8 % entre las hembras, proporción ampliamente 
menor en virtud de que casi un tercio de éstas se dedica a los quehaceres de la casa. En 
el Malecón trabajan cuatro de cada cinco hombres, y algo más de cinco de cada nueve 
hembras. Los incapacitados masculinos para el trabajo en edad laboral del Centro 
Histórico duplican a las incapacitadas femeninas, e igualmente en el Malecón. De modo 
similar ocurre con los que reciben rentas o ayudas económicas. 
 
Pero la desproporción mayor en la actividad laboral por sexos se presenta de forma 
particular en los dedicados a los quehaceres del hogar, que es de casi una de cada tres 
mujeres, mientras que en los hombres sólo el 0,4 % de ellos labora en las tareas 
domésticas, debido –en parte– al desbalance, ya comentado, entre el número y 
proporción de trabajadores de uno u otro sexo y, consecuentemente, de los desocupados. 
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Cuadro 29 
 

Actividad económica Varones % Hembras % Total % 
 Centro Histórico 
Trabajando  15 381 77,6 10 769 54,8 26 150 66,3 
Disponible 285 1,4 133 0,7 418 1,1 
Buscaba trabajo por haberlo perdido 249 1,3 115 0,6 364 0,9 
Buscaba trabajo por primera vez 161 0,8 91 0,5 252 0,6 
Pensionado o jubilado 338 1,7 267 1,4 605 1,5 
Rentista o ayuda económica 53 0,3 23 0,1 76 0,2 
Quehaceres del hogar 82 0,4 6 164 31,4 6 246 15,8 
Estudiante 946 4,8 990 5,0 1 936 4,9 
Incapacitado para el trabajo 331 1,7 161 0,8 492 1,3 
Fuera de edad laboral y no trabaja ni estudia 23 0,1 20 0,1 43 0,1 
Otra situación 1978 9,9 909 4,6 2 887 7,3 
Total 19 827 100 19 642 100 39 469 100 
 Malecón 
Trabajando  1 711 80,6 1 164 57,0 2 875 69,0 
Disponible 30 1,4 14 0,7 44 1,1 
Buscaba trabajo por haberlo perdido 14 0,7 5 0,2 19 0,5 
Buscaba trabajo por primera vez 16 0,8 7 0,4 23 0,5 
Pensionado o jubilado 35 1,6 26 1,3 61 1,5 
Rentista o ayuda económica 5 0,2 5 0,2 10 0,2 
Quehaceres del hogar 9 0,4 627 30,7 636 15,2 
Estudiante 85 4,0 102 5,0 187 4,5 
Incapacitado para el trabajo 31 1,5 15 0,7 46 1,1 
Fuera de edad laboral y no trabaja ni estudia 3 0,1 0 0 3 0,1 
Otra situación 184 8,7 78 3,8 262 6,3 
Total 2123 100 2 043 100 4 166 100 
 Z. P. C. 
Trabajando  17 092 77,9 11 933 55,0 29 025 66,5 
Disponible 315 1,4 147 0,7 462 1,1 
Buscaba trabajo por haberlo perdido 263 1,2 120 0,5 383 0,9 
Buscaba trabajo por primera vez 177 0,8 98 0,5 275 0,6 
Pensionado o jubilado 373 1,7 293 1,4 666 1,5 
Rentista o ayuda económica 58 0,3 28 0,1 86 0,2 
Quehaceres del hogar 91 0,4 6791 31,3 6882 15,8 
Estudiante 1031 4,7 1092 5,0 2123 4,9 
Incapacitado para el trabajo 362 1,6 176 0,8 538 1,2 
Fuera de edad laboral y no trabaja ni estudia 26 0,1 20 0,1 46 0,1 
Otra situación 2162 9,9 987 4,6 3149 7,2 
Total 21 950 100 21 685 100 43 635 100 

 
Las cifras del Cuadro 29 permiten realizar un cálculo acerca de los trabajadores que, dada la 
situación o actividad económica que realizaban la semana anterior al censo, podrían constituir 
una reserva laboral o reserva de mano de obra. Son los disponibles, los que buscaban trabajo, 
los dedicados al hogar o en “otra situación”. En las hembras constituyen, tanto en el Centro 
Histórico como en el Malecón, más de un tercio de la población en edad laboral, mientras que en 
los varones representan el 13,9 %  y 11,9 %, respectivamente. (Véase el Cuadro 30) 
 
En el Centro Histórico, la cantidad de personas en edad laboral (39 469) que en los días del 
Censo no se encontraban trabajando, pero que potencialmente podrían ser trabajadores, era 10 
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167 (25,8 % de su población en edad laboral) por haber quedado disponibles, buscar trabajo por 
primera vez o haberlo perdido, ocuparse de los quehaceres del hogar o encontrarse en otra 
situación, según ya se explicara. 

 
En el Malecón, de la población en edad laboral trabajaban casi siete de cada diez personas, y los 
trabajadores potenciales representan algo menos de la cuarta parte de la misma. 

 
Cuadro 30  

 
 

Territorio / sexo 
Estaban 

trabajando 
 

% 
Trabajadores 
potenciales 

 
% 

Otras  
categorías 

 
% 

 
Total 

 
% 

Centro Histórico 
Varones 15 381 77,6 2 755 13,9 1 691 8,5 19 827 100 
Hembras 10 769 54,8 7 412 37,7 1 461 7,5 19 642 100 
Total 26 150 66,2 10 167 25,8 3 152 8,0 39 469 100 

Malecón 
Varones 1 711 80,6 253 11,9 159 7,5 2 123 100 
Hembras 1 164 57,0 731 35,8 148 7,2 2 043 100 
Total 2 875 69,0 984 23,6 307 7,4 4 166 100 

Z. P. C. 
Varones 17 092 77,9 3 008 13,7 1 850 8,4 21 950 100 
Hembras 11 933 55,0 8 143 37,6 1 609 7,4 21 685 100 
Total 29 025 66,5 11 151 25,6 3 459 7,9 43 635 100 

 
En el total de personas enumeradas, dos tercios exactamente estaban trabajando y una de cada 
cuatro personas en edad laboral constituye la fuerza de trabajo potencial. 
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Gráfico 9: Población en edad laboral en el Centro Histórico, según situación económica por 
                 Sexos. Censos de 1995 y 2001. 



 34

En el Gráfico 9 se aprecia: 
 

a) Un aumento del número relativo de las personas que estaban trabajando, en 
proporción algo mayor en las hembras. 

b) En otras categorías de la población no económicamente activa (pensionados, 
rentistas o con ayuda, estudiantes, incapacitados y los que están fuera de edad 
laboral y no trabajan ni estudian) el peso de los varones se mantuvo estable (8,4 
%-8,5 %), mientras que las hembras en edad laboral integrantes de esas 
categorías disminuyeron sus porcentajes en el período 1995-2001, por haberse 
incrementado la proporción de sus empleos, del 10,7 % al 7,5 %. 

c) La proporción de mujeres que en condiciones favorables potencialmente pudiera 
incorporarse al trabajo ( “trabajadores potenciales”) es grande: 37,7 % en el 2001, 
porcentaje ligeramente superior al del 1995 (37 %). 

 
Respecto al municipio donde trabaja o hubo de trabajar la población del Centro Histórico, 
dentro de Ciudad de La Habana, en primer lugar figura, lógicamente, el municipio La 
Habana Vieja (16 239 personas, el 55,5 %), siguiéndole Plaza y Centro Habana 
(conjuntamente, uno de cada cinco trabajadores). De la población del Malecón en edad 
activa, laboran o laboraron en Centro Habana dos de cada cinco personas.   
 
Población según actividad fundamental realizada en el centro de 
trabajo, por  sexo 
 
En el Centro Histórico, según la actividad fundamental que realiza o realizaba el centro de 
trabajo, la población de 15 años y más que estaba trabajando, disponible o que buscaba 
trabajo porque lo había perdido (29 256 personas) se distribuye como sigue: más de dos 
quintos en actividades concentradas en el comercio, transporte o comunicaciones, 
construcción e industria; una cuarta parte en actividades de servicios comunales y 
personales, en educación, cultura y arte, y salud pública y asistencia social. Los 
trabajadores vinculados al turismo (1 655 personas, el 5,6 %) alcanzan una proporción 
mayor que las actividades financiero-administrativas (5 %), la ciencia y la técnica (1,3 %) y 
el deporte (0,6 %). 
 
En el Malecón, entre las 3 198 personas de 15 años y más que trabajaban o reportaron un 
trabajo anterior, alcanzan mayor cifra relativa la actividades de comercio (14,7 %); 
educación, cultura y arte (13,9 %); salud y asistencia social (12,1 %) y otras actividades  
varias (13,8 %). 
 
Aunque la actividad laboral fundamental en el Centro Histórico y el Malecón es el 
comercio, se evidencia que casi una de cada cuatro personas se dedican a la educación, 
cultura y arte y a la salud y asistencia social (conjuntamente el 22,7 %). Se demuestra así 
que es alto el nivel de atención a estos servicios. Casi igual proporción corresponde al 
transporte o comunicaciones, construcciones y turismo (en conjunto, el 24,3 %). 
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Cuadro 31 
 
Actividad fundamental Varones % Hembras % Total % 
 Centro Histórico 
Industrial 1 498 8,8 931 7,6 2 429 8,3 
Constructiva 2 242 13,2 440 3,6 2 682 9,2 
Transporte o comunicaciones 2 101 12,4 733 6,0 2 834 9,7 
Comercio 2 594 15,3 2 035 16,6 4 629 15,8 
Servicios comunales y personales 570 3,3 338 2,7 908 3,1 
Ciencia y técnica 181 1,1 201 1,6 382 1,3 
Educación, cultura, arte 1 566 9,2 2 111 17,2 3 677 12,6 
Salud pública y asistencia social 999 5,9 1 862 15,2 2 871 9,8 
Deporte 116 0,7 72 0,6 188 0,6 
Turismo 1 034 6,1 621 5,0 1 655 5,6 
Finanzas, seguros y administración 565 3,3 898 7,3 1 463 5,0 
Otras y no informadas 3 514 20,7 2 034 16,6 5 548 19,0 
Total 16 980 100 12 276 100 29 256 100 
 Malecón 
Industrial 183 9,8 93 7,0 276 8,6 
Constructiva 228 12,2 48 3,6 276 8,6 
Transporte o comunicaciones 169 9,1 48 3,6 217 6,8 
Comercio 279 14,9 190 14,3 469 14,7 
Servicios comunales y personales 36 1,9 29 2,2 65 2,0 
Ciencia y técnica 27 1,5 25 1,9 52 1,6 
Educación, cultura, arte 191 10,2 253 19,0 444 13,9 
Salud pública y asistencia social 124 6,6 263 19,7 387 12,1 
Deporte 18 1,0 9 0,7 27 0,9 
Turismo 125 6,7 85 6,4 210 6,6 
Finanzas, seguros y administración 45 2,4 73 5,5 118 3,7 
Otras y no informadas 442 23,7 215 16,1 657 20,5 
Total 1 867 100 1 331 100 3 198 100 
 Z.P.C. 
Industrial 1 681 8,9 1 024 7,5 2 705 8,3 
Constructiva 2 470 13,1 488 3,6 2 958 9,1 
Transporte o comunicaciones 2 270 12,1 781 5,7 3 051 9,4 
Comercio 2 873 15,2 2 225 16,4 5 098 15,7 
Servicios comunales y personales 606 3,2 367 2,7 973 3,0 
Ciencia y técnica 208 1,1 226 1,7 434 1,3 
Educación, cultura, arte 1 757 9,3 2 364 17,4 4 121 12,7 
Salud pública y asistencia social 1 123 6,0 2 125 15,6 3 248 10,0 
Deporte 134 0,7 81 0,6 215 0,7 
Turismo 1 159 6,2 706 5,2 1 865 5,8 
Finanzas, seguros y administración 610 3,2 971 7,1 1 581 4,9 
Otras y no informadas 3 956 21,0 2 249 16,5 6 205 19,1 
Total 18 847 100 13 607 100 32 454 100 

 
La ubicación por sexos en las diferentes ramas de la economía de los trabajadores, con o 
sin actividad actual, presenta diferencias específicas: los varones predominan en la 
industria, la construcción, el transporte o las comunicaciones, el deporte y el turismo, en la 
población total (Z. P. C.). En éstas, el índice de masculinidad es de 2 504,5 hombres por 
cada 1 000 mujeres ó 2,5 por cada una. Se destaca, en cambio, la alta participación  de 
las mujeres en la ciencia y la técnica; la educación, cultura y arte; la salud pública y 
asistencia social y las finanzas, seguros y administración. A estas actividades 
corresponden 650 hombres por cada 1 000 mujeres.  
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Entre el Centro Histórico y el Malecón hay determinadas particularidades en la distribución 
por sexos en algunas ramas de la economía. Así, mientras en el primer territorio citado el 
porcentaje de las mujeres es mayor que el de los hombres en el comercio, sucede a la 
inversa en los servicios comunales y personales. En el Centro Histórico participan casi 
dos de cada cinco personas de 15 años y más (39 %) en la ciencia y la técnica; la 
educación, cultura y arte; la salud pública y asistencia social y el turismo; en tanto en el 
Malecón participa algo menos de la mitad de las mismas, de conjunto (47 %). 
 
Población de 15 años y más con ocupación declarada, según 
forma de tenencia de empleo, por sexo 
 
Al analizar la forma de tenencia del empleo en el Centro Histórico (Cuadro 32), los 
resultados indican que son trabajadores estatales nueve de cada diez de los activos 
(excluyendo los que buscaban trabajo por primera vez), o sea, 29 256 personas; un 4,9 % 
(1 434 residentes) trabaja por cuenta propia y un 4,4 % labora en corporaciones, 
asociaciones mixtas o firmas extranjeras, de conjunto.  
 
En el Malecón, los trabajadores estatales alcanzan el 85,7 % del total de personas 
mayores de 14 años; en tanto los de corporaciones, empresas mixtas y firmas extranjeras 
representan de conjunto el 6,9 % de esa población, y a los dedicados a las actividades 
por cuenta propia corresponde el 5,7 %; de modo que los porcentajes citados, sumados, 
superan en 3,3 puntos los del Centro Histórico.  
 
En el total de residentes en el territorio censado en las edades de 15 años y más, los 
trabajadores por cuenta propia y los que reciben un salario del sector privado (6,2 %, de 
conjunto) superan el porcentaje de ocupados en corporaciones, empresas mixtas y firmas 
extranjeras (4,6 % del total). 
 
Cuadro 32 
 
Trabajador Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Estatal 26 061 89,1 2 742 85,7 28 803 88,7 
De corporaciones 870 3,0 108 3,4 978 3,0 
De empresas mixtas 295 1,0 101 3,2 396 1,2 
De firmas extranjeras 122 0,4 9 0,3 131 0,4 
Por cuenta propia 1 434 4,9 184 5,7 1 618 5,0 
Asalariado privado 343 1,2 43 1,3 386 1,2 
Otros* 54 0,2 6 0,2 60 0,2 
No informado 77 0,2 5 0,2 82 0,3 
Total 29 256 100 3 198 100 32 454 100 

*Ayudante familiar, cooperativista, UBPC y pequeño agricultor. 
 

En el Gráfico 10, en donde figura la población del Centro Histórico en edades superiores a 
los 14 años, se aprecia un descenso porcentual de los trabajadores estatales, a favor de 
un incremento de las proporciones de trabajadores en corporaciones y empresas mixtas, 
así como de las personas dedicadas a actividades por cuenta propia y de los que reciben 
un salario laborando en actividades de carácter privado. 
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Las otras formas de tenencia del empleo (ayudante familiar no remunerado, 
cooperativista, miembro de una Unidad Básica de Producción Cooperativa y pequeño 
agricultor) disminuyeron su peso en 0,5 punto porcentual (de 0,7 % en 1995 a 0,2 % en el 
2001). 
 
Examinadas las formas de tenencia del empleo por sexos, referidas a 18 847 varones 
(58,1 % de los que trabajan, están disponibles o buscaban trabajo) y 13 607 hembras 
(41,9 %), resulta la distribución porcentual que aparece en el Cuadro 33. 
 
Cuadro 33 
 

Centro Histórico (%) Malecón (%) Z. P. C. (%)  
Trabajador Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 

Estatal 56,6 43,4 56,6 43,4 56,6 43,4 
De corporaciones 67,4 32,6 63,9 36,1 67,0 33,0 
De empresas mixtas 60,0 40,0 61,4 38,6 60,1 39,9 
De firmas extranjeras 65,6 34,4 77,8 22,2 66,4 33,6 
Por cuenta propia 75,2 24,8 75,0 25,0 75,2 24,8 
Asalariado privado 66,2 33,8 81,4 18,6 67,9 32,1 
Otros * 63,0 37,0 33,3 66,7 60,0 40,0 
No informado 66,2 33,8 60,0 40,0 65,9 34,1 
Total 58,0 42,0 58,4 41,6 58,1 41,9 

* Ayudante familiar, cooperativista, miembro de UBPC y pequeño agricultor. 
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Gráfico 10: Población ocupada de 15 años y más en el Centro Histórico, según 
forma de tenencia de empleo. Censos de 1995 y 2001 
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En el Centro Histórico, en el Malecón y en el total (Z. P. C.) son trabajadores varones 
exactamente el 56,6 % de todos los trabajadores estatales, y en el resto de las formas es 
mucho mayor el predominio masculino. En el primer territorio citado son del sexo 
masculino dos de cada tres trabajadores de corporaciones, de firmas extranjeras y 
asalariados privados (incluso los casos no informados); en los trabajadores por cuenta 
propia, tres de cada cuatro son varones, y en los ayudantes familiares, cooperativistas, 
miembros de UBPC y pequeños agricultores (otros) y en las empresas mixtas, algo más 
de tres de cada cinco, también son hombres. 
 
En el Malecón, es extraordinario el peso de los varones en las firmas extranjeras, en los 
trabajadores por cuenta propia y en los asalariados privados. En “Otros” sólo se registran 
2 varones y 4 hembras. En el total (Z. P. C.), excepto en los trabajadores estatales, la 
proporción de varones excede el 60 % en todos los casos. 
 
En el Centro Histórico, entre los trabajadores de uno y otro sexo en las edades de 15 a 44 
años se ubican más de los dos tercios de ellos (alrededor del 69 %). Entre los activos 
(excluyendo los que buscaban trabajo por primera vez) los varones alcanzan en las 
edades de 55 y más el 13,3%, mientras que las hembras cubren el 10,2 %, debido al 
predominio masculino en los que tienen empleo.  
 
Población de 15 años y más, según oficios principales 
seleccionados, por sexo 
 
En el censo, a las personas de 15 años y más se les formuló la pregunta “qué oficio 
principal usted domina”, en virtud del valor que para el Centro Histórico posee esta 
información, la cual puede contribuir a actividades de restauración y estimular los estudios 
para elevar estos conocimientos prácticos. Entre las personas entrevistadas de esas 
edades, 16 176 (29,9 %) dominan un oficio considerado por ellas como principal. De 
éstas, al Centro Histórico corresponden 14 645 (90,5 %) y el resto al Malecón. En el 
Cuadro 34 se exponen los oficios más representativos por sexos, de un listado con 52 
especialidades, confeccionado a los efectos de los censos de 1995 y el 2001. 
 

   Cuadro 34 
 

Centro Histórico Malecón Z. P. C.  
Oficios seleccionados V H Total V H Total V H Total 
Electricistas 796 38 834 109 2 111 905 40 945 
Mecánicos automotrices 686 6 692 90 2 92 776 8 784 
Mecánicos de motor (excepto  
Automotriz) 

298 7 305 42 2 44 340 9 349 

Carpinteros en general 812 7 819 83 0 83 895 7 902 
Modistos o modistas/ Sastres 11 1647 1 658 4 198 202 15 1 845 1 860 
Artesanos de cuero en general 109 161 270 16 19 35 125 180 305 
Panaderos 257 3 260 17 3 20 274 6 280 
Tabaqueros 150 207 357 11 9 20 161 216 377 
Albañiles 1 330 42 1 372 155 4 159 1 485 46 1 531 
Pintores 354 21 375 44 1 45 398 22 420 
Plomeros 316 1 317 24 0 24 340 1 341 
Soldadores 238 2 240 26 0 26 264 2 266 
Conductores en general 1 133 20 1 153 107 0 107 1 240 20 1 260 
Cocineros 621 529 1 150 50 46 96 671 575 1 246 
Conductores de vehículos de servicio 346 6 352 47 0 47 393 6 399 
Peluqueros 14 382 396 4 41 45 18 423 441 
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Entre los oficios informados por los residentes del Centro Histórico (que pueden o no estar 
ejerciéndolo), la mayor proporción de oficios seleccionados en el Centro Histórico 
corresponde a los modistos/ sastres (15,7 %); el 99,3 % de estos son mujeres; albañiles 
(13 %), cocineros (10,9 %); conductores en general (10,9 %) y mecánicos automotrices 
(6,5 %). No hay oficios exclusivos masculinos, pero sí predominantes en este género, 
excepto en los modistos y peluqueros; también en los tabaqueros y artesanos de cueros 
en general, en otros tiempos casi monopolio de los varones. Es también interesante 
señalar la presencia femenina entre los albañiles, electricistas, carpinteros, mecánicos, 
panaderos e incluso plomeros, aunque sólo sea una mujer. Hay 6 mujeres panaderas y 6 
conductoras de vehículos de servicios.  
 
Al Malecón corresponde el 9,5 % del total de personas con oficios. De ellos los de mayor 
peso son los cosedores/ modistos/ sastres (el 98 % son hembras); en los peluqueros, el 
91,1 % y en los cocineros el 47,9 %.  
 
Los oficios principales seleccionados (con independencia de la ocupación) evolucionaron 
en el Centro Histórico entre 1995 y 2001, según se ha representado en el Gráfico 11. Los 
oficios en los cuales se observa un aumento de sus porcentajes son: mecánicos, 
conductores de vehículos de servicio, artesanos de cuero, tabaqueros y panaderos. 
Disminuyó sensiblemente el peso de los costureros/ modistos/ sastres (del 25,4 % al 18,1 
%); y el de los conductores en general , electricistas, carpinteros, peluqueros y plomeros, 
en proporciones menos significativas. 
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Gráfico 11:  Población de 15 años y más, según oficios 

 principales seleccionados. Censos de 1995 y 2001 
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Población de 15 años y más con un oficio principal declarado, 
según grupos de edad, por sexo 

Del total de oficios declarados, nueve de cada diez corresponden al Centro Histórico, y el 
resto a Malecón; los totales figuran en el Cuadro 35, distribuidos por sexos. En el Centro 
Histórico, de cada diez personas con oficio y edad declarada (14 488), siete son varones 
(10 376), y de ellos, casi un tercio (29,5 %) tiene 30 a 39 años de edad, las edades en las 
cuales se concentra el mayor número de oficios, siguiéndole las de 60 años y más (18,8 
%).  

En el Malecón sólo se localizaron 1 556 personas con al menos un oficio (5 con edades 
no declaradas); de las 1 551 personas restantes, el 23,8 % tiene 30-39 años y la máxima 
proporción corresponde a las edades más avanzadas (60 y más) con un 24,2 %. 

Pero el hecho más importante a destacar en esta distribución por edades de los oficios es 
que, en los varones, a partir de los 17 años, a medida que aumenta la edad, disminuye el 
porcentaje de los mismos dentro de cada grupo de edad, y con las mujeres sucede a la 
inversa. Es decir, se eleva su participación relativa en el dominio de oficios principales. 

Cuadro 35 
 

Varones Hembras Total Grupos de 
edades Cantidad %  Cantidad %  Cantidad % 

Centro Histórico 
15-16     28 59,6     19 40,4      47 100
17-19   235 84,5     43 15,5    278 100
20-29 1752 79,6   449 20,4   2201 100
30-39 3059 78,9   817 21,1   3876 100
40-49 1857 73,4   673 26,6   2530 100
50-59 1494 65,3   793 34,7   2287 100
60-+ 1951 59,7 1318 40,3   3269 100
Total *     10376 71,6 4112 28,4 14488 100

Malecón 
15-16       5 83,3     1 16,7     6 100
17-19     24    100,0 0 0   24 100
20-29   207 82,5   44 17,5  251 100
30-39   296 80,2   73 19,8  369 100
40-49   221 76,5   68 23,5  289 100
50-59   148 62,7   88 37,3  236 100
60-+   205 54,5 171 45,5  376 100
Total * 1106 71,3 445 28,7 1551 100

Z. P. C. 
15-16       33 62,3     20 37,7       53 100
17-19     259 85,8     43 14,2     302 100
20-29   1959 79,9   493 20,1   2452 100
30-39   3355 79,0   890 21,0   4245 100
40-49   2078 73,7   741 26,3   2819 100
50-59   1641 65,1   881 34,9   2522 100
60-+   2157 59,2 1489 40,8   3646 100
Total * 11482 71,6 4557 28,4 16039 100
* Se excluyen los oficios de edades no declaradas. 
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Los datos anteriores fueron procesados también en el Censo de 1995 para el Centro 
Histórico. En el Gráfico 12 se compara la población de 15 años y más, según el oficio 
declarado en ambos censos, por grupos de edad. 
 
 

 
En el período intercensal 1995-2001 entre las personas con 15 años y más que 
declararon un oficio ocurrió un envejecimiento demográfico, aunque en las edades 30-39 
años se mantuvo la mayor concentración de oficios de ambos sexos, en uno y otro año 
censal. El mayor valor porcentual de éstos pasó de 20-39 años (44,3 %) a 30-49 (44,2 %), 
y en las personas de 60 años y más, del 20,2 al 22,6 %, lo cual indica que, según el 
reciente censo, se ha reducido el porcentaje de personas hasta 30 años que pueden 
desempeñar un oficio, empleo de gran utilidad social, principalmente en La Habana Vieja. 
 
Población de 15 años y más, según ocupaciones desempeñadas 
con más frecuencia por hombres o por mujeres 
 
En 32 426 personas de 15 años  y más con ocupaciones declaradas en el total de la 
población enumerada (Z. P. C.), a los varones corresponde (excluyendo casos no 
informados) el 58,1 %, y a las hembras el resto. En el Centro Histórico, el porcentaje de 
varones ocupados es casi igual (58 %), y en el Malecón, el 58,4 %. En el Cuadro 36 se ha 
seleccionado del total de ocupados en la Z. P. C., por su mayor representatividad un 
grupo de ocupaciones que tienen la característica de ser ejercidas preferentemente por 
hombres, o por mujeres, según corresponda. 
 
 
 
 
 

 Gráfico 12:  Población del Centro Histórico de 15 años y más, con un oficio 
 principal declarado según grupos de edad. Censos de 1995 y 2001 
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Cuadro 36 
 

 
Ocupaciones 

 
Total 

Varones 
(%) 

 
Ocupaciones 

 
Total 

Hembras 
(%) 

Albañil en general 793 97,9 Secretaria 412 98,5 
Conductor en general 547 99,3 Maestra escuela primaria 257 89,5 
Electricista en general 334 97,6 Enfermera auxiliar 243 88,5 
 
Estibador 

 
319 

 
98,4 

Auxiliar docente, 
enseñanza primaria 

 
163 

 
98,8 

Ayudante de camión 205 97,1 Recepcionista en general 160 95,0 
Mecánico (maquinaria 
general) 

 
202 

 
99,5 

 
Pantrista 

 
153 

 
89,5 

Panadero 198 97,0 Ama de llave 142 86,6 
Carpintero en general 166 99,4 Auxiliar de enfermería 139 88,5 
 
Pintor de edificios 

 
134 

 
99,3 

Enfermera diplomado 
general 

 
129 

 
88,4 

  Carpintero de construcciones 133 100,0 Auxiliar de oficina 117 91,4 
 
Marinero de cubierta 

 
118 

 
98,3 

Auxiliar educación obrero-
campesina 

 
101 

 
93,1 

Afilador cardas textiles 117 94,9 Guía de museo y velador 101 94,1 
 
 
Las mujeres apenas comparten las ocupaciones del primer grupo, propias de los 
hombres, como carpinteros de la construcción, ya que son empleos que requieren de 
mayor fortaleza física, mientras que las de preferencia femenina sí tienen presencia 
masculina, aunque en menor grado. 
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VIVIENDA 
 
En el cuestionario censal se captaron importantes datos sobre la vivienda: su número y 
distribución territorial; tipología; ocupación; afectaciones e intervenciones constructivas y 
ampliaciones; suministro de agua y régimen sanitario; local y energía para cocinar; 
equipos, medios de transporte y servicio telefónico; situación legal; actividades por cuenta 
propia, y otros temas.  
 
Fueron enumeradas 24 776 viviendas; de ellas, 22 626 (91,3 %) corresponden al Centro 
Histórico La Habana Vieja, y 2 150 (8,7 %) al Malecón; otras 49 de Centro Habana se 
incluyeron con fines censales operativos, en el Consejo Popular Prado. Las viviendas 
totales, y de ellas las ocupadas con residentes permanentes y temporales, así como el 
promedio de habitantes por vivienda ocupada, aparecen en el Cuadro 37. 
 
Viviendas y población por vivienda ocupada 

 Cuadro 37 
 

Vivienda  
Consejo Popular Total %* Ocupada** %* 

 
Población 

Población por 
vivienda ocupada 

Prado*** 1 621 6,5 1 524 6,6 5 077 3,33 
Catedral 5 246 21,2 4 906 21,3 15 480 3,16 
Plaza Vieja 5 922 23,9 5 504 23,9 17 398 3,16 
Belén 4 863 19,6 4 448 19,3 14 217 3,20 
San Isidro 3 612 14,6 3 347 14,5 10 803 3,23 
Jesús María**** 1 362 5,5 1 276 5,5 3 777 2,96 
Centro Histórico 22 626 91,3 21 005 91,1 66 752 3,18 
Malecón  2 150 8,7 2 056 8,9 7 021 3,41 
Z. P. C. 24 776 100 23 061 100 73 773 3,20 

* Respecto al total de la Z. P. C. 
** Excluye cerradas, desocupadas, locales de trabajo y otras. 
*** Incluye 140 personas y 49 viviendas de Centro Habana. 
**** Comprende solo una parte del Consejo Popular. 
 
Casi una de cada cuatro viviendas del Centro Histórico se sitúa en Plaza Vieja, la de 
mayor número; una de cada cinco, aproximadamente, en Catedral y también en Belén; en 
San Isidro una de cada siete; las menores proporciones corresponden a Prado y Jesús 
María (por corresponder solo parte del Consejo). Para las viviendas ocupadas por 
residentes permanentes y temporales en Prado y Catedral, los porcentajes son 
ligeramente superiores a los del total de viviendas de cada Consejo, situación que es 
inversa en Belén y San Isidro, donde el índice de viviendas cerradas y desocupadas es 
más alto que en los restantes Consejos. 
 
El menor promedio de personas por vivienda ocupada corresponde a Jesús María, que 
presenta por tanto el más bajo nivel de hacinamiento, seguido por Catedral y Plaza Vieja. 
La media del Centro Histórico es 3,18, actualmente más baja que la  de 1981, cuando La 
Habana Vieja sobrepasaba los cien mil habitantes y el promedio de personas por vivienda 
ocupada era de 3,32 (otros municipios de la capital sobrepasaban las 4 personas). 
 
El Malecón presenta un elevado promedio de personas por vivienda (3,41), que hace 
elevar la media de la Zona Priorizada para la Conservación a 3,20, haciéndola 
ligeramente superior a la del Centro Histórico. 
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Resulta conveniente precisar en qué medida estos promedios en el Centro Histórico 
sufrieron modificaciones entre los censos de 1995 y el 2001, lo cual aparece en el grafico 
13, donde se evidencia el decrecimiento de la población en todos los Consejos Populares, 
reflejado en el número medio de personas por vivienda ocupada. Catedral y Plaza Vieja 
mantenían igual promedio en 1995 (3,32), pero en el censo del 2001 descendió esta 
proporción a 3,16. Se destaca el caso del Consejo Popular de Jesús María donde el  
promedio de personas por vivienda bajó del límite de 3. En el Centro Histórico el promedio 
de personas de 1995 (3,34) descendió 0,16 punto, casi equiparándose con las medias del 
Consejo Catedral y Plaza Vieja (3,16). 
 
Tipología y ocupación de la vivienda 
 
Lugares de alojamiento según tipo 
 
A través del cuestionario censal se investigó la tipología de todas las viviendas 
enumeradas, incluidas las cerradas, desocupadas, en locales de trabajo u otras. De los 24 
776 lugares de alojamiento en función de vivienda, el 98,4 % (24 380 excluyendo 
albergues, locales de trabajo y otras) son particulares ocupadas por uno o más núcleos 
censales. La distribución de las viviendas totales por tipo, tanto para el Centro Histórico 
como para el Malecón, aparece en el Cuadro 38. Las colectividades no se enumeraron 
desagregadas, como en el censo de 1995. 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13: Promedio de personas por viviendas ocupadas, 
según Consejos Populares. Censos de 1995 y 2001
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Cuadro 38 

 
Tipo de vivienda Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Casa 3 399 15, 0 444 20, 7 3 843 15, 5 
Apartamento 8 129 35, 9 732 34, 0 8 861 35, 8 
Habitación en cuartería 10 251 45, 3 885 41, 2 11 136 44, 9 
Local adaptado 477 2, 1 26 1, 2 503 2, 0 
Vivienda improvisada 35 0, 2 2 0, 1 37 0, 2 
Vivienda en albergue 319 1, 4 59 2, 7 378 1, 5 
Local de trabajo 13 0, 1 2 0, 1 15 0, 1 
Otras 3 0 - 0 3 0 
Total 22 626 100 2 150 100 24 776 100 

 
En el Centro Histórico algo más de un tercio de las viviendas son apartamentos, en tanto 
cuatro de cada nueve lugares de alojamiento son habitaciones en cuarterías, y más de un 
séptimo de las viviendas son casas. 
 
En el Malecón las habitaciones en cuartería presentan más bajo porcentaje (41,2 %) que 
en el Centro Histórico (45, 3 %), por las características propias del territorio, y de cada 
cinco lugares de alojamiento una es casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En 1995 se incluyeron en el Censo del Centro Histórico 201 viviendas de Centro Habana, 
y en el 2001 –como ya se comentara– 49 viviendas en el Consejo Prado, a los efectos 
operativos. La distribución de éstas por tipo y su comparación en el período intercensal 
figuran en el Gráfico 14. 
 
 

Gráfico 14: Lugares de alojamiento en el Centro Histórico, según tipo. 
Censos de 1995 y 2001
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Mientras que en el año 1995 la mitad de las viviendas eran habitaciones en cuarterías o 
ciudadelas, y apartamentos apenas la tercera parte, la situación, según se puede apreciar 
en el Gráfico 14, evolucionó favorablemente. Ya en el 2001 existían unos cuatro 
apartamentos y unas cinco habitaciones en cuarterías por cada once viviendas, las casas 
mantuvieron estables sus valores relativos, y los locales adaptados y viviendas 
improvisadas disminuyeron sus porcentajes. 
 
No obstante el descenso observado en las cifras relativas de las habitaciones en 
cuarterías, en valores absolutos su número sólo bajó en unas 900. En ellas es mayor el 
grado de hacinamiento, a pesar de que el promedio de personas por vivienda en las 
cuarterías es más bajo que en los apartamentos y casas. Éste no es un índice 
representativo de la mayor o menor disponibilidad de espacio vital, como lo sería más 
bien el promedio de personas por piezas utilizadas para dormir. De todas formas, resulta 
positivo el descenso en el Centro Histórico de dichos promedios, entre 1995 y el 2001, 
ocurrido como se representa en el Gráfico 15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1995 el promedio de personas en las casas excedía el valor de 4, caso único, pues el 
promedio que le seguía –correspondiente a los locales adaptados– sólo alcanzaba 3,7 
personas. En el Censo del 2001 todos los promedios descendieron, independientemente 
del tipo de vivienda, debido a la disminución del número de residentes ocurrido en el 
período intercensal. En las  viviendas improvisadas el descenso fue de 0,4 puntos, y en 
los locales adaptados de 0,3.  
 
La amplitud de la vivienda determina generalmente una mayor proporción de personas en 
ella; sucede eso con las casas (en el 2001: 4,1 personas por vivienda). El 44,8 % de las 
viviendas ocupadas corresponde a habitaciones en cuarterías y en ellas se ubica el 41,5 
% de la población (Z. P. C.). También los espacios son más reducidos y los promedios de 
personas más bajos en las viviendas improvisadas, locales de trabajo, etc. 
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En las casas y apartamentos del Centro Histórico se ubica el 54,1 % de la población; en el 
Malecón la proporción es superior (59 %); pero en las habitaciones en cuarterías la 
relación es inversa: en el Centro Histórico radica en ellos el 42 % de las personas, en 
tanto en el Malecón reside un porcentaje menor (36,8 %), dadas las características 
socioeconómicas respectivas.  
 
Entre las personas que residen en casas y apartamentos y aquellas ubicadas en 
habitaciones en cuarterías se observa una especificidad en su distribución por sexos, 
tanto en el Centro Histórico como en el Malecón: el porcentaje de mujeres residentes en 
casas y apartamentos (55,1 %) es ligeramente superior al de los varones (54 %), e 
inversamente, la proporción de residentes masculinos de las habitaciones en cuarterías 
(42 %) supera el de los residentes femeninos (40,9 %). 
 
Viviendas según situación de ocupación 
 
Las viviendas, según su ocupación, pueden corresponder a residentes permanentes o 
temporales y, además a albergados; todas constituyen, en los cuadros correspondientes, 
el gran grupo de las “viviendas ocupadas” (21 005 en el Centro Histórico y 2 056 en el 
Malecón), las cuales excluyen, obviamente, las cerradas y aquellas en las cuales no se 
ubica ningún residente. Ambas  categorías unidas constituyen el 7,1 % y el 4,3 %, 
respectivamente del Centro Histórico y el Malecón. 
 

Cuadro 39 

 
 
Ocupación de la vivienda 

Centro 
Histórico 

 
% 

 
Malecón 

 
% 

 
Z. P. C. 

 
% 

Con residentes permanentes 20 468 90,5 1 984 92,4 22 452  90,7 
Con residentes temporales 193 0,9 5 0,2 198 0,8 
Con residentes albergados 344 1,5 67 3,1 411 1,6 
Cerradas 1 337 5,9 66 3,1 1 403 5,7 
Desocupadas 268 1,2 26 1,2 294 1,2 
Total* 22 610 100 2 148 100 24 758 100 

* Excluye locales de trabajo y “otras”. 

 
La baja proporción de viviendas cerradas (3,1 %) es el motivo de que Malecón tenga el 
mayor promedio de personas por vivienda entre todos los Consejos Populares, 
considerando a éste como uno más, a los efectos censales. 
 
Las viviendas en albergues y fuera de ellos, con núcleos familiares albergados a partir de 
1970, fueron 411; de ellas 344 se ubican en el Centro Histórico y las restantes en el 
Malecón. En esas viviendas del Centro Histórico residen 1 041 personas, para una media 
de 3,04 personas por vivienda. Desde 1995 hasta el 2001, años del período intercensal, 
se albergaron 255 núcleos (el 82,3 %) en el Centro Histórico y 55 en el Malecón (17,7 %), 
lo que significa un gran esfuerzo en la atención de las personas cuyas viviendas 
resultaron afectadas por derrumbes, inhabitabilidad, etc. 
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Entre 1995 y el 2001 (Gráfico 16) descendió la proporción de residentes permanentes en 
el Centro Histórico (del 93,3 % al 90,5 %), en tanto se elevaron los porcentajes de 
viviendas con residentes temporales y albergados, así como los de las viviendas cerradas 
y desocupadas.  
 
Las cifras de 1995 correspondientes a las viviendas de albergados están referidas a 441 
personas ubicadas dentro del municipio, pues un total de 806 correspondía a albergues 
situados fuera de La Habana Vieja. En el 2001 los núcleos censales enumerados en 
albergues radican solamente en este municipio y en Centro Habana (en el Malecón). 
 
Afectaciones, intervención y transformaciones constructivas en 
las viviendas 
 
Afectaciones constructivas  
 
Las afectaciones constructivas están referidas a fallas estructurales de techo (desplomes, 
hundimientos, grietas o pérdida de empotramiento de vigas principales), a hundimientos 
de piso en plantas bajas por desplazamiento del suelo o subsuelo, o en paredes 
(rajaduras profundas en muros o paredes, pérdida de verticalidad, etc.), apuntalamiento 
(incorporación de estructuras para contrarrestar fallas (presentadas en los elementos 
estructurales), y filtraciones (en el techo o entrepiso y en las paredes, evidenciadas por 
manchas oscuras en éstos). En el Cuadro 40 se resumen dichas afectaciones, respecto a 
viviendas totales en que se excluyen los locales de trabajo y otras. 
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Cuadro 40 
 
Afectaciones Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Fallas en techos 9 780 43,3 1 271 59,2 11 051 44,6 
Grietas en paredes 8 811 39,0 1 248 58,1 10 059 40,6 
Hundimientos en pisos 4 981 22,0 726 33,8 5 707 23,1 
Apuntalamientos 1 452 6,4 186 8,7 1 638 6,6 
Filtraciones en techos 10 646 47,1 1 225 57,0 11 871 47,9 
Filtraciones en paredes 8 319 36,8 1 088 50,7 9 407 38,0 
Otras 4 818 21,3 900 41,9 5 718 23,1 

 

En el Centro Histórico las mayores proporciones en las afectaciones son las filtraciones 
en los techos (47,1 %) y fallas estructurales en los mismos (43,3 %, seguidas de grietas 
en las paredes (39 %). En el Malecón, éste es el ordenamiento: fallas en los techos (59,2 
%); grietas en paredes (58,1 %), filtraciones en techos (57 %); filtraciones en las paredes 
(50,7 %); otras afectaciones no especificadas (41,9 %). El porcentaje en todos los casos 
es bastante elevado. 

De las 24 758 viviendas ocupadas, cerradas y desocupadas, el 44,6 % tiene fallas 
estructurales de techo; el 40,6 % grietas o desplomes en las paredes; el 23,1 % 
hundimientos del piso; el 47,9 % filtraciones en el techo o entrepiso; el 38 % filtraciones 
en las paredes; y el 23,1 % otras afectaciones. El 6,6 % de las viviendas están 
apuntaladas, pero este porcentaje representa un descenso respecto a años anteriores, 
según se examinará más adelante. 
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Gráfico 17:  Viviendas en el Centro Histórico con afectaciones constructivas. 
Censos de 1995 y 2001 
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Según el gráfico 17, en el Centro Histórico –entre los años de 1995 y el 2001– descendió 
el porcentaje de todos los indicadores (exceptuando las viviendas con “otras 
afectaciones”), mostrando así que se solucionaron determinados casos antes existentes 
y, al mismo tiempo, los nuevos pueden haber ocurrido en menor cuantía. Esas “otras 
afectaciones”,  aumentaron  en un 1,5 punto porcentual,  y en ellas pueden estar 
localizados problemas constructivos de alguna importancia en más de un quinto de las 
viviendas del Centro Histórico y más de dos en las del Malecón. 
 
Viviendas rehabilitadas, reparadas o intervenidas constructivamente, a 
partir de 1980 
 
Según el censo informó un total de 15 613 viviendas (de ellas, 14 134 correspondientes al 
Centro Histórico), fueron rehabilitadas, reparadas o intervenidas constructivamente. La 
información sobre el año de la última intervención se ofreció para 8 137 viviendas, de las 
cuales 1 058 se ejecutaron antes de 1980 y en 7 079 (incluyendo casos de ejecutores no 
informados) se realizaron esas actividades posteriormente. Comprenden arreglos de 
fachada, cubierta, estructura, redes técnicas, escaleras, etc. y pueden implicar 
transformaciones con respecto a la vivienda original y/ o ampliaciones de sus límites. 
Estas acciones (denominadas en este documento de forma genérica “intervenciones 
constructivas”), estuvieron a cargo de la Oficina del Historiador de la Ciudad, de otra 
entidad diferente o –en grado significativo– por esfuerzo propio de los residentes en la 
vivienda, empleando materiales, o bien suministrados por la comunidad u obtenidos 
mediante compras o donaciones personales y familiares. Las intervenciones constructivas 
a partir de 1980 son las que aparecen en el Cuadro 41. 

Cuadro 41 
 

Intervención constructiva hecha por  
Períodos Oficina del 

Historiador % 
Otra 

entidad % 
Esfuerzo 

propio % 

 
Total 

 
% 

Centro Histórico 
    1980-1984 4 1,0 48 12,8 788 14,6 840 13,7 
    1985-1989 22 5,7 67 17,8 720 13,4 809 13,1 
    1990-1994 45 11,6 54 14,4 1 073 20,0 1 172 19,1 
    1995-2001 318 81,7 207 55,0 2 800 52,0 3 325 54,1 
    Total* 389 100 376 100 5 381 100 6 146 100 

Malecón 
    1980-1984 - - 1 3,0 105 13,3 106 11,7 
    1985-1989 2 2,4 1 3,0 80 10,2 83 9,2 
    1990-1994 1 1,2 5 15,2 127 16,1 133 14,7 
   1995-2001 81 96,4 26 78,8 476 60,4 583 64,4 
   Total* 84 100 33 100 788 100 905 100 

Z. P. C. 
   Total* 473 6,7 409 5,8 6 169 87,5 7 051 100 

* Se excluyen las intervenciones de ejecutores no informados 
 
De las 7 051 intervenciones constructivas ejecutadas en total entre 1980 y el 2001, al 
Centro Histórico correspondieron 6 146. El 73,2 % de las mismas, es decir, ocho de cada 
once se realizaron en este territorio sólo desde 1990. Respecto a ese total de acciones (Z. 
P. C.),  a partir de 1980 la Oficina del Historiador de la Ciudad ejecutó el 6,7 %, otras 
entidades el 5,8 % y por esfuerzo de la propia población el 87,5 %, lo que representa un 
peso muy elevado.  
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El Cuadro 41 permite comparar el último período reflejado en él (1995-2001) con respecto 
a los veinte años transcurridos a partir de 1980, separadamente para cada entidad. Las 
cifras resultantes para el Centro Histórico (excluyendo casos no informados) son: 
 
 

 Oficina del Historiador Otra entidad Esfuerzo propio 
1980-1994 71 18,3 % 169 44,9 % 2 581 48,0 % 
1995-2001 318 81,7 % 207 55,1 % 2 800 52,0 % 
Total* 389 100 % 376 100 % 5 381 100 % 

* Se excluyen las intervenciones de ejecutores no informados. 
 
 
En el caso de la Oficina del Historiador, las intervenciones constructivas se elevaron 4,5 
veces a partir del 1995 (respecto al período 1980-94), lo cual refleja que después de la 
aplicación del nuevo modelo de gestión contenido en el Decreto- Ley Nº 143 
(octubre/1993), la Oficina del Historiador incrementó sistemáticamente su acción sobre la 
viviendas de interés social. 
 
Las otras entidades elevaron en el 1995-2001 sus intervenciones constructivas, pero no 
en igual proporción (sólo 1,2 veces), mientras que por esfuerzo propio el incremento fue 
sólo de 1,1 vez. Sin embargo, debe subrayarse que la vía de solución fundamental a los 
problemas constructivos de la vivienda ha sido el esfuerzo propio de la población, que 
representó en el período 1995-2001 el 84,2 % (2 800) de todas las acciones ejecutadas 
en el Centro Histórico en ese período (3 325) 
 
En el Malecón, estas intervenciones constructivas en el período 1980-2001, en sus tres 
categorías (rehabilitaciones, reparaciones o intervenciones constructivas) alcanzaron un 
total de 905, de las cuales entre los años 1995 al 2001 se ejecutaron 583 (64,4 % del total 
del Malecón), contribuyendo a ellas la Oficina del Historiador con el 13,9 % (81), otras 
entidades con el 4,5 % (26) y por esfuerzo propio el 81,6 % (476). 
 
Participación de las entidades ejecutoras en tres períodos, desde 1980 
 
Por otra parte, en el período 1980-1984, la participación de las diferentes entidades 
ejecutoras respecto al total de intervenciones constructivas en el Centro Histórico fue la 
siguiente: Oficina del Historiador, 0,5 %; otra entidad, 5,7 %; y por esfuerzo propio, 93,8 
%. Estas proporciones evolucionaron hasta los años 1995-2001 de forma diferente, según 
se indica en el cuadro 42 (9,6 %, 6,2 % y 84,2 %, respectivamente). 

Cuadro 42 
 

1980-1984 1985-1994 1995-2001 Entidades ejecutoras 
Total % Total % Total % 

Oficina del Historiador 4 0,5 67 3,4 318 9,6 
Otra entidad 48 5,7 121 6,1 207 6,2 
Por esfuerzo propio 788 93,8 1 793 90,5 2 800 84,2 
Total 840 100 1 981 100 3 325 100 

 
En conclusión, el esfuerzo propio de la población para mejorar la vivienda ha sido 
determinante en todos los años analizados. Sin embargo, la proporción de estas 
intervenciones ha ido perdiendo fuerza desde 1985, de conjunto hasta el 2001, pero de 
todos modos la cifra absoluta de las intervenciones por esfuerzo propio de la población se 
ha elevado, multiplicándose 3,5 veces entre 1980-84 y 1995-2001, incrementándose al 
mismo tiempo la acción de otras entidades. En el caso de la Oficina del Historiador, de 
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cada diez intervenciones constructivas de los años 1995-2001, la misma ejecutaba casi 
una de ellas.  
 
Transformaciones constructivas 
 
En el total de 21 005 viviendas ocupadas del Centro Histórico se contestó la pregunta 
sobre las transformaciones constructivas. Se han agregado barbacoas en el 51 % del 
total; agregado de paredes para adicionar piezas: 13,2 %; agregado servicio de cocina: 
20,4 %; agregado servicio de baño: 18,1 %; otras no detalladas: 6 %. 
 
A partir del siguiente cuadro, todos los datos que aparezcan serán de viviendas ocupadas, 
siempre que no se especifique otro tipo. 

Cuadro 43 
 

Tipo de transformación * 
Centro 

Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Barbacoas 10 716 51,0 1 005 48,9 11 721 50,8 
Agregado de paredes para piezas  2 774 13,2 126 6,1 2 900 12,6 
Agregado de servicio de cocina  4 284 20,4 207 10,0 4 491 19,5 
Agregado de servicio de baño  3 811 18,1 177 8,6 3 988 17,3 
Otra transformación  1 254 6,0 156 7,6 1 410 6,1 

* Existen viviendas con más de una transformación 
 
El Malecón difiere en alguna medida de las tendencias anteriores, excepto en barbacoas y 
en “otras”, con menores variaciones, ya que en las demás transformaciones sus 
proporciones son mucho más bajas que las del Centro Histórico (alrededor de la mitad, 
indicando esto menores posibilidades de aumentar el número de piezas). 
 
El censo mostró también la necesidad de la población de efectuar ampliaciones de los 
límites de sus viviendas, también para la búsqueda de espacios disponibles. Así en un 
total de 1 356 viviendas (con exclusión de las ampliaciones no informadas) se planteó la 
realización de estos cambios de limites: hacia la azotea: 20,1 %; hacia solar o 
construcción colindante: 27,1 %; hacia patios o galerías: 52,8 %. Esto último puede 
expresar una modificación tipológica que eliminaría las posibilidades de asoleamiento y 
ventilación, implicando en esos casos una aceleración del deterioro. 
 

Cuadro 44 
 

 
Ampliaciones * 

Centro 
Histórico 

 
% 

 
Malecón 

 
% 

 
Z. P. C. 

 
% 

Hacia la azotea 250 20,0 22 21,0 272 20,1 
Hacia patios o galerías 662 52,9 54 51,4 716 52,8 
Hacia solar o construcción colindante 339 27,1 29 27,6 368 27,1 
Total** 1 251 100 105 100 1 356 100 

* Se admitió más de una respuesta.          
** Se excluyen casos no informados. 
 
Al Centro Histórico correspondieron 1 251 ampliaciones, y más de la mitad de ellas se 
realizó hacia patios o galerías, un quinto hacia azoteas y poco más de un cuarto hacia 
solares o construcciones colindantes. En el Malecón se ejecutaron 105 ampliaciones en 
las viviendas, y las efectuadas hacia patios o galerías alcanzaron 2,8 puntos porcentuales 
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más (51,4 %) que las restantes ejecutadas (hacia azoteas: 21 %; hacia solar o lugares 
colindantes: 27,6 %). 
 
 
Viviendas según medidas adoptadas por la población para ampliaciones 
de espacio 
 
No son estas últimas medidas las únicas con las que la población del Centro Histórico y el 
Malecón han tratado de resolver en sus viviendas los problemas del espacio físico 
(derivados del aumento del número de convivientes por matrimonios, inmigración, 
nacimientos, etc.), funcionalidad, confort y estado constructivo, repartiendo físicamente las 
mismas, desglosándolas, con la ampliación de sus límites, construcción de barbacoas y/o 
realizando otros múltiples tipos de transformación (supresión o adición de tabiques 
divisorios, agregados de servicios, sustitución de cubiertas, etc.). En el cuadro 45 se 
resumen las principales, incluyendo también las de ampliaciones de límites, ya 
mencionadas. 

Cuadro 45 

 

Medidas Centro 
Histórico % Malecón % Z. P. C. % 

Con intervenciones constructivas 14 134 67,3 1 479 71,9 15 613 67,7 
Con transformaciones constructivas* 12 789 60,9 1 187 57,7 13 976 60,6 
Con construcción de barbacoas 10 716 51,0 1 005 48,9 11 721 50,8 
Repartidas entre núcleos 793 3,8 86 4,2   879 3,8 
Obtenidas por desglose 1 076 5,1 158 7,7   1 234 5,4 
Con ampliación en sus límites* 1 251 6,0 105 5,1   1 356 5,9 
Total de viviendas ocupadas 21 005 100 2 056 100 23 061 100 

* Existen viviendas con más de una transformación o ampliación 

 
El recurso más utilizado por la población para ampliar el espacio disponible en sus 
hogares ha sido el que se denominó en el censo de forma general “intervenciones 
constructivas” (en el Centro Histórico, en el 67,3 % de las viviendas ocupadas y en el 
Malecón el 71,9 %), que abarcan –como ya se examinara– una diversidad más amplia de 
acciones, en muchas ocasiones por vía o con el apoyo oficial: rehabilitaciones, 
reparaciones o intervenciones constructivas propiamente dichas. El siguiente recurso es 
el de las transformaciones constructivas de varios tipos (60,9 y 57,7 %, respectivamente); 
y de ellas en particular las barbacoas (51 y 48,9 %, en el Centro Histórico y el Malecón). 
 
Como se aprecia, las soluciones en el Malecón han sido similares a las comentadas 
anteriormente, pero con mayor valor relativo en las intervenciones constructivas, las 
reparticiones entre núcleos y las obtenidas por desglose. 
 
Respecto al total de viviendas (23 061), en dos tercios de ellas se realizaron 
intervenciones constructivas; en otras viviendas, de cada cinco, tres sufrieron 
transformaciones constructivas; en poco más de la mitad de ellas hubo construcciones de 
barbacoas, y entre el 3,8 % y el 5,9 % de dicho total se repartieron viviendas entre 
núcleos, ocurrieron desgloses o se ampliaron los límites originales. 
 
En el Gráfico 18 se compara la dinámica de estas medidas de la población, respecto al 
Centro Histórico, en el período intercensal 1995-2001. Las viviendas en las cuales sus 
ocupantes buscaron soluciones a los problemas de falta de espacio variaron sus 
distribución entre ambos censos de forma más favorable para aquéllas en que se 
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ejecutaron transformaciones constructivas (hubo viviendas en las que se declaró más de 
una transformación), pasando de 11 993 (57 %) a 12 789 (60,9 %).   
 
En la construcción de barbacoas casi se estabilizó el número y proporción de viviendas en 
el período, de 10 813 a 10 716 (51,4 a 51 %); mientras que en las repartidas físicamente 
entre núcleos (912 y 793) y las obtenidas por desglose (1 345 y 1076) hubo un descenso 
en sus proporciones, y también muy fuertemente en las viviendas en que se realizaron 
ampliaciones en sus límites, las que disminuyeron de 2 393 (11,4 %) a 1 250 (6 %) entre 
los censos de 1995 y el 2001, en el Centro Histórico. 
 

 
Suministro, frecuencia, carga y almacenamiento del agua en las 
viviendas 
 
En las 23 061 viviendas ocupadas con residentes permanentes y temporales resultan 
deficitarios los suministros de agua, servicios sanitarios y baños o duchas. El régimen en 
el uso del agua se presenta en el Cuadro 46. 
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Gráfico 18:  Soluciones a la falta de espacio físico en las viviendas. Censos 1995 y 2001 
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Cuadro 46 
 

Uso del agua Centro 
Histórico % Malecón % Z. P. C. % 

Ubicación de la llave o pila       
   Dentro de la vivienda 16 580 78,9 1 546 75,2 18 126 78,6 
    Fuera de la vivienda 2 885 13,8 181 8,8 3 066 13,3 
    En el exterior del inmueble 903 4,3 185 9,0 1 088 4,7 
    Conducida por otro medio 637 3,0 144 7,0 781 3,4 
Frecuencia       
    Diaria 10 492 49,9 1 238 60,2 11 730 50,9 
    Días alternos 3 356 16,0 233 11,3 3 589 15,6 
    Una vez por semana 859 4,1 120 5,8 979 4,2 
    Irregularmente 5 426 25,8 367 17,9 5 793 25,1 
    Nunca 872 4,2 97 4,8 969 4,2 
Carga manual 7 066 33,6 614 30,0 7 680 33,3 
Almacenamiento       
    Tanque conectado a la red 10 953 52,1 1 057 51,4 12 010 52,1 
    Tanque sin conexión a la red 7 181 34,2 728 35,4 7 909 34,3 
Otro o no existe 2 871 13,7 271 13,2 3 142 13,6 
Total de viviendas 21 005 100 2 056 100 23 061 100 

 
Aunque la ubicación de la llave o pila del agua dentro del total (Z. P. C.) de viviendas 
ocupadas presenta un porcentaje relativamente normal (78,6 %) ello es insuficiente, 
porque la proporción restante (21,4 %), que se ubica fuera de la vivienda, en el exterior 
del inmueble, o conducida por otros medios, representa una limitación en el nivel y modo 
de vida de sus residentes, susceptible de ser mejorada. 
 
En el Centro Histórico la ubicación de la llave o pila fuera de las viviendas ocurre en casi 
una de cada siete de éstas (13,8 %), y la conducción del agua por otro medio es en el 3 % 
de las mismas. En el Malecón la ubicación de la llave o pila en el exterior del inmueble se 
encuentra en el 8,8 % de las viviendas, y conducida por otro medio en el 7 %. 
 
En un tercio de las viviendas ocupadas se utiliza el agua cargada manualmente, y en 
proporción algo mayor se almacena en tanques sin conexión a la red. Si esto se refiere a 
las habitaciones en ciudadelas o cuarterías se agudiza la situación, pues en estas 
viviendas (45,3 % del total en el Centro Histórico) existen iguales condiciones de carga y 
almacenamiento. Una de las causas es que el agua no se recibe nunca en el 4,2 % de las 
viviendas del Centro Histórico. Otra, que la frecuencia con que regularmente se recibe el 
agua es diaria en sólo la mitad de las viviendas ocupadas del Centro Histórico. Pero la 
cifra que más llama la atención es que una de cada cuatro viviendas del Centro Histórico 
recibe el agua “irregularmente”, proporción extraordinariamente superior a la frecuencia 
de una vez por semana (4,1 %). 
 
En el Malecón, el agua no se recibe nunca en el 4,8 % de las viviendas, y llega 
diariamente a tres de cada cinco viviendas, mientras que la frecuencia “irregular” se 
observa en el 17,9 % de éstas (un promedio de 1,1 de cada 6 viviendas). 
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En el Gráfico 19 se realiza una comparación correspondiente al Centro Histórico respecto 
a los Censos de 1995 y el 2001 a los efectos de analizar la evolución, positiva o negativa, 
de estos indicadores y además, sobre los servicios sanitarios y baños o duchas, temática 
ésta que se examinará posteriormente. 
 
Excepto una disminución en el período intercensal del porcentaje de viviendas con agua 
suministrada a través de tuberías situadas fuera del local de residencia, hecho positivo, en 
todos los demás indicadores de suministro de agua ocurre un aumento en los porcentajes, 
que para el caso del agua cargada manualmente (un tercio de las viviendas en el 2001) 
es mínimo, y para el agua recibida una vez por semana o irregularmente resulta ser muy 
elevado; pero esto es más notable respecto a la frecuencia irregular (en el 2001, en el 
25,8 % de las viviendas).  
 
Para conocer más detalles acerca de las particularidades y dinámica del suministro de 
agua en las viviendas enumeradas, se han elaborado el Cuadro 47 y el Gráfico 20, en los 
cuales la frecuencia del agua se particulariza por Consejos Populares. 
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Gráfico 19: Suministro de agua, servicio sanitario y baño o ducha en el Centro 
Histórico. Censos de 1995 y 2001 
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Frecuencia con que se recibe el agua, por Consejos Populares 

Cuadro 47 
 
 
Consejo Popular 

 
Total 

 
Diaria 

Días 
alternos 

Una vez   por 
semana 

Irregular- 
mente 

 
Nunca 

Prado 1 524 383 357 123 585 76 
% 100 25,1 23,4 8,1 38,4 5,0 

Catedral 4 906 827 952 501 2 272 354 
% 100 16,9 19,4 10,2 46,3 7,2 

Plaza Vieja 5 503 2 913 696 119 1 566 209 
% 100 52,9 12,6 2,2 28,5 3,8 

Belén 4 448 3 218 591 46 487 106 
% 100 72,3 13,3 1,0 11,0 2,4 

San Isidro 3 347 2 537 427 30 261 92 
% 100 75,8 12,8 0,9 7,8 2,7 

Jesús María 1 276 614 333 40 255 34 
% 100 48,1 26,1 3,1 20,0 2,7 

Centro Histórico 21 005 10 492 3 356 859 5 426 872 
% 100 49,9 16,0 4,1 25,8 4,2 

Malecón 2 056 1 238 233 120 367 97 
% 100 60,2 11,3 5,8 17,9 4,8 

Z. P. C. 23 061 11 730 3 589 979 5 793 969 
% 100 50,9 15,6 4,2 25,1 4,2 

 
Se aprecia un estado crítico en el Consejo Catedral: en una de cada diez casas el agua 
llega una vez por semana, y en el 46,3 % irregularmente, en tanto nunca llega al 7,2 % de 
las viviendas. Le sigue Prado, con porcentajes ligeramente más bajos, y Plaza Vieja, con 
más de una de cada cuatro viviendas recibiendo el agua irregularmente; en Jesús María, 
una de cada cinco, proporción algo más alta que la de Malecón. En este último territorio, 
además, casi el 6 % recibe el agua una vez por semana, y el 4,8 % nunca. 
 
Respecto al año 1995 (Gráfico 20), Prado y Catedral también tenían situaciones 
especiales en la frecuencia del agua (en el primero no la recibía nunca el  5,3 % de las 
viviendas, la proporción más alta de los Consejos), pero no era tan crítica como en el 
2001, ni aún en el caso de la semanal; mientras que en Plaza Vieja el agravamiento de la 
recepción irregular del agua es muy notorio: pasó del 5,7 % de las viviendas (1995),  al 
28,5 % (2001) y en cuanto a la recepción diaria del agua, en 1995 ocurría en el 80,2 % de 
las viviendas, y en este censo se reporta sólo el 52,9 %. 
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Todas estas cifras demuestran la necesidad de investigar con profundidad, en primer 
lugar la validez de las cifras, ya que el concepto de recibir el agua “irregularmente” puede 
haberse aplicado con criterios diferentes por los supervisores y enumeradores, según lo 
orientado en cada territorio; y aún entre 1995 y el 2001, aunque no variaron las normas 
metodológicas de los manuales, en la práctica, las concepciones o enfoques pudieron no 
haber sido aplicados estrictamente.  
 
Fuente de suministro de agua 
 
Otro aspecto a considerar es la fuente de suministro de agua (Cuadro 48). La recibida en 
el Centro Histórico a través del acueducto alcanza una elevadísima proporción (87,3 %); 
en una de cada once viviendas se recibe el agua por medio de pipas, en tanto el 
porcentaje de agua obtenida a través de pozos es ínfimo. 
 
En el Malecón es menor la proporción de viviendas que reciben agua del acueducto, por 
lo cual se eleva la utilización de pipas de agua (en más de una de cada diez viviendas) y 
de otros medios (4,2 %). 
 
En total, el 87 % de las viviendas ocupadas recibe agua suministrada por la red del 
acueducto, y las pipas son utilizadas en algo más de una de cada once viviendas, en 
tanto son utilizados pozos y otras fuentes en el 3,5 % de las mismas.  
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Cuadro 48 
 
Fuente de Suministro Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Acueducto  18 339 87,4 1 726 83,9 20 065 87,1 
Pozo 177 0,9 10 0,5 187 0,8 
Pipa de agua 1 939 9,2 234 11,4 2 173 9,4 
Otra 524 2,5 86 4,2 610 2,7 
Total 21 005 100 2 056 100 23 061 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes de agua, comparadas entre los años 1995 y el 2001, parecen confirmar la 
situación del deterioro en el suministro examinadas anteriormente, ya que mientras en 
1995 el 94,5 % de las viviendas ocupadas recibían agua del acueducto, en el 2001 el 
porcentaje sólo fue del 87,4 %; en tanto las pipas de agua y otras fuentes elevaron su 
uso, y las correspondientes cifras relativas pasaron del 4,7 % al 11,7 %, conjuntamente 
(un aumento de 7 puntos porcentuales). 
 
Servicios sanitarios y baños o duchas en las viviendas 

 
Otro indicador que caracteriza de forma muy significativa las condiciones higiénico-
sanitarias en que se desenvuelve la población enumerada, está referido a la existencia o 
no de servicios sanitarios y baños o duchas, el uso exclusivo o común de los mismos y su 
ubicación interna o exterior a la vivienda. El Cuadro 49 describe, en primer lugar, los 
resultados del censo en cuanto a los servicios sanitarios. 
 
Servicios sanitarios  

 
Respecto a los servicios sanitarios, en el censo del 2001 se reporta que el 3,7 % de las 
viviendas del Centro Histórico no lo poseen, o no disponen de los mismos en condiciones 
adecuadas, por utilizarlo en común con otras familias el 14,3 %. Otro elemento a 
considerar sobre este indicador es que el 48 % de las viviendas del Centro Histórico 
tienen este servicio, pero sin instalación de agua. Por otro lado, una de cada seis 
viviendas tienen ubicado el servicio sanitario fuera de la misma. 

Gráfico 21:       Fuentes de suministro de agua en las viviendas del Centro Histórico. 
Censos de 1995 y 2001 
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Cuadro 49 

 
 
Servicios Sanitarios 

Centro 
Histórico 

 
% 

 
Malecón 

 
% 

 
Z. P. C. 

 
% 

Con servicio sanitario 20 237 96,3 1985 96,5 22 222 96,4 
Tiene instalación de agua 10 043 47,8 951 46,2 10 994 47,7 
Sin instalación de agua 10 094 48,0 1 027 50,0 11 121 48,2 
Otra situación 100 0,5 7 0,3 107 0,5 
Uso exclusivo de la vivienda 17 218 82,0 1 723 83,8 18 941 82,2 
Uso común a varias viviendas 3 019 14,3 262 12,7 3 281 14,2 
Ubicado dentro de la vivienda 16 774 79,8 1 681 81,7 18 455 80,0 
Ubicado fuera de la vivienda 3 463 16,5 304 14,8 3 767 16,4 
No tiene servicio sanitario  768 3,7 71 3,5 839 3,6 
Total de viviendas 21 005 100 2 056 100 23 061 100 
 

En el Malecón, el porcentaje de viviendas con servicios sanitarios es del 96,5 %, frente al 
3,5 % que no lo poseen; la mitad de ellos no tienen instalación de agua y son algo 
similares los porcentajes de viviendas con uso exclusivo del servicio sanitario (83,8 %) o 
con éste ubicado dentro del inmueble (81,7 %). En un octavo de los lugares de 
alojamiento, los servicios sanitarios son de uso común, y en una proporción algo mayor 
están ubicados fuera de la vivienda (14,8 %). 
 
En cuanto a las viviendas totales, el 96,4 % tiene servicios sanitarios y el resto carece de 
ellos. Cuatro de cada cinco viviendas tienen el servicio sanitario ubicado dentro de la 
vivienda y el 82,2 % es de uso exclusivo de la misma. 
 
Baños o duchas  
 
En el Centro Histórico, poco más de una de cada ocho viviendas no tiene baño o ducha 
(el 86,8 % sí lo posee); son de uso común el baño o ducha en una de cada once 
viviendas, mientras que la ubicación del mismo está fuera de la vivienda exactamente en 
una de cada nueve. 
 
En el Malecón, en poco más de cuatro de cada cinco viviendas el baño o ducha es de uso 
exclusivo y en algo más baja proporción está ubicado dentro de la vivienda. La octava 
parte carece de este importante servicio. 
 
Del total de viviendas enumeradas, casi el 87 % tiene baño o ducha, y algo más de un 
octavo de las mismas carece de éstos. Casi en la décima parte de las viviendas el baño o 
ducha es de uso común (9 %) y una de cada diez se encuentra fuera de la vivienda.  

Cuadro 50 
 
 
Baño o ducha 

Centro 
Histórico 

 
% 

 
Malecón 

 
% 

 
Z. P. C. 

 
% 

Con baño o ducha 18 237 86,8 1 805 87,8 20 042 86,9 
Uso exclusivo de la vivienda 16 301 77,6 1 671 81,3 17 972 77,9 
Uso común a varias viviendas 1 936 9,2 134 6,5 2 070 9,0 
Ubicados dentro de la vivienda 15 908 75,7 1 637 79,6 17 545 76,1 
Ubicados fuera de la vivienda 2 329 11,1 168 8,2 2 497 10,8 
No tienen baño o ducha 2 768 13,2 251 12,2 3 019 13,1 
Total de viviendas 21 005 100 2 056 100 23 061 100 
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En el Gráfico 19 también se compara la situación ocurrida respecto a los servicios 
sanitarios y baños o duchas, entre los censos de 1995 y el 2001, correspondientes al 
Centro Histórico. Aspectos positivos fueron: 
 
• Los servicios sanitarios de uso común variaron ligeramente los porcentajes del total de 

viviendas; sin ninguno, pasaron del 5,5 al 3,7 %, y con éstos dentro de la vivienda, no 
hubo cambio de las proporciones (83,5 %), pero sí en los que carecen de agua (del 
39,7 al 48 %)  

 
• Los baños o duchas de uso común, disminuyeron en el total de viviendas, del 12,3 al 

9,2 %; sin ninguno del 14,6 al 13,2 %. Los baños o duchas situados fuera de la 
vivienda bajaron ligeramente su proporción intercensal (del 11,8 al 11,1 %). 

 
Cocina y combustible o energía, equipos electrodomésticos, 
medios de transporte y teléfono en las viviendas 
 
Local de Cocina y combustible o energía para cocinar 
 
En el censo se obtuvo información en relación con la tenencia y ubicación de las cocinas, 
así como el combustible o energía utilizados para cocinar. En el Cuadro 51 se brinda la 
primera información indicada. 

Local para cocinar  

Cuadro 51 

 
Tenencia de cocina Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Exclusiva de la vivienda       19 703   93,8     1 977   96,1   21 680  94.0 
Común a varias viviendas            271    1,3         24    1,2        295    1.3 
Fuera de la vivienda          649    3,1       71    3,4      720    3,1 
No tiene o no informado         1 031    4,9         55    2,7     1 086    4.7 
Total       21 005   100    2 056   100   23 061   100 

 
La información correspondiente al Malecón indica una mejor situación de su población en 
cuanto a la exclusividad en el uso de la cocina y su ubicación dentro de la vivienda. Los 
tres indicadores en los que el Centro Histórico supera el porcentaje del Malecón son, de 
cierta forma, de carácter negativo, especialmente la carencia de cocina. 

Combustible o energía utilizada para cocinar  

Cuadro 52 

 
Combustible o energía Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Electricidad           181   0,8        24   1,2      205   0.9 
Gas manufacturado (tubería)     19 285 91,8   1 907 92,8 21 192 91.9 
Gas licuado (de balón)          458   2,2        29   1,4      487   2.1 
Luz brillante (kerosén)          865   4,1        85   4,1      950   4.1 
Alcohol, leña, carbón, otro            10   0,1          1     0        11   0.1 
Ninguno          206  1,0       10  0,5      216   0.9 
Total      21 005 100   2 056 100 23 061  100 
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El combustible predominante es el gas manufacturado (suministrado por tubería), también 
se usa la luz brillante (kerosene), pero sólo en el 4,1 % de las viviendas. Las cocinas 
eléctricas apenas tienen utilización, y esto se refleja en las cifras de la posesión de 
equipos electrodomésticos de ese tipo en las viviendas. 
 
En el Gráfico 22 se compara cómo evolucionó la utilización del combustible o la energía 
para cocinar entre 1995 y el 2001, en el Centro Histórico. 
 
Una medida de extraordinaria importancia fue la instalación de tuberías para el suministro 
del gas manufacturado, que elevó su uso de dos de cada tres viviendas (1995) a algo más 
de nueve de cada diez. Disminuyó, por tanto, el uso de otros tipos de cocinas y su 
combustible o energía correspondiente. 
 
Equipos electrodomésticos  
 
El censo investigó la tenencia de equipos electrodomésticos en las viviendas. Se aprecian 
estos resultados en el Cuadro 53, en donde aparecen los totales en las viviendas 
enumeradas ocupadas, y las cifras absolutas y relativas del Centro Histórico y el Malecón. 
 
En el Centro Histórico los equipos considerados básicos o necesarios como el refrigerador 
y el ventilador, presentan un alto porcentaje de tenencia (alrededor del 90 % en ambos), 
seguidos por los radios (60,2 %) y los televisores a color. En casi tres de cada cinco de 
las viviendas ocupadas hay al menos un televisor a color y en más de dos de cada cinco 
en blanco y negro. En el 5,4 % hay más de uno a color y en el 3 % más de uno en blanco 
negro. 
 

 Gráfico 22: Viviendas en el Centro Histórico, según combustible o energía  
utilizada para cocinar. Censos de 1995 y 2001 
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Varía la situación con las lavadoras respecto a su nivel medio de carencia; sólo en el 
Centro Histórico el  53,7 % de las viviendas las poseen. Las cocinas u hornos eléctricos 
tienen un mínimo porcentaje (6,5 %). 
 
La disponibilidad de otros artículos valorados como menos necesarios en el hogar se 
manifestó numéricamente variable. De estos grupos las grabadoras resultaron los más 
comunes en más de la mitad de las viviendas, mientras que una de cada cuatro viviendas 
posee video. En el Malecón entre los once equipos presentados en el cuadro, ocho 
alcanzan una proporción más alta que en el Centro Histórico. Las excepciones son los 
radios, los refrigeradores y los ventiladores. 

 

Cuadro 53 

 
Viviendas con equipos 

electrodomésticos 
Centro 

Histórico 
 

% 
 

Malecón 
 

% 
 

Z. P. C. 
 

% 
Radio         12 651   60,2    1 221  59,4  13 872   60,2 
Grabadora o equipos para CD          11 149   53,1    1 146  55,7  12 295   53,3 
Televisión color         12 187   58,0    1 226  59,6  13 413   58,2 
Televisión blanco y negro           8 863   42,2      899  43,7    9 762   42,3 
Refrigerador         18 704   89,0   1 802  87,6  20 506   88,9 
Lavadora        11 283   53,7   1 141  55,5  12 424   53,9 
Ventilador        19 067   90,8   1 807  87,9  20 874   90,5 
Cocina u horno eléctrico          1 370    6,5      168    8,2    1 538     6,7 
Vídeo          5 341  25,4      550  26,8    5 891   25,5 
Aire acondicionado            949    4,5      107    5,2    1 056     4,6 
Computadora            241    1,2        42    2,0       283     1,2 

 
Es importante destacar que entre 1995 y el 2001 aumentó sensiblemente el porcentaje de 
televisores a color y de videos, y en menor medida de refrigeradores, lavadoras, 
ventiladores y aire acondicionado. En cambio, decrecieron notablemente las proporciones 
de radios, televisores en blanco y negro y cocinas u hornos eléctricos (19,9 ; 26,6 y 10,6 
puntos porcentuales, respectivamente) 
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Medios de transporte en las viviendas 

Viviendas según cantidad de medios de transporte 

Cuadro 54 

 
Centro Histórico Malecón Z. P. C. Medios de 

Transporte 1 2 y + Total % 1 2 y + Total % 1 2 y + Total % 
Bicicletas  4159 731 4890 23,3 404 82 486 23,6 4563 813 5376 23,3 
Bicitaxis 227 10 237 1,1 22 1 23 1,1 249 11 260 1,1 
Motos 482 20 502 2,4 53 1 54 2,6 535 21 556 2,4 
Autos 801 26 827 3,9 135 4 139 6,8 936 30 966 4,2 
Camiones  42 - 42 0,2 13 - 13 0,6 55 - 55 0,2 
Otros Medios 38 1 39 0,2 10 - 10 0,5 48 1 49 0,2 

*Dos y más medios de transporte. 
 
En relación con la tenencia de medios de transporte, el censo informó que del total de 
21005 viviendas ocupadas en el Centro Histórico, 4 890 poseen una bicicleta como 
mínimo; 502 motos; 827 autos y 42 camiones. En el Malecón las cifras respectivas son: 
486; 54; 139; y 13. 
 
La bicicleta es el medio de transporte más expandido, seguida por los autos y después las 
motos. En el Centro Histórico, en casi una de cada cuatro viviendas se cuenta como 
mínimo con una bicicleta y a cada 4,3 viviendas corresponde una bicicleta. Además de las 
bicicletas, hay el siguiente número de viviendas en que de un mismo medio de transporte 
hay más de uno: bicitaxis 10; motos 20; autos 26 y de otros tipos, 1. 
 

 
Gráfico 23: Equipos electrodomésticos en las viviendas ocupadas del  

Centro Histórico. Censos de 1995 y 2001 
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En el Malecón, además de las bicicletas predominan los autos en una relativamente alta 
proporción: 6,8 %. En 82 viviendas se tiene más de una bicicleta; en sólo una vivienda 
hay dos o más bicitaxis y en otra dos o más motos. Existen dos o más autos en cuatro 
viviendas. Del total de viviendas, en 4 563 hay al menos una bicicleta y en 813 dos o más, 
lo cual representa el 23,3 % de todas las viviendas enumeradas. En 55 viviendas se tiene 
un  camión y no hay otras viviendas con más de uno. El 4,2 % de las viviendas posee uno 
(936 viviendas) o dos o más autos (30 viviendas). 
 
A continuación se ofrecen los porcentajes de viviendas en las cuales no se registró 
ninguno de los medios de transporte que se indican. En el Centro Histórico: bicicletas (en 
el 76,7 % de las viviendas); bicitaxis (98,9 %); motos (97,6 %); autos (96,1 %), y camiones 
(99,9 %). En las viviendas del Malecón no se registraron: autos (93,2 %); bicicletas (76,4 
%); bicitaxis (98,8 %); motos (97,4 %) y camiones (99,4 %). 
 
Entre los años intercensales 1995-2001 evolucionaron de la forma que se indica en el 
Gráfico 24 las proporciones de los medios de transporte en las viviendas del Centro 
Histórico, según la tenencia de uno por vivienda, o dos y más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1995, de un total de 21 025 viviendas del Centro Histórico, unas 9 438 de ellas (44,9 
%) disponían de una o más bicicletas; de motos, en 471 (2,2 %); de autos en 611 (2,9 %); 
y de camiones en 29 (0,1 %). En el reciente censo: de 21 005 viviendas en el Centro 
Histórico, tenían al menos una bicicleta en 4 890 de ellas; motos, al menos una en 502 
(2,4 %); autos, en 827 (3,9 %) y un camión en 42 (0,2 %). (Otros medios: 1 en 38 
viviendas y 2 y más en 1 vivienda) 
 
En el Centro Histórico aumentó entre 1995 y el 2001 el porcentaje de viviendas que no 
contaban con ninguna bicicleta (de 55,1 % a 76,7 %), es decir, perdió fuerza el uso de 
este medio de transporte, y surgió en el período un nuevo medio: el bicitaxi, aumentando 
el número de otros, especialmente los autos.  

Gráfico 24: Medios de transporte en las viviendas del Centro Histórico.
Censos de 1995 y 2001
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Servicio telefónico 

Cuadro 55 
 
Servicio Telefónico Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Tiene 6 848 32,6   767 37,3  7 615 33,0 
No tiene 14 157 67,4 1 289 62,7 15 446 67,0 
Total 21 005  100 2 056 100 23 061  100 

 
Respecto al teléfono, en casi un tercio de las viviendas del Centro Histórico (32,6 %) se 
dispone del mismo (6 848); en Malecón, el peso relativo de este medio de comunicación 
es algo superior 37.3 %. Consecuentemente, en el Centro Histórico no tiene servicio 
telefónico el 67,4 % de las viviendas. En el Malecón, el 62,7 %, lo que denota cierta 
diferenciación en el modo de vida. 
 
Inhabitabilidad, situación legal y actividades por cuenta propia en 
las viviendas 
 
En el cuestionario censal se incluyó una pregunta acerca de si en la vivienda –según su 
deterioro físico–  se había recibido un dictamen de inhabitable, que hiciera imprescindible 
el traslado a corto plazo de sus residentes para otra vivienda, debiendo el enumerador 
haber examinado dicho documento. Éstos son los resultados totales del procesamiento 
censal: 
 
Dictamen de inhabitabilidad  

Cuadro 56 
 
Viviendas Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Con dictamen 1 440 6,9 363 17,7 1 803 7,8 
Sin dictamen 19 565 93,1 1 693 82,3 21 258 92,2 
Total  21 005 100 2 056 100 23 061 100 

 
De las 1 803 viviendas ocupadas que recibieron dictamen de inhabitabilidad, cuatro de 
cada cinco están ubicadas en el Centro Histórico. Resulta destacable que al Malecón 
corresponda el más elevado índice de inhabitabilidad, pues de sus 2 056 viviendas 
ocupadas, a cada once corresponden casi dos con deterioro físico, mientras que en el 
Centro Histórico de cada quince, una  vivienda sufre tal situación. 
 
Viviendas con residentes permanentes, según su situación legal 
 
Otro aspecto analizado en el censo fue la situación legal de las viviendas enumeradas 
(dato obtenido por declaración de los moradores y no por solicitud de documentos 
acreditativos). Se constató que en el total (Z. P. C.), el 42,5 % (9 792) pertenece a 
propietarios y el 44,8 % (10 335) corresponde a usufructo gratuito. 
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Cuadro 57 
 
Situación legal Centro Histórico % Malecón % Z. P. C. % 
Propietario 8 811 41,9 981 47,7 9 792 42,5 
Paga alquiler al Estado 1 689 8,0 143 7,0 1 832 8,0 
Usufructuario gratuito 9 527 45,4 808 39,3 10 335 44,8 
Medio básico o vinculada 249 1,2 10 0,5 259 1,1 
Albergue 264 1,3 31 1,5 295 1,3 
Sin documento legal 378 1,8 70 3,4 448 1,9 
No sabe 87 0,4 13 0,6 100 0,4 
Total 21 005 100 2 056 100 23 061 100 

 
En el Centro Histórico, las viviendas con usufructo gratuito (45,4 %) superan el número y 
porcentaje de las que tienen propietario (41,9 %); en Malecón es a la inversa: predominan 
los propietarios sobre los usufructuarios gratuitos (47,7 y 39,3%, respectivamente). La 
siguiente situación legal de mayor proporción es aquella en que el núcleo familiar paga 
alquiler al Estado: 8 % en el Centro Histórico y 7 % en Malecón. 
 
Para profundizar más en la dinámica de estos aspectos legales, de tanta importancia 
social, se comparó gráficamente el total de viviendas ocupadas en 1995 (21 023) con el 
de las viviendas ocupadas en el 2001 (21 005), distribuyéndolas en cifras relativas según 
su situación legal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éstas son las tendencias constatadas, de mayor relieve:  

 
• Las situaciones legales que predominan en términos porcentuales son la de 

propietarios y la de usufructuarios gratuitos. 

       Propiedad                Paga alquiler al estado                 Usufructo gratuito 
 Medio básico           Sin documento legal                     Otra o no sabe 
 

Gráfico 25:  Situación legal de las viviendas en el Centro Histórico. Censos de 1985 y 2001 
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• En la distribución porcentual de las viviendas, entre el intervalo intercensal los 
propietarios de las mismas aumentaron 0,8 puntos; los usufructuarios gratuitos, 0,8 
puntos; las viviendas que son medios básicos o vinculadas, 0,5 puntos. 

• Disminuyeron sus proporciones las viviendas en alquiler (del 9,7 al 8 %) y sin 
documento legal (del 3,1 al 1,8 %). En 74 viviendas exactamente, en 1995 y el 2001, 
desconocían la situación legal de las mismas el 0,3 %, dato que se ha agregado a la 
categoría de “otra situación”, para un total del 0,8 % y 1,7 %, respectivamente. 

 
Viviendas donde se realizan actividades por cuenta propia  
 
Finalmente, una indagación muy útil y actual del cuestionario censal fue la especificación 
por la población acerca de la actividad económica principal por cuenta propia que se 
realizaba en cada vivienda enumerada. Las cifras totales sobre estas actividades son: 

Cuadro 58 
 
Territorio Viviendas Totales Viviendas con actividades por cuenta propia % 
Centro Histórico 21 005 837 4.0 
Malecón  2 056   97 4.7 
Z. P. C. 23 061 934 4.1 

 
Un listado de once actividades principales por cuenta propia seleccionadas, en el Centro 
Histórico y el Malecón, se ofrece en el Cuadro 59, en orden de frecuencia y 
representatividad de dichas actividades. 

Cuadro 59 
 

Actividades seleccionadas Centro 
Histórico %  

Malecón % 
 

Z. P. C. 
 

% 
Elaboración / venta de alimentos 128 26,9 11 15,9 139 25,5 

Transportación en triciclos o bicicletas 76 15,9 9 13,0 85 15,6 
Artesanía 65 13,7 7 10,1 72 13,2 
Arrendamiento de viviendas 29 6,1 36 52,1 65 11,9 
Chofer de alquiler 38 8,0 1 1,5 39 7,1 
Artista plástico y de montaje 31 6,5 2 2,9 33 6,1 
Servicio de sastrería o modista 27 5,7 1 1,5 28 5,1 
Peluquería 22 4,6 1 1,5 23 4,2 
Elaboración venta de bebidas alcohólicas 20 4,2 1 1,5 21 3,9 
Servicio de carretillero o carretonero 20 4,2 0 0 20 3,7 
Venta de productos agropecuarios 20 4,2 0 0 20 3,7 
Total de viviendas con actividades 
seleccionadas 

476 100 69 100 545 100 

 
 
En general se aprecian actividades vinculadas con el transporte, el turismo y el comercio. 
En el Centro Histórico, por ejemplo, un tercio de las actividades seleccionadas están 
referidas a la transportación y a la artesanía, y algo más de un cuarto a la elaboración y 
venta de alimentos. 
 
En la selección realizada de las viviendas con actividad por cuenta propia, el 
arrendamiento se ejecuta en grado más frecuente en el Malecón (52,1 %); las viviendas 
en que residen choferes de alquiler y artistas plásticos y de montaje también se vinculan 
con los servicios turísticos.  
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Hasta aquí estos comentarios generales sobre algunos resultados relevantes del Censo 
de Población y Viviendas del 2001 en el Centro Histórico, el Malecón y la Zona Priorizada 
para la Conservación, obtenida de la suma de las zonas anteriores. En próximas 
publicaciones se darán a conocer las tablas básicas seleccionadas del censo y análisis 
detallados de sus resultados, por Consejos Populares.  
 
En el año 2006 la Oficina del Historiador junto a la Oficina Nacional de Estadísticas 
ejecutará otro nuevo Censo de Población y Viviendas, lo cual permitirá comparar tres 
momentos y determinar las tendencias más relevantes durante un período más 
prolongado, a partir del primer censo levantado en el Centro Histórico en 1995. 
 
Próximamente se realizará un censo de Usos No Residenciales, ya en preparación, que 
completará el Sistema Censal de la Zona Priorizada para la Conservación. La suma de los  
resultados de ambos censos: el de población y viviendas que permite conocer el uso 
residencial de la zona y el de usos no residenciales darán la oportunidad de conocer, de 
forma exhaustiva, cuál es el uso real del suelo en la Zona Priorizada para la Conservación 
y sus potencialidades de uso, ya que la información a obtener abarcará todos los 
espacios, en uso o no de la Zona. 
 
Los resultados con la aplicación de este Sistema Censal integrarán las bases de datos del 
Sistema de Información Territorial de la Oficina del Historiador, y podrán ser consultadas 
como información imprescindible para nuestra labor de rescate de la Zona. Todas la 
información será georeferenciada hasta el nivel de parcela, lo cual nos permitirá de una 
forma muy rápida obtener la información deseada. 
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¿CUÁLESELAÑOOGRADODE
ESTUDIOSMÁSALTOAPROBADO?

¿CUÁLESELNIVELEDUCACIONALMÁS
ALTOTERMINADOCOMPLETAMENTE?

¿QUÉTÍTULOODIPLOMAACADÉMICO
OBTUVOENESENIVELAPROBADO?

NINGUNO

PRIMARIA(1-6)

SECUNDARIABÁSICA(7-10 )

OBREROCALIFICADO
(1-5AÑOS)
PREUNIVERSITARIO(10-13)

TÉCNICOMEDIO(1-5AÑOS)

EDUC.PEDAGÓGICA
(1-5AÑOS)
SUP.OUNIVERSIT.(1-7AÑOS)

(Anoteelañoogradoenelnivel
educacionalcorrespondiente)

0
1

2

3

4

5

6

7

0
ning. prim. s.b. o.c. pre. t.m. ped. sup.

1 2 3 4 5 6
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7

PARA6A30AÑOS

¿SABELEERYESCRIBIR?
(Marque"si"sinpreguntaralqueaprobósegundo
gradoomás)

(Paseapreg.20)

TÍTULOODIPLOMA

1

1

SI

SI

NO 3

1

OFICIOS
SUPERACIÓNPROFESIONAL

IDIOMA

ARTEYLITERATURA

3

2
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1

¿QUÉOFICIOPRINCIPALUSTEDDOMINA?21

UNIDO/A
CASADO/A

DIVORCIADO/A

SEPARADO/A
VIUDO/A

SOLTERO/A

CAUSAPRINCIPALDEQUE
NOESTUDIE

PROVINCIAYMUNICIPIODONDE
ESTUDIA

YACOMPLETÓSUSESTUDIOS

1
2
3

4
5
6

1

3

2

5

4
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PARA15AÑOSYMÁS
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¿QUÉHIZOLASEMANAANTERIOR?

ESTABATRABAJANDO

BUSCABATRABAJOPORQUE
LOHABÍAPERDIDO

QUEDÉDISPONIBLE

BUSCABATRABAJOPOR
PRIMERAVEZ

PENSIONADOOJUBILADO
RENTISTAORECIBE
AYUDAECONÓMICA

QUEHACERESDELHOGAR

ESTUDIANTE

OTRASITUACIÓN

INCAPACITADOPARAEL
TRABAJO

FUERADEEDADLABORAL
YNOTRABAJANIESTUDIA

(Setomarácomoperíododereferencialasemanacomprendida
deldomingoalsábadoanterioraldíadelaenumeración)

11

10

(Paseapreg.27)

¿QUÉLABORREALIZAOREALIZABA
ENSUCENTRODETRABAJO?

¿QUÉACTIVIDADFUNDAMENTAL
SEREALIZAENSUCENTRO
DETRABAJO? INDUSTRIAL

CONSTRUCTIVA
AGROPECUARIAOSILVICULTURA

TRANSPORTEOCOMUNICACIONES
COMERCIO

SERVICIOSCOMUNALESYPERSONALES
CIENCIAYTÉCNICA

EDUCACIÓN,CULTURAYARTE

(anotelaocupacióncompleta:porejemplo:electricista
enrollador,electricistagral.etc.)
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03
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06
07
08
09
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12
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24

¿QUÉFORMADETENENCIADEL
EMPLEOLECORRESPONDE?

TRABAJADORESTATAL

COOPERATIVISTA

TRABAJADORDECORPORACIONES

PEQUEÑOAGRICULTOR

AYUDANTEFAM.NO
REMUNERADO

TRABAJADORPORCUENTA
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BÁSICASDEPROD.COOP.

TRABAJADORASALARIADO
PRIVADO
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02
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07

09
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LIMITACIÓNMENTAL,FÍSICO-MOTORA
OSENSORIAL

FUENTESPRINCIPALESDE
INGRESOS(Admitehasta2respuestas)

NÚMEROENESTECUESTIONARIO
DELAPERSONAQUELO/AMANTIENE

LOAYUDAALGUIENFUERA
DELNÚCLEO

INGRESOSSALARIALES
OPERSONALES

AYUDADELESTADO
AYUDADEPERSONA(S)

FUERADELPAÍS
OTRAFUENTEOSINRESPUESTA

55

66

77
88
99

27

PROVINCIAYMUNICIPIO
DONDETRABAJA
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26

PARATODASLASEDADES

LIM. FÍSICO
MOTORA

1
2
3

CUESTIONARIONo. HOJANo.

AÑOS
NOSABE

000

999 NINGUNO 0000

CIEGO 4

JEFEDELNÚCLEO

0

RESUMENDELNÚCLEO

OTRASACTIV.PRODUCTIVAS

NÚCLEONº

PERSONASENESTENÚCLEO

TOTAL HEMBRASVARONES

(Paseapreg.19)

MUNICIPIO

PROVINCIAOPAÍS

NOSABE 9999NOSABE 9999
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A.

B.

CURSOFUERADEL
SISTEMANAC.

DEENSEÑANZA

4

(Admitehastadosmarcas)

SORDO 5
6DEF.PERMANTENTE

DELHABLAOMUDO

ESTUDIOSQUEREALIZA



SECCIÓN I:LOCALIZACIÓNDELAVIVIENDA

SECCIÓN II:DATOSDELAVIVIENDA

REPÚBLICADECUBA

OFICINANACIONALDEESTADÍSTICAS

PLANMAESTRODEREVITALIZACIÓN
INTEGRALDELAHABANAVIEJA/

I n t e g r a l d e

PLANMAESTRO

CENSODEPOBLACIÓNYVIVIENDAS
2001

CENTROHISTÓRICOLAHABANAVIEJA
YMALECÓNTRADICIONAL

LAINFORMACIÓNSOLICITADAESESTRICTAMENTE
PARALOSFINESESTADÍSTICOSYDEREGISTRODE

LAOFICINADELHISTORIADORDELACIUDADDELAHABANA

USODELAOFICINA

HOJANo.VIVIENDA
No.

CUESTIONARIONo.

DIRECCIÓNDELAVIVIENDA

CALLEOAVENIDA NÚMERO ENTRECALLESAPARTAMENTOPISO

1-TIPODEVIVIENDA

2-OCUPACIÓNDELAVIVIENDA

CASA

APARTAMENTO
HABITACIÓNENCUARTERÍA

OCASADEVECINDAD

IMPROVISADA

LOCALDETRABAJO

ALBERGUE

COLECTIVIDADES

OTRAS

RESIDENTESPERMANENTES

RESIDENTESTEMPORALES

CERRADA

DESOCUPADA

OCUPADAPOR:

(Pasealasecc.III)

(Culminalaentrevista)

1

2

3

4

5

6

1

2

4

5

7

8

9

LOCALADAPTADO

3RESIDENTESALBERGADOS

7-AMPLIACIONESENLA VIVIENDA
EXISTENFALLAS

ESTRUCTURALES
DETECHO

EXISTEN GRIETAS
ODESPLOMES

ENLASPAREDES

EXISTEN
HUNDIMIENTOSDEPISO

ESTÁAPUNTALADA

SI I

SI I

SI I

SI I

SI I

SI I

SI I

NO 3

NO 3

NO 3

NO 3

NO 3

NO 3

NO 3

A

B

C

D

EXISTENFILTRACIONES
ENELTECHOO

ENTREPISO

E

EXISTENFILTRACIONES
ENLASPAREDES

EXISTENOTRAS
AFECTACIONES

CONSTRUCTIVAS

F

G

(Pasealapregunta4)

3-RESIDENTESALBERGADOS

DIRECCIÓNDEPROCEDENCIA DELNÚCLEO

CALLE

NºPOSTAL

AÑODETRASLADOAESTE
ALOJAMIENTO 9-EXPLOTACIÓNDELAVIVIENDA

4- VIVIENDAOBTENIDA
POR DESGLOSE

VIVIENDAREPARTIDA
FÍSICAMENTEENTRENÚCLEOS

SI NO NOSABE 1 3

1

1 3 9 SI

6-INTERVENCIÓNCONSTRUCTIVA

NO

SEHANAMPLIADOLOS
LÍMITESDESUVIVIENDA

SI I NO 3

(Pasealapreg.8)

LUGARDELAAMPLIACIÓN

(Admitemásdeunamarca)

ENLAAZOTEA

HACIAPATIOSO
GALERÍASDELINMUEBLE

1

2

3
HACIASOLARO

CONSTRUCCIÓNCOLINDANTE

8- PIEZASDELAVIVIENDA

CUÁNTASPIEZASHAY
ENESTAVIVIENDA

DELASPIEZAS
DECLARADAS,CUÁNTAS

UTILIZAHABITUALMENTE
PARADORMIR

DELASPIEZAS
DECLARADAS

CUANTASSON
EXCLUSIVAMENTE

DETIPODORMITORIO

CUÁNTOS
MATRIMONIOS(PAREJAS)

VIVENENLAVIVIENDA

DEELLASCUÁNTAS
TIENENPUERTAS

(noincluyebaño,closet,pasillosinteriores,portalabierto,
patio,balcón,terraza,etc.)

A

B

C

D

E

B

A

B

5-AFECTACIONESCONSTRUCTIVAS

DEELLAS,CUÁNTAS
ENBARBACOA

F

(Pasealapregunta3)

de

PARAUSODELAOFICINACENSAL

MANZANA CALLEPROVINCIA MUNICIPIO PARCELA NºPOSTAL

APTO.PISO

VIVIENDA

ENTRECALLE1 ENTRECALLE2

0 3

AGEM SEGMENTOOFICINADE
ÁREACENSAL

PARAUSODELENUMERADOR

TOTAL VARONES HEMBRAS

PERSONASENESTAVIVIENDANÚCLEOSENESTAVIVIENDA

SI NO NOSABE1 3 9
(Pasealapregunta7)

(Admitemásdeunamarca)

AGREGADOSERVICIO
DECOCINA

BARBACOA

AGREGADASPAREDES
PARAADICIONAR

PIEZAS

1

2

3

4

5OTRATRANSFORMACIÓN

AGREGADOSERVICIO
DEBAÑO

SUVIVIENDAHASIDOTRANS-
FORMADACONSTRUCTIVAMENTEA

B TIPODETRANSFORMACIÓN
ENSUVIVIENDA

SUVIVIENDAHASIDOREHABILITADA,
REPARADAOINTERVENIDA
CONSTRUCTIVAMENTE

SI NO NOSABE1 3 9
(Pasealapregunta8)

PORLAOFICINA
DELHISTORIADOR

POROTRAENTIDAD

1

2

AÑODELA
INTERVENCIÓN

PORESFUERZO
PROPIO

3

6.1-TRANSFORMACIÓN


