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INTRODUCCIÓN 
 
Esta publicación, correspondiente al Consejo Popular Prado, forma parte del estudio a las 
cifras del Censo de Población y Viviendas efectuado entre el 19 al 28 de mayo del 2001 
en el Centro Histórico de La Habana Vieja y el Malecón Tradicional.  
 
Este Consejo Popular limita, al norte, con el borde portuario, al sur con el Consejo Popular 
Jesús María, al este con los Consejos Populares de Plaza Vieja y de Catedral y el borde 
portuario y al oeste con el municipio Centro Habana. 
 
En Prado se enumeraron 5 077 personas en 1 524 viviendas ocupadas, correspondientes 
a 11 Áreas Geográficas Muestrales de Enumeración (AGEM) y 27 segmentos, atendidos 
por igual número de Supervisores y Enumeradores, respectivamente. Se incluyeron, 
además, 140 personas en 49 viviendas de Centro Habana. 
 
El análisis está referido a las características demográficas de la población del Consejo, los 
datos económicos-laborales y las condiciones de los diferentes tipos de alojamiento, 
mediante un conjunto de cuadros y gráficos; estos últimos comprenden, para algunos 
indicadores, comparaciones entre las cifras de los Censos de Población y Viviendas 
efectuadas en 1995 y en el año 2001, efectuados en el Centro Histórico y parte del vecino 
municipio Centro Habana. 
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DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES 
 
A continuación se examinan datos de la población del Consejo acerca del total de 
habitantes por edad y sexos, características étnicas, estado civil o conyugal, relación o 
parentesco con el jefe de núcleo y limitaciones mentales, físico-motoras, o sensoriales de 
la población. 
 
En el Consejo Popular Prado residen 5 077 personas en 1 524 viviendas ocupadas de un 
total de 1 621; esas cifras y los porcentajes, comparadas con el Centro Histórico se 
analizan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1 
 

Población %* Total de viviendas %* Viviendas ocupadas %* 
5 077 7,6 1 621 7,2 1 524 7,3 

* Respecto al Centro Histórico 
 
Prado es el menor Consejo del Centro Histórico; abarca el 7,6 % de su población y el 7,3 
% de sus viviendas ocupadas. En 1995 la población de este Consejo Popular (5 244 
personas) representaba el 7,4 % del total de residentes de dicho Centro. 
 
El promedio de personas por vivienda ocupada es de 3,33 (en el Centro Histórico 3,18). 
En las 1 524 viviendas radican 1 692 núcleos censales u hogares, un promedio de 1,11 
núcleos por vivienda ocupada, en tanto la media del Centro Histórico es de 1,05. 
 
Población por sexos 
 
Cuadro 2 
 

Varones % Hembras % Total % 
2 429 47,8 2 648 52,2 5 077 100 

 
Se conoce, después del censo de 1943, que en la capital comenzaron a residir más 
mujeres que hombres; igualmente en La Habana Vieja. En el Centro Histórico el censo de 
1995 arrojó un 52,4 % de mujeres; en el 2001, un 52,5 %. En el Consejo, un 52,2 %, 
como figura en el cuadro 2. Esta mayor proporción de mujeres es resultado de la acción 
de las migraciones internas y externas, y del exceso de muertes masculinas sobre las 
femeninas. 
 
Cuadro 3 
 

Varones Hembras Índice de masculinidad* 
2 429 2 648 917,3 

* Por cada mil mujeres 
 
El indicador que mide la relación de varones por cada mil hembras se denomina en 
demografía Índice de masculinidad (cuadro 3). Según las estadísticas estimadas oficiales 
para Ciudad de La Habana es de 905,4 por mil mujeres y para La Habana Vieja 895 (en 
1970: 981,8; en 1981: 905,7). En este censo el índice es de 904 para el Centro Histórico y 
917,3 para el Consejo. Esta diferencia es consecuente con el hecho de que en Prado 
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reside el 7,66 % de los hombres del Centro Histórico y el 7,55 % de las mujeres. Esa 
ligera diferencia porcentual a favor de los varones incide para que éste sea el mayor 
Índice de masculinidad observado entre todos los Consejos Populares del Centro 
Histórico. 
 
Población según grupos de edad 
 
En el cuadro 4 se ha calculado la estructura de la población considerando solamente tres 
grandes grupos de edad (menores de 15 años, adultos de 15 a 59 y adultos mayores de 
60 años y más). 
 
Cuadro 4 
 

0-14 % 15-59 % 60 y + % Total % 
950 18,7 3 292 64,8 835 16,5 5 077 100 

  
 
El porcentaje de menores de 15 años excede el de los adultos mayores, como sucede en 
la capital y sus diferentes territorios. Las proporciones del Consejo  son casi coincidentes 
con las del Centro Histórico: 18,8 % (0- 14); 64,7 % (15- 59) y 16,5 % (60 y más). 
 
En 1995 el porcentaje de las personas de la tercera edad fue para Prado y el Centro 
Histórico de 15,1; la cifra actual indica un aumento en los últimos años de la proporción de 
personas de la tercera edad, como viene ocurriendo paulatinamente en el país, y con 
mayor énfasis en la capital. Este incremento del porcentaje de las personas de 60 años y 
más (puede asumirse un límite de edad superior) es lo que se denomina “envejecimiento 
de la población” o “envejecimiento demográfico”. 
 
En 1981, La Habana Vieja alcanzaba, en las personas de la tercera edad, un 15,1 %; en 
el 2001, un 17,5 %. 
 
El envejecimiento demográfico es diferente cuando se examina para la población 
masculina o la femenina. 
 
Es usual calcular, a partir de la composición etaria de la población, la Relación de 
dependencia o Coeficiente de carga. Es el resultado de dividir la suma de los menores de 
15 años y las personas de 60 años y más, entre la población de 15-59 años, que es la 
potencialmente activa, lo cual permite valorar el significado económico de las variaciones 
en la estructura de edad. En los años 1995 y 2001, estas relaciones, por mil habitantes 
son: 
 

Año Prado Centro Histórico La Habana Vieja Ciudad de La Habana 
1995 513 519 546 553 
2001 542 547 574 576 

 
 
En unos 6 años aumentó el Coeficiente de carga sobre la población de 15-59 años (por 
mil), casi tanto en el Centro Histórico como en Prado, el cual presenta la más baja 
Relación de dependencia; la misma es similar ahora en la capital y en el municipio, pero 
en éste aumentó la dependencia a mayor ritmo desde 1995. 
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Estructura de  la población según grupos de edad y sexos 
 
En el gráfico 1 se representa la composición de la población por sexos y edades 
quinquenales. Es lo denominado en demografía “pirámide de edades”. 
 
Gráfico 1: Población por sexos y grupos quinquenales de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pirámide presenta una base estrecha hasta los 24 años, después se ensancha hasta 
los 39 y se estrecha a continuación. El largo de las barras en la cúspide corresponde a la 
consolidación de las edades de 65 años y más. 
 
La estrechez en la base se corresponde con la disminución de las tasas de natalidad en 
los últimos 25 años; antes la natalidad fue superior, lo que hizo elevar la población 
masculina, entres 25 y 44 años, al 38,5 % del total de varones; la femenina al 34,8 % del 
total de hembras. En el descenso de las proporciones de la población después de los 44 
años, inciden los movimientos migratorios internos y externos y las tasa de mortalidad. 
Pero si bien antes predominaban los varones, después de los 45 años las hembras 
exceden la proporción de los mismos (28,6 y 37,5 %). Es decir, el envejecimiento de la 
población es más significativo en el sexo femenino, según se aprecia en los tres grandes 
grupos de edad del cuadro siguiente: 
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Cuadro 5 
 

Sexos 0- 14 % 15- 59 % 60 y más % Total 

Varones 503 20,7 1605 66,1 321 13,2 2429 
Hembras 447 16,9 1687 63,7 514 19,4 2648 
Total 950 18,7 3292 64,8 835 16,5 5077 

  
En los hombres, los menores de 15 años superan el porcentaje de las mujeres en ese 
grupo; en los 60 años y más se invierte esta tendencia, por lo que el porcentaje en la 
tercera de las mujeres es mayor que el de los niños de 0-14 años. Este mayor grado de 
envejecimiento femenino ocurre en el Centro Histórico, y en el censo de 1981 se hace 
evidente en la capital y en el municipio La Habana Vieja. 
 
En 1995, el porcentaje de hombres en los adultos mayores del Centro Histórico fue de 
13,1; el de las mujeres 16,9 %. La evolución ocurrida en el Consejo entre 1995 y 2001 se 
representa en el gráfico 2. 
 
Gráfico 2: Estructura de la población por sexos y grupos de edad. Censos de 1995 y 
2001 
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disminución de la natalidad que afecta a ambos sexos, y a la mayor sobrevivencia 
femenina, como factor determinante. 
 
Población según características étnicas, por sexos y grupos de edad 
 
La pregunta del cuestionario censal sobre las características étnicas arrojó el siguiente 
resultado: 
 
Cuadro 6 
 

Territorio/Sexo Blancos % Negros % Mestizos % Asiáticos % 
Varones 1235 50,9 418 17,2 772 31,8 1 0,1 
Hembras 1393 52,7 381 14,4 866 32,8 3 0,1 
Total* 2628 51,8 799 15,8 1638 32,3 4 0,1 

* Se excluyen las personas con características étnicas no informadas 
 
Algo más de la mitad de la población es blanca, casi un tercio mestiza y algo menos de 
una de cada seis personas son negras. Sólo existían 4 personas de origen asiático y de 
ellas tres son hembras. 
 
En los blancos y mestizos las proporciones de mujeres son superiores a las de los 
hombres, y en los negros sucede lo contrario. Igual es la tendencia en el Centro Histórico. 
 
Calculando el porcentaje que le corresponde a cada grupo étnico en las sucesivas edades 
decenales que figuran en le cuadro 7, se destacan tendencias interesantes a partir de los 
15 años de edad. 
 
Cuadro 7 
 

Edades Blancos % Negros % Mestizos % Asiáticos % Total* 
0- 14 489 51,5 120 12,7 339 35,7 1 0,1 100 
15- 24 257 44,0 109 18,7 218 37,3 - - 100 
25- 34 460 48,1 168 17,5 328 34,3 1 0,1 100 
35- 44 453 50,6 154 17,2 286 32,0 2 0,2 100 
45- 54 287 49,7 101 17,5 189 32,8 - - 100 
55- 64 314 61,2 68 13,3 131 25,5 - - 100 

65 y más 368 62,0 79 13,3 147 24,7 - - 100 
* Se excluyen las personas sin declaración de características étnicas y edad 
 
Los negros, excepto en los grupos etários de 55 y más, alcanzan el 17- 18 % del total del 
grupo decenal. En  los mestizos, a medida que avanza la edad, disminuye el peso de los 
mismos. En los blancos, cuando aumenta la edad, mayor es su proporción en cada grupo 
etario. 
 
Una posible explicación de estas tendencias es una menor fecundidad en las mujeres 
blancas y negras, unida a un envejecimiento demográfico superior, a favor de más altas 
proporciones de jóvenes mestizos debido al incremento del mestizaje. La estructura de  la 
población por grandes grupos de edad, según características étnicas, es la siguiente: 
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 0- 14 años 15- 34 años 35- 54 años 55 y más 
Blancos (%) 18,6 27,3 28,2 25,9 
Negros (%) 15,0 34,7 31,9 18,4 
Mestizos (%) 20,7 33,3 29,0 17,0 

 
Es evidente en los mestizos una mayor proporción de niños y jóvenes (hasta los 24 años) 
y un inferior envejecimiento demográfico respecto a la población negra y especialmente 
blanca. Una fecundidad más elevada en años recientes en la población mestiza explica el  
rejuvenecimiento de la misma. 
 
Población de 14 años y más, según estado civil o conyugal por sexos 
 
El estado civil está referido a la pregunta censal correspondiente a los casados, 
divorciados, viudos y solteros; se incluyó la unión consensual y la separación de facto 
entre las parejas, no legal. Véanse las cifras totales y la desagregación por sexos en el 
cuadro siguiente: 
 
Cuadro 8 
 

Sexos Unidos Casados Divorciados Separados Viudos Solteros Total 
Varones 345 737 126 34 41 683 1966 
% 17,6 37,5 6,4 1,7 2,1 34,7 100 
Hembras 340 750 286 75 225 553 2229 
% 15,3 33,6 12,8 3,4 10,1 24,8 100 
Total* 685 1487 412 109 266 1236 4195 
% 16,3 35,5 9,8 2,6 6,3 29,5 100 

* Se excluyen las personas de estado civil o conyugal no informado 
 
La población de 14 años y más está constituida por 4197 personas, de las cuales en el 
cuadro 8 se excluyen dos por no haber informado su estado. Aproximadamente cuatro de 
cada once personas están casadas, tres de cada diez solteras, una de cada ocho 
divorciadas o separadas (12,4 %), y viudas el 6,3 % restante. Entre los solteros hay 69 
personas de 14 años. 
 
Los hombres predominan entre los casados, unidos y solteros. Los divorciados y 
separados duplican el número de varones, y las viudas cuadruplican el total de hombres 
viudos, influyendo en ello la sobremortalidad masculina. Consecuentemente, en las 2 229 
mujeres de 14 años y más, casi la mitad son casadas o unidas (48,9 %), una de cada 
cuatro son solteras, una de cada diez viudas y el 3,4 % separadas. 
 
Población según la relación o  parentesco con el jefe del núcleo, por 
sexos 
 
En el Consejo fueron clasificados 5076 residentes, según la relación o parentesco con los 
1691 jefes de núcleos ubicados en las respectivas viviendas. Esa información se refleja a 
continuación: 
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Cuadro 9 
 

Relación o parentesco Varones % Hembras % Total % 
Jefe de núcleo 660 39,0 1031 61,0 1691 33,3 
Cónyuges 315 47,8 344 52,2 659 13,0 
Hijos 871 54,8 718 45,2 1589 31,3 
Nueras / yernos 67 55,8 53 44,2 120 2,4 
Nietos 240 51,6 225 48,4 465 9,1 
Padres / suegros 16 26,7 44 73,3 60 1,2 
Otro pariente 205 51,6 192 48,4 397 7,8 
Otro no pariente 55 57,9 40 42,1 95 1,9 
Total * 2429 47,9 2647 52,1 5076 100 

* Excluye los casos de parentesco no informado 
 
La tercera parte de la población está integrada por jefes de núcleos (en 167 viviendas 
había más de un núcleo censal) y casi un tercio por hijos: un promedio de un hijo por 
vivienda ocupada, similar al del Centro Histórico (0,98). Algo más  de una de cada ocho 
personas son cónyuges, en promedio uno por cada 2,6 jefes de núcleo, ya que no existe 
necesariamente correspondencia entre esa condición y sus estados civil o conyugal, pues 
cualquier miembro del lugar  puede asumir esa función. 
 
Una décima parte de los residentes del Consejo son padres o suegros y nietos, y otra 
décima, nueras o yernos, y otros parientes. 
 
El hecho más destacado en esta distribución es que tres de cada cinco jefes en el hogar 
son mujeres, como sucede en el Centro Histórico de conjunto, lo que demuestra el rol 
cada vez más importante que desempeña la mujer en el hogar. En la capital, en 1981, la 
jefatura del núcleo correspondió sólo a algo más de dos mujeres de cada cinco jefes (43,9 
%). En 1995, en el Centro Histórico más de la mitad de los jefes eran mujeres (53,2 %); 
en el 2001, el 60,3 %. 
 
Una mayor proporción de mujeres que de hombres en cada relación o parentesco con el 
jefe sólo se observa en los cónyuges y madres o suegras. La relación entre el número de 
jefes de núcleos varones y la cantidad de esposas en el hogar es de dos a uno, en tanto 
la relación entre el número de jefas y el de esposos es de tres a uno, lo que reafirma la 
independencia de la jefatura femenina del núcleo con la condición de esposa o 
compañera de otro miembro del hogar. 
 
Población con  limitaciones mentales, físico – motoras, o sensoriales, 
por sexos 
 
En el censo se investigaron qué personas padecían limitaciones o discapacidades de 
carácter mental, físico-motor o sensorial, por sexos y edades, según se resume en los 
cuadros 10 y 11. 
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Cuadro 10 
 

Limitaciones Varones %* Hembras %* Total % 
Mental 34 46,6 39 53,4 73 44,8 
Físico-motoras 23 34,3 44 65,7 67 41,1 
Ciego 5 45,5 6 54,5 11 6,7 
Sordo 1 12,5 7 87,5 8 4,9 
Deficiente permanente 
del habla o mudo 1 25,0 3 75,0 4 2,5 
Total 64 39,3 99 60,7 163 100 

* Respecto al total de personas en cada tipo de limitación 
 
En el Consejo, 32,1 personas por cada mil residentes presentan algún tipo de 
discapacidad; en el Centro Histórico la relación es de 39,1; las limitaciones mentales y 
físico-motoras constituyen casi el 86 % del total; los ciegos y sordos superan la décima 
parte de las 163 personas discapacitadas. 
 
Todos los tipos de limitaciones tienen mayores proporciones en las mujeres (tres de cada 
cinco). En el Centro Histórico, los limitados mentales y las personas con deficiencias 
permanentes del habla o mudas son mayoritariamente hombres. 
 
Población con limitaciones mentales, físico – motoras, o sensoriales, 
por grupos de edad 
 
Se han seleccionado cuatro grupos de edad para confeccionar el cuadro 11, respecto a 
las limitaciones que afectan a 163 personas del Consejo Popular. 
 
Cuadro 11 
 

Limitado 
Mental 

Físico - 
Motora Ciego Sordo 

Deficiente 
Permanente del 
Habla o Mudo 

 
Edad 

Total % Total % Total % Total % Total % 
0-14 11 15,1 6 8,9 1 9,1 - - - - 
15-44 36 49,3 13 19,4 1 9,1 1 12,5 2 50,0 
45-64 13 17,8 17 25,4 2 18,2 1 12,5 2 50,0 
65 y más 13 17,8 31 46,3 7 63,6 6 75,0 - - 
Total 73 100 67 100 11 100 8 100 4 100 

 
Los limitados mentales se concentran en las edades de 15 a 44 años (casi la mitad). En 
los limitados físico-mentales, ciegos y sordos, con la edad se incrementan sus 
porcentajes; en los 65 años y más se ubican, respectivamente, el 46,3 %, el 63,6 % y el 
75 %. 
 
MIGRACIÓN 
 
Cuando en el cuestionario censal se contestaba negativamente la pregunta “¿Siempre 
vivió en este municipio?”, la persona se consideraba entonces un inmigrante, anotándose 
el lugar de origen y el tiempo que había residido en la vivienda, desde su traslado.  
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Población según lugar de procedencia, por sexos 
 
EL total de inmigrantes según su región de procedencia se presenta en el cuadro 
siguiente: 
 
Cuadro 12 
 

Inmigrantes/ 
por ciento Occidente* 

Ciudad 
de La 

Habana 

Región 
Central 

Ciego - 
Camagüey 

Región 
Oriental 

Exterior/ 
no sabe Total 

Inmigrantes 199 2009 259 147 691 25 3330 
% 6,0 60,3 7,8 4,4 20,7 0,8 100 

* Excepto Ciudad de  La Habana 
 
Tres de cada cinco inmigrantes proceden de la capital, uno de cada cinco del oriente del 
país1 y uno de cada ocho de la región central2, Ciego de Ávila y Camagüey. Algo menos 
de un inmigrante de cada dieciséis se trasladó desde occidente3. La distribución por sexos 
de los inmigrantes figura en el cuadro 13. 
 
Cuadro 13 
 

Lugar de procedencia Varones % Hembras % Total % 
Occidente * 94 47,2 105 52,8 199 100 
Ciudad de La Habana 909 45,2 1100 54,8 2009 100 
Región Central 114 44,0 145 56,0 259 100 
Ciego-Camagüey 54 36,7 93 63,3 147 100 
Región Oriental 314 45,4 377 54,6 691 100 
Exterior/no sabe 6 24,0 19 76,0 25 100 
Total 1491 44,8 1839 55,2 3330 100 

* Excepto Ciudad de La Habana 
 
En el total de inmigrantes cinco de cada nueve son mujeres, proporción que también 
corresponde a las personas procedentes de la capital. El mayor porcentaje de mujeres 
inmigrantes procede de Ciego de Ávila y Camagüey; el menor de occidente, pero en todas 
las regiones las inmigrantes predominan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 
2 Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spirítus. 
3 Pinar del Río, La Habana, Isla de la Juventud y Matanzas. 
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Gráfico 3: Población migrante según lugar de procedencia. Censos de 1995 y 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 3 se efectúa una comparación, en cifras relativas, entre los migrantes 
informados por los censos de 1995 y 2001. El primero de éstos arrojó un total de 3433 
inmigrantes, el 54,8 % de los cuales eran mujeres. 
 
Se aprecia un aumento en el 2001 de la proporción de inmigrantes procedentes de 
Ciudad de La Habana, que en cifras absolutas sólo fue de unas 40 personas. El descenso 
del porcentaje de inmigrantes procedentes de la región central sólo es de 60 personas; en 
igual cantidad también disminuyeron los inmigrantes procedentes de la zona oriental. 
 
Población según lugar de nacimiento, por sexos  
 
La información sobre el lugar de nacimiento de los residentes del Consejo complementa el 
análisis del movimiento migratorio hacia el mismo, en años recientes. 
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Cuadro 14 
 

Región de nacimiento Varones % Hembras % Total % 
Occidente *  158 44,8 195 55,2 353 7,0 
Ciudad de La Habana 1512 50,8 1466 49,2 2978 58,7 
Región Central 182 42,0 251 58,0 433 8,5 
Ciego – Camagüey 88 38,3 142 61,7 230 4,5 
Región Oriental 483 45,4 580 54,6 1063 20,9 
Exterior o no sabe 6 30,0 14 70,0 20 0,4 
Total 2429 47,8 2648 52,2 5077 100 

* Excepto Ciudad de La Habana 
 
La proporción de residentes nacidos en la capital casi equivale a la de los inmigrantes 
procedentes de esta provincia, e igualmente ocurre con la región oriental; en ambos 
territorios nacieron, conjuntamente, cuatro de cada cinco habitantes del Consejo Popular. 
En la Región Central y Ciego de Ávila-Camagüey nacieron uno de cada ocho personas 
radicadas en el Consejo, y una de cada catorce (7,0 %) nació en el occidente del país 
(excluyendo Ciudad de La Habana).  
 
Las proporciones en que se distribuye la población por sexos, según el lugar de 
nacimiento, es casi coincidente con las de los inmigrantes por lugar de procedencia, 
excepto los nacidos en la capital, donde predominan ligeramente los hombres, en 
porcentaje similar a la proporción por sexos en que ocurren los nacimientos (unos 105 
varones por cada 100 hembras). 
 
Las más altas proporciones de residentes femeninos del Consejo, nacidos fuera de la 
capital, corresponden a Ciego de Ávila- Camagüey y la región central. 
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Gráfico 4: Población residente según lugar de nacimiento. Censos de 1995 y 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 4 se recogen las proporciones de residentes del Consejo, según lugar de 
nacimiento, informadas en los censos de 1995 y 2001. Se aprecian tendencias similares a 
las que figuran en el gráfico 3 sobre los inmigrantes, aunque el incremento de nacidos en 
la capital entre ambos censos (1,5 punto porcentual) es inferior al aumento de la 
proporción de inmigrantes procedente de ese mismo territorio, es decir, Ciudad de La 
Habana (2,9 puntos porcentuales). En el resto de las regiones no hay variaciones 
apreciables entre 1995 y 2001 en los porcentajes de nacidos en uno u otro territorio. 
 
Población migrante según años de residencia y período de llegada, por 
sexos 
 
Alrededor de tres de cada cinco inmigrantes arribaron al Consejo Popular Prado a partir 
de 1980, como aparece en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 15 
 

Años/Períodos Inmigrantes % 
0- 5 (1995- 2001) 548 16,5 
6- 10 (1990- 1994) 617 18,5 
11- 15 (1985- 1989) 463 13,9 
16- 20 (1980- 1984) 350 10,5 
21- 25 (1975- 1979) 204 6,1 
26- 30 (1970- 1974) 260 7,8 
31 y más (1969 ó antes) 749 22,5 
No informado 139 4,2 
Total 3 330 100 

 
Casi igual cantidad de inmigrantes llegaron al Consejo en los años 1980- 1989 (813 
personas) que antes de 1970 (749). Después del comienzo del período especial, entre 
1990 y 2001 ingresó al territorio algo más de un tercio (35,0 %) del total de los 
inmigrantes. 
 
Gráfico 5: Población migrante según período de llegada al Consejo Popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 5 se establece una comparación entre los diferentes períodos de llegada de 
los inmigrantes informados por los censos de 1995 y 2001. 
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La diferencia entre el total de inmigrantes correspondiente a 1995 (3 433) y 2001 (3 330) 
es de 103. Sin embargo, a partir del primer año citado arribaron 548 personas, lo que 
implicaría una pérdida de unos 650 migrantes posiblemente por traslados, fallecimientos, 
emigraciones, etcétera. Estas disminuciones aparecen reflejadas porcentualmente en la 
mayoría de los períodos, y sólo hay ligeras irregularidades en los años 1980-1984 
(aumento de 2,1 puntos) y antes de 1975 (incremento de 1,7 puntos). 
 
En cifras absolutas se pueden apreciar los descensos de inmigrantes informados por cada 
censo en los diferentes períodos, debido a las causas mencionadas en el párrafo anterior: 
 
 1990- 94 1985- 89 1980- 84 1975- 79 Antes de 1975 
Censo de 1995 853 628 380 319 1 253 
Censo de 2001 617 463 350 204 1 009 

 
La distribución de los inmigrantes por sexos y períodos de llegada al Consejo figura en el 
cuadro que sigue: 
 
Cuadro 16 
 

Años / Períodos Varones  (%) Hembras  (%) 
0- 5     (1995- 2001) 259 47,3 289 52,7 
6- 10   (1990- 1994) 298 48,3 319 51,7 
11- 15 (1985- 1989) 213 46,0 250 54,0 
16- 20 (1980- 1984) 164 46,9 186 53,1 
21- 25 (1975- 1979) 88 43,1 116 56,9 
26- 30 (1970- 1974) 114 43,8 146 56,2 
31 y más (1969 ó antes) 280 37,4 469 62,6 
No informado 75 54,0 64 46,0 
Total 1 491 44,8 1 839 55,2 

 
Salvo algunas irregularidades en los años 1989- 1994, en líneas generales se observa 
esta tendencia: cuanto mayor es la cantidad de años de residencia de los inmigrantes en 
el Consejo, más alto es el porcentaje de mujeres que de hombres. La explicación radica 
en que siempre la proporción de migrantes femeninas es superior, y sus tasas de 
mortalidad están por debajo de la de los hombres (una esperanza de vida en las mujeres 
más elevada). 
 
CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 
Los datos educacionales captados en el cuestionario censal están referidos a la población 
de 6 años y más, en cuanto al nivel educacional más alto terminado completamente, el 
año o grado de estudios más alto aprobado y el analfabetismo en las personas que 
aprobaron primer grado o ninguno. 
 
Los niveles educacionales son los diferentes ciclos del Sistema Nacional de Enseñanza 
por los que puede transitar una persona desde su incorporación inicial a los estudios. El 
Sistema consta de los niveles primario, medio básico (secundaria básica y estudios de 
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obrero calificado), medio superior (preuniversitario, técnico medio y educación 
pedagógica) y superior. 
 
Un nivel educacional se considera terminado cuando la persona aprobó el último año o 
grado de estudio en el mismo. 
 
Población de 6 años y más, según nivel educacional terminado, por 
grupos de edad y sexos 
 
De acuerdo al nivel educacional más alto completamente terminado, la población de 6 
años y más se distribuye de la siguiente forma: 
 
Cuadro 17 
 

Nivel educacional Total % 
Ninguno 601 12,7 
Primaria 789 16,7 
Secundaria básica 1 124 23,7 
Obrero calificado 46 1,0 
Preuniversitario 979 20,7 
Técnico medio 700 14,8 
Educación pedagógica 23 0,5 
Superior  469 9,9 
Total* 4 731 100 

* Excluye los niveles no informados 
 
De las 4 731 personas de 6 años y más, una de cada ocho, aproximadamente, no ha 
aprobado nivel educacional alguno, y el sexto grado fue terminado exactamente por una 
de cada seis personas. Casi un quinto de la población de esas edades alcanzó el nivel 
medio básico, más de un tercio el medio superior, y la décima parte completó la 
universidad. 
 
Sin embargo, estas cifras globales no permiten diferenciar el nivel  educacional de las 
personas con edades aproximadamente aptas para comenzarlos y terminarlos, ni las 
edades adultas que comprenden, en las cuales la posibilidad actual de estudiar es menor, 
por presentar las personas diferentes situaciones. En el siguiente cuadro se han 
diferenciado grupos de edades entre 7 y 50 años y más, que permiten realizar este 
análisis. 
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Cuadro 18 
 

Nivel educacional (%) Grupos 
de edad Ninguno Primario Medio básico* Medio superior** Superior 

7-12 61,2 9,0 - - - 
13-15 0,7 17,5 6,2 - - 
16-18 0,2 1,6 12,8 1,8 - 
19-23 0,9 1,6 6,6 8,8 0,4 
24-30 0,9 2,9 13,9 21,0 13,2 
31-49 5,4 12,1 31,5 48,9 57,8 
50 y más 30,7 55,3 29,0 19,5 28,6 
Total*** 100 100 100 100 100 

*   Secundaria básica y obrero calificado   
** Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica 
*** Se excluyen los niveles no informados 
 
De las 541 personas sin nivel alguno alcanzado, el 61,2 % corresponde a niños de 7-12 
años, incluidos los que cursan estudios de primaria; sólo casi un tercio tiene 50 años o 
más. Entre las 789 personas graduadas de primaria (6to grado), más de la cuarta parte 
(26,5 %) son menores de 16 años. 
 
Un total de 1 170 personas de 13 años y más terminaron el nivel medio básico; entre ellas 
predominan las edades entre 24 y 29 años (cinco de cada once), y en el medio superior   
(1 702 personas) en esas edades se ubican siete de cada diez graduados. En los que 
terminaron la universidad (469), se ubica entre los 31 y 49 años, el 57,8 % de los mismos. 
 
Gráfico 6: Población de 6 años y más, según nivel educacional más alto terminado. 
Censos de 1995 y 2001 
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El gráfico 6 permite apreciar la evolución de los niveles educacionales en Prado entre los 
censos de 1995 y 2001. La proporción de personas sin nivel alguno diminuyó 3,5 puntos 

16,2%
12,7%

18,2%
16,7%

23,2%

23,7%
1,6%

1,0% 16,9%

20,7%
14,2%

14,8%
1,4%

0,5%
8,3%

9,9%

0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27%

2001

1995

16,2%
12,7%

18,2%
16,7%

23,2%

23,7%
1,6%

1,0% 16,9%

20,7%
14,2%

14,8%
1,4%

0,5%
8,3%

9,9%

0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27%

2001

1995



 19

porcentuales, así como la de los graduados de sexto grado (1,5); mientras que los de 
secundaria básica apenas variaron sus porcentajes. En cambio, los que concluyeron los 
estudios preuniversitarios y la universidad aumentaron en número; los técnico medio 
graduados aumentaron su peso ligeramente y en la educación pedagógica sucedió a la 
inversa.  
 
Los graduados de algún nivel educacional (o sin ningún nivel aprobado) se distribuyen por 
sexos como se muestra en el cuadro 19. 
 
Cuadro 19 
 

Sexos Ninguno Primario Medio básico* Medios superior** Superior 
Varones (%) 44,8 42,3 52,3 46,7 49,5 
Hembras (%) 55,2 57,7 47,7 53,3 50,5 
Total 100 100 100 100 100 

*Secundaria básica y obrero calificado    
** Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica 
 
En los graduados de primaria y de nivel medio superior (y en las personas sin nivel 
alguno) predominan las mujeres, así como en los graduados universitarios, pero en menor 
medida. 
 
Población de 6 a 49 años, según grado o año aprobado, por nivel 
educacional,  grupos de edad y sexos 
 
En el análisis que sigue, la población corresponde a las edades de 6 a 49 años (cuadros 
20 y 22), y de 7 a 49 (cuadro 21), suprimiéndose el grupo de 50 años y más para limitar el 
mismo a los grupos más vinculados a los diferentes tipos de estudio. 
 
Cuadro 20 
 

Nivel Educacional Total % 
Ninguno 41 1,2 
Primaria 565 17,0 
Secundaria básica 822 24,7 
Obrero calificado 39 1,2 
Preuniversitario 890 26,8 
Técnico medio 585 17,6 
Educación pedagógica 48 1,4 
Universitario 334 10,1 
Total 3 324 100 

 
Sólo el 1,2 % de las personas de 6-49 años no aprobaron grado alguno, cifra similar a la 
del Centro Histórico de conjunto. La mitad de la población del Consejo con esas edades 
ha cursado algún año de secundaria básica o preuniversitario, y la décima parte de la 
universidad. Los que estudiaron al menos un grado de primaria alcanzaron un porcentaje 
similar a los que asistieron un año o más al nivel de técnico medio (alrededor del 17,0 %). 
 
Resulta más adecuado analizar los datos anteriores desagregándolos por grupos de 
edades representativas de los diferentes niveles de estudio. 
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Cuadro 21 
 

Grupos de edad (%) Nivel educacional 
7-12 13-15 16-18 19-23 24-30 31-49 7-49* 

Ninguno 1,2 - - 0,4 0,5 0,5 0,5 
Primaria 91,3 20,6 3,6 3,7 3,1 5,2 16,2 
Medio básico** 7,5 71,5 44,9 30,1 24,1 23,2 26,4 
Medio superior*** - 7,9 51,5 63,0 61,7 54,7 46,7 
Universitario - - - 2,8 10,6 16,4 10,2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

*   Medio superior: desde 13-15 años; universitario: desde 16-18 años 
** Secundaria básica y obrero calificado 
***Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica 
 
En las edades de 7- 12 predominan los estudios de enseñanza primaria (91,3 %); de 13-
15 años siete de cada diez niños y adolescentes cursan algún año del nivel medio básico; 
en el grupo de 16- 18 años algo más de la mitad (51,5 %) de sus componentes han 
cursado al menos un años del nivel medio superior; donde se concentra el 63 % de los 
jóvenes de 19- 23 años, el 61,7 % entre 24 y 30, y el 54,7 % de 31 a 49 años. Han 
cursado algún año del nivel universitario casi cuatro de cada cinco personas de 31- 49 
años. 
 
En el cuadro que sigue se distribuye el total de personas que ha aprobado algún grado o 
año de un nivel educacional (o con ninguno), por sexos. 
 
Cuadro 22 
 

Sexos Ninguno Primario Medio básico* Medios superior** Superior 
Varones (%) 44,8 42,3 52,3 46,7 49,5 
Hembras (%) 55,2 57,7 47,7 53,3 50,5 
Total 100 100 100 100 100 

*Secundaria básica y obrero calificado 
** Preuniversitario, técnico medio y educación pedagógica 
 
Entre los que no han cursado grado o año alguno de estudio, predominan las mujeres, 
con porcentajes superiores a los hombres en los niveles medio superior y universitario, 
aunque la diferencia en éste último sea mínima. Los varones que han aprobado algún 
grado de primaria son mayoritarios, pero la diferencia de éstos con las mujeres es de 9 
personas. 
 
Grado de analfabetismo 
 
El total de analfabetos en la población de 10 años y más es de 12, que representa una 
tasa de 0,27 %. Sin embargo, para conocer el grado real de analfabetismo deben 
descontarse los limitados mentales y físico-motores (4) sin posibilidades de aprender a 
leer o escribir. Teniendo en cuenta lo anterior, el nivel de analfabetismo se reduce a    
0,18 %. 
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Población de 6 a 30 años, según estudio principal, por grupos de edad 
y sexos 
 
A través de tres preguntas formuladas a la población de 6 a 30 años, se investigaron los 
estudios que realizaban, la asistencia a cursos especializados y la causa principal de la no 
asistencia a centros educacionales, en el caso de los que no asistían. El primer aspecto 
se resume en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 23 
 

 
Edad 

 
Primaria 

 
% 

 
Media 

 
% 

 
Univer- 
sitaria 

 
% 

Fuera del 
Sistema 
Nacional 

 
% 

 
Total 

 
%* 

6- 9 250 64,1 - - - - - - 250 26,2 
10-14 137 35,1 204 49,3 - - 3 2,8 344 36,1 
15-19 2 0,5 194 46,8 5 12,2 23 21,3 224 23,5 
20-24 - - 12 2,9 15 36,6 37 34,2 64 6,7 
25-30 1 0,3 4 1,0 21 51,2 45 41,7 71 7,5 
Total 390 100 414 100 41 100 108 100 953 100 

* Excluye edades y enseñanzas no informadas 
 
El total de niños y jóvenes entre 6 y 30 años en el Consejo es de 1 729, de los cuales 
estudiaban en el momento del censo cinco de cada nueve (959 para un 55,5 %). En el 
cuadro 23 se distribuyen esas personas por grupos de edad y estudios realizados (se 
excluyen 6 con datos no informados). Algo más de tres de cada cinco personas que 
estudian (62,3 %) se ubican en las edades entre 6 y 14 años, tres de cada diez entre 15 y 
24, y el resto (7,5 %) entre 25 y 30. Los estudios de primaria se realizan casi 
exclusivamente en las edades de 6 a 14 años (99,2 %), los de la enseñanza media en el 
grupo de edad 10-19 (96,1 %), y los universitarios entre 20 y 30 (87,8 %). Todos ellos se 
ubican dentro del Sistema Nacional de Enseñanza, e integran el 88,7 % de las personas 
estudiando. 
 
En cada nivel de estudio, los hombres y mujeres se distribuyen según las siguientes 
proporciones: 
 
Sexos Primaria Media Universitaria F.S.N.E.* Total 
Varones (%) 51,0 51,4 51,2 57,4 51,9 
Hembras (%) 49,0 48,6 48,8 42,6 48,1 

* Fuera del Sistema Nacional de Enseñanza. 
 
Los que realizan estudios entre 6 y 30 años se distribuyen casi igualmente entre hombres 
y mujeres: 498 y 461, respectivamente, predominando ligeramente los varones (51,9 %). 
Fuera del Sistema Nacional de Enseñanza los hombres tienen es mayor peso: 62 varones 
y 46 hembras (57,4 y 42,6 %). 
 
Entre los varones que estudian la primaria, tres de cada cinco tienen de 6 a 9 años; en las 
hembras, casi siete de cada diez (68,6 %). En la media, los varones de 10-14 años 
alcanzan algo más de la mitad (51,2 %); las mujeres, el 47,3 %. En los estudios Fuera del 
Sistema Nacional de Enseñanza, el mayor porcentaje de estudiantes se ubica entre los 
25-29 años (34,3 %). 
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Población de 6 a 30 años según causa principal por la que no estudia, 
por grupos de edad y sexos 
 
Las 770 personas entre 6 y 30 años de edad que no estudiaban se distribuyen por 
causas, edad y sexos como figura en el cuadro 24. 
 
Cuadro 24 
 

Causa 6-14 % 15-19 % 20-24 % 25-30 % Total % 
Varones 

Ya completó sus 
estudios - - 1 1,9 16 31,4 34 66,7 51 13,8 
No hay escuela 
cerca - - - - - - 1 100 1 0,3 
No hay capacidad 
de matrícula - - - - - - 1 100 1 0,3 
No desean 
estudiar - - 11 10,2 33 30,6 64 59,2 108 29,2 
Otra causa no 
informada 8 3,8 27 13,0 63 30,3 110 52,9 208 56,4 
Total 8 2,2 39 10,6 112 30,3 210 56,9 369 100 

Hembras 
Ya completó sus 
estudios - - 6 15,4 15 14,3 51 20,1 72 17,9 
No hay escuela 
cerca - - - - - - 2 0,8 2 0,5 
No hay capacidad 
de matrícula - - - - 2 1,9 - - 2 0,5 
No desea estudiar - - 11 28,2 27 25,7 75 29,5 113 28,2 
Otra causa no 
informada 3 1,4 22 10,4 61 28,8 126 59,4 212 52,9 
Total 3 0,8 39 9,7 105 26,2 254 63,3 401 100 

 
 
Entre las causas enumeradas, el grupo de “Otras” es el determinante (207 en los varones 
y 211 en las hembras), y comprende más de la mitad (54,3 %); la variedad de las mismas 
pudiera ser muy amplia, pero no se recogen más especificaciones. La causa siguiente en 
importancia es que “no se desea estudiar”, casi en igual proporción en hombres y 
mujeres; los motivos tampoco se detallan. Una cifra mayor de mujeres que de hombres 
(17,9 % y 13,8 %, respectivamente) declaró haber completado sus estudios. 
 
Las personas que no estudian se ubican prácticamente entre los 20 y 30 años (87,2 % en 
los hombres y 89,5 % en las mujeres). Entre 6 y 14 años, corresponden porcentajes 
similares a varones y hembras (12,8 % y 11,8 %, respectivamente).  
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Población de 6 a 30 años, según cursos especializados estudiados, 
por sexos 
 
Un total de 224 personas estudian cursos especializados (excluyendo “otros” no 
especificados); cinco de cada nueve son hombres. En el cuadro 25 se detallan los 
distintos tipos de cursos estudiados, por sexos. 
 
Cuadro 25 
 

Cursos especializados Varones % Hembras % Total % 
Turismo/gastronomía/ 
comercio 12 48,0 13 52,0 25 11,2 
Oficios 14 73,7 5 26,3 19 8,5 
Superación profesional 17 63,0 10 37,0 27 12,0 
Idioma 22 42,3 30 57,7 52 23,2 
Computación 19 65,5 10 34,5 29 12,9 
Arte y literatura 18 45,0 22 55,0 40 17,9 
Deporte 22 73,3 8 26,7 30 13,4 
Artesanía/ costura/ bordado 1 50,0 1 50,0 2 0,9 
Total* 125 55,8 99 44,2 224 100 

* Se excluyen los cursos no especificados (“Otros”) 
 
Los cursos predominantes son los de idioma y los de arte y literatura; de conjunto los 
estudian algo más de dos de cada cinco personas, una de cada cuatro estudia superación 
profesional o computación y otra cuarta parte del total, turismo, gastronomía, comercio o 
deportes. 
 
Estos estudios especializados son realizados mayoritariamente por hombres: cinco de 
cada nueve estudiantes; el predominio mayor es en los oficios, deportes, computación y 
superación profesional. Sólo en turismo, gastronomía, comercio, idiomas y arte y literatura 
las mujeres exceden ligeramente en número a los hombres. 
 
Gráfico 7: Población de 6 a 30 años, según cursos especializados, por sexos 
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En el gráfico 7 se han representado los porcentajes de hombres y mujeres que realizan 
cursos especializados, respecto al total de personas que estudian, de uno y otro sexo. Se 
destacan las mayores proporciones de estudiantes varones en oficios, superación 
profesional, computación y deportes. En las mujeres, casi una de cada tres estudia 
idiomas, algo más de una de cada cinco, arte y literatura, y poco más de una de cada 
ocho, turismo, gastronomía y comercio. 
 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
Población de 15 años y más, según actividad económica, por sexos 
 
En los párrafos que siguen se examinan algunos resultados del censo respecto a las 
preguntas formuladas a la población de 15 años y más en cuanto a su actividad 
económico-laboral. 
 
Cuadro 26 
 

Actividad económica Población % 
Activa 2 261 54,8 
Estaba trabajando 2 168 52,6 
Quedo disponible 38 0,9 
Buscaba trabajo por haberlo perdido 37 0,9 
Buscaba trabajo por primera vez 18 0,4 
No activa 1 864 45,2 
Pensionado o jubilado 657 15,9 
Rentista o con ayuda económica 4 0,1 
Quehaceres del hogar 658 15,9 
Estudiante 251 6,1 
Incapacitado para el trabajo 60 1,5 
Fuera de edad laboral y no trabaja ni estudia 21 0,5 
Otra situación 213 5,2 
Total 4 125 100 

 
La pregunta sobre la actividad económica permite clasificar a la población en 
económicamente activa e inactiva. La población activa comprende a los que se 
encontraban trabajando o quedaron disponibles vinculados al centro, y los que buscaban 
trabajo (por haberlo perdido o por primera vez). La población no activa (inactiva) 
comprende a los desvinculados laboralmente por distintas razones, incluyendo las 
personas fuera de edad laboral. 

 
La población activa (2 261 personas) abarca el 54,8 % de la población de 15 años y más 
(casi cinco de cada nueve). El 97,6 % de los activos se encontraban trabajando (2 168) o 
quedaron disponibles (38); el resto (2,4 %) son los desocupados (los que buscaban 
empleo), una proporción extraordinariamente baja que si se refiere al total de la población 
de 15 años y más es el 1,3 %. 
 
Los pensionados o jubilados y los dedicados a los quehaceres del hogar alcanzan el 
mismo porcentaje de la población de 15 años y más, el 15,9 %. Un 13,4 % corresponde a 
los restantes inactivos, completando el 45,2 % de la población de 15 años y más que 
corresponde a la población no económicamente activa. 
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En el cuadro 27 se desagregan estas cifras por sexos. 
 
Cuadro 27 
 

Situación económica Varones % Hembras % 
Estaba trabajando 1 262 58,2 906 41,8 
Quedo disponible 30 78,9 8 21,1 
Buscaba trabajo por haberlo perdido 22 59,5 15 40,5 
Buscaba trabajo por primera vez 16 88,9 2 11,1 
Pensionado o jubilado 266 40,5 391 59,5 
Rentista o con ayuda económica 2 50,0 2 50,0 
Quehaceres del hogar 2 0,3 656 99,7 
Estudiante 129 51,4 122 48,6 
Incapacitado para el trabajo 40 66,7 20 33,3 
Fuera de edad laboral y no trabaja ni 
estudia 5 23,8 16 76,2 
Otra situación 152 71,4 61 28,6 
Total 1 926 46,7 2 199 53,3 

 
La población activa del sexo masculino constituye el 69 % de los varones de 15 años y 
más. La población activa femenina representa el 42,3 % de las mujeres de esas edades. 
La diferencia responde, principalmente, al hecho de que el 65,5 % de los hombres de 15 
años y más se encontraba trabajando, mientras que en las mujeres esa proporción es del 
41,2 %. 
 
Para cada situación económica, en el cuadro 27 se han calculado los porcentajes que 
corresponden a los hombres y a las mujeres. Las proporciones más notables, en los 
primeros, figuran: los que quedaron disponibles, los que buscaban trabajo por primera vez 
los incapacitados para el trabajo, y otras situaciones no especificadas. En las mujeres, la 
proporción de las dedicadas a los quehaceres del hogar es casi de un 100 %, ya que sólo 
2 hombres se registran en esa situación. En otras dos situaciones inactivas predominan 
las mujeres: en las pensionadas y jubiladas (59,5 %) y en las personas fuera de edad 
laboral sin trabajar y estudiar (76,2 %). 
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Gráfico 8: Población de 15 años y más, según actividad económica. Censos de 1995 y 
2001 
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La evolución de la población activa e inactiva entre los censos de 1995 y 2001, en el 
Consejo, se muestra en el gráfico 8. 
 
Disminuyó 2,9 puntos porcentuales la proporción de la población económicamente activa; 
de ellos, 1,9 puntos por descenso del porcentaje de los que estaban trabajando. En los 
inactivos sólo disminuyó ligeramente el peso de los pensionados o jubilados, aumentando 
los porcentajes en las restantes actividades. De conjunto, la población no activa aumentó 
del 42,3 % en 1995 al 45,2 % en el 2001. 
 
Población en edad laboral, según actividad económica, por sexos 
 
Los hombres en edad laboral son los que se encuentran entre 17- 59 años; las mujeres en 
edad laboral están comprendidas en las edades 17- 54 años. Las situaciones económicas 
que figuran en el cuadro 27, para la población de 15 años y más, se presentan a 
continuación sólo para las edades laborales. 
 
Cuadro 28 
 

Situación económica Varones % Hembras % Total % 
Estaba trabajando 1 192 77,7 819 56,1 2 011 67,1 
Quedo disponible 30 2,0 7 0,5 37 1,3 
Buscaba trabajo por haberlo 
perdido 22 1,4 13 0,9 35 1,2 
Buscaba trabajo por primera 
vez 16 1,0 1 0,1 17 0,6 
Pensionado o jubilado 32 2,1 22 1,5 54 1,8 
Rentista o con ayuda 
económica 2 0,1 2 0,1 4 0,1 
Quehaceres del hogar 1 0,1 464 31,8 465 15,5 
Estudiante 62 4,0 62 4,2 124 4,1 
Incapacitado para el trabajo 35 2,3 16 1,1 51 1,7 
Otra situación 143 9,3 54 3,7 197 6,6 
Total 1 535 100 1 460 100 2 995 100 

 
La población en edad laboral representa el 72,6 % de la de 15 años y más; los 
pensionados o jubilados se reducen de 657 a 54, y las 656 mujeres dedicadas a los 
quehaceres del hogar se reducen a 465; los estudiantes, de 251 pasan a 124. Los que se 
encontraban trabajando varían en el total de la siguiente forma: 15 años y más: 52,6 %; 
en edad laboral: 67,1 %. La diferencia por sexos aparece a continuación: 
 
 Hombres (%) Mujeres (%) 
Estaban trabajando (15 años y más) 65,5 41,2 
Estaban trabajando (edad laboral) 77,7 56,1 

 
En esta diferencia influye la edad laboral de las mujeres, cinco años menos que la de los 
hombres; por ello la proporción de los hombres de 15 años y más que trabajaba excede 
en 24,3 puntos la de las mujeres; en la edad laboral, 21,6 puntos. En las personas 
dedicadas a las tareas del hogar las diferencias por sexos son: 
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 Hombres (%) Mujeres (%) 
En quehaceres del hogar (15 años y más) 0,1 29,8 
En quehaceres del hogar (edad laboral) 0,1 31,8 
 
En los varones no hay variaciones  (son sólo 2 personas); en las mujeres la diferencia es 
de 2 puntos. 
 
Trabajadores potenciales y otras categorías, por sexos 
 
A partir de la información contenida en el cuado 28 se puede realizar el cálculo de las 
personas que –dada la actividad que realizaban la semana anterior al censo− podrían 
constituir, según las necesidades, reservas de mano de obra (que se han clasificado 
como “trabajadores potenciales”), integrada por:  
a) los disponibles vinculados a un centro laboral 
b) los que buscaban trabajo  
c) los dedicados al hogar  
d) los que estaban en “otra situación” no bien especificada. En el cuadro siguiente se 

ofrecen los resultados del cálculo. 
 
Cuadro 29 
 

Situación económica Varones % Hembras % 
Personas trabajando 1 192 77,7 819 56,1 
Trabajadores potenciales 212 13,8 539 36,9 
Otras categorías 131 8,5 102 7,0 
Total 1 535 100 1 460 100 

 
Los trabajadores potenciales en las mujeres constituyen algo más de un tercio del total de 
ellas en edad laboral; en los hombres  sólo el 13,8 % de éstos. Esto se atribuye a la gran 
diferencia de las personas trabajando de uno u otro sexo; en las mujeres, por ejemplo, 
existe un alto porcentaje de las que están dedicadas al hogar, como ya se ha precisado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
Grafico 9: Población en edad laboral, según actividades económicas seleccionadas, por 
sexos. Censos de 1995 y 2001 
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En el gráfico 9 se efectúa una comparación entre los trabajadores potenciales calculados 
para los censos de 1995 y 2001 en el Consejo. Se registra un ligero descenso en la 
proporción de los hombres en edad laboral que trabajaban y, en las mujeres, una 
estabilización. Consecuentemente se incrementó ligeramente el porcentaje de varones 
potencialmente trabajadores (0,6 punto porcentual) y el de mujeres (0,9), decreciendo 
“otras categorías”, especialmente en el sexo femenino (1 punto).  
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A las personas que trabajaban o estuvieron vinculadas a un centro laboral (disponibles) se 
les preguntó la actividad fundamental que se realizaba en el mismo; las respuestas se 
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Cuadro 30 
 

Actividad fundamental Varones % Hembras % Total % 
Industrial 117 8,9 73 7,9 190 8,5 
Constructiva 185 14,1 27 2,9 212 9,5 
Agropecuaria o silvicultura 18 1,4 15 1,6 33 1,5 
Transporte o comunicaciones 134 10,2 41 4,4 175 7,8 
Comercio 176 13,4 172 18,5 348 15,5 
Servicios comunales o personales 46 3,5 33 3,6 79 3,5 
Ciencia y técnica 17 1,3 21 2,3 38 1,7 
Educación, cultura y arte 159 12,1 183 19,7 342 15,2 
Salud pública y asistencia social 83 6,3 122 13,1 205 9,1 
Deporte 12 0,9 3 0,3 15 0,7 
Turismo 84 6,4 45 4,8 129 5,7 
Finazas, seguros y administración 36 2,7 56 6,0 92 4,1 
Otras actividades productivas  53 4,0 25 2,7 78 3,5 
Otras actividades no productivas 192 14,6 112 12,1 304 13,6 
No informada 2 0,2 1 0,1 3 0,1 
Total 1 314 100 929 100 2 243 100 

 
El comercio, y la educación, cultura y arte, alcanzan las mismas proporciones, las más 
elevadas entre las actividades fundamentales; la categoría “otras actividades no 
productivas” también es preponderante. La actividad constructiva y la salud pública y 
asistencia social presentan rangos similares (algo mayores del 9 %). La actividad del 
deporte es mínima, incluso en menor porcentaje que la actividad agropecuaria y 
silvicultura. La actividad de educación, cultura y arte es destacada en Prado; su 
porcentaje está por encima de la media del Centro Histórico (12,6 %).  
 
Las actividades fundamentales de los centros laborales en los cuales las ocupaciones de 
hombres tienen proporciones –respecto al total de trabajadores varones (1 314)− 
superiores a las de las mujeres, son las siguientes: industria, construcción, transporte o 
comunicaciones, deporte, turismo y otras actividades productivas o no. 
 
Población de 15 años y más, según forma de tenencia del empleo, por 
sexos 
 
Las formas de tenencia del empleo del trabajador se relacionan con el tipo de centro de 
trabajo en el cual éste laboraba o estuvo vinculado. Estas formas aparecen relacionadas 
en el cuadro 31. 
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Cuadro 31 
 

Trabajador Total % 
Estatal 2 011 89,6 
De corporaciones 56 2,5 
De empresas mixtas 22 1,0 
De formas extranjeras 4 0,2 
Por cuenta propia 118 5,3 
Asalariado privado 28 1,2 
Otros* 2 0,1 
No informado 2 0,1 
Total 2 243 100 

* Ayudante familiar no remunerado, cooperativista, UBPC y pequeño agricultor 
 
De acuerdo con el carácter de nuestra sociedad, casi nueve de cada diez trabajadores 
son estatales. Las otras formas con alguna importancia en el Consejo son: trabajadores 
por cuenta propia que, junto a los asalariados privados integran el 6,5 %. Los trabajadores 
de corporaciones, empresas mixtas y firmas extranjeras sólo alcanzan el 3,7 %, de 
conjunto. 
 
En la distribución por sexos de estos trabajadores, casi tres de cada cinco son hombres. 
Las proporciones de hombres y mujeres en cada forma de tenencia del empleo son las 
siguientes: 
 
Cuadro 32 
 

Trabajador Varones % Hembras % 
Estatal 1 159 57,6 852 42,4 
De corporaciones 40 71,4 16 28,6 
De empresas mixtas 15 68,2 7 31,8 
De formas extranjeras 3 75,0 1 25,0 
Por cuenta propia 76 64,4 42 35,6 
Asalariado privado 18 64,3 10 35,7 
Otros * 1 50,0 1 50,0 
No informado 2 100 - - 
Total 1 314 58,6 929 41,4 

* Ayudante familiar no remunerado, cooperativista, UBPC y pequeño agricultor 
 
Se destaca el alto predominio de hombres entre los trabajadores de corporaciones y 
empresas mixtas; de las 4 personas que laboran en firmas extranjeras, 3 son varones. En 
los trabajadores por cuenta propia y asalariados privados los porcentajes son iguales, casi 
dos de cada tres son hombres. En los estatales, los hombres superan 1,4 veces a las 
mujeres. 
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Gráfico 10: Población ocupada de 15 años y más, según forma de tenencia del empleo. 
Censos de 1995 y 2001 
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En el gráfico 10 se han comparado los porcentajes de la población de 15 años y más 
ocupada, de acuerdo con la forma de tenencia de sus empleos entre los censos de 1995 y 
2001. En ese período hubo un ligero incremento de las proporciones de trabajadores de 
corporaciones, empresas mixtas, por cuenta propia y asalariados privados. De conjunto, 
el aumento fue de sólo 1,3 punto porcentual. 
 
Población de 15 años y más, según oficios principales seleccionados, 
por sexos 
 
El total de personas de 15 años y más que declararon un oficio principal, 
independientemente de su ocupación, fue de 1 205; de ellos, 827 hombres (68,6 %) y 378 
mujeres  (31,4 %). De esta población se seleccionaron 865 personas, que dominaban los 
14 oficios más frecuentes (cuadro 33). 
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Cuadro 33 
 

Oficios seleccionados Varones % Hembras % Total % 
Modistos / modistas - - 158 100 158 18,3 
Conductores en general 124 97,6 3 2,4 127 14,7 
Albañiles 118 99,2 1 0,8 119 13,8 
Carpinteros en general 79 98,8 1 1,2 80 9,2 
Cocineros 40 51,3 38 48,7 78 9,0 
Electricistas 60 98,4 1 1,6 61 7,0 
Mecánicos automotrices 48 100 - - 48 5,5 
Peluqueros 1 2,6 37 97,4 38 4,4 
Tabaqueros 11 30,6 25 69,4 36 4,2 
Plomeros 27 100 - - 27 3,1 
Pintores 25 96,2 1 3,8 26 3,0 
Mecánicos de motores, excepto 
automotrices 24 100 - - 24 2,8 
Conductores de vehículos de servicios 21 91,3 2 8,7 23 2,7 
Manicuras - - 20 100 20 2,3 
Total 578 66,8 287 33,2 865 100 

 
Los cinco oficios predominantes entre los seleccionados son los de modistos, conductores 
en general, albañiles, carpinteros en general y cocineros; ellos integran, de conjunto, casi 
dos tercios del total. Los otros cinco oficios (electricistas, mecánicos automotrices, 
peluqueros, tabaqueros y plomeros)  comprenden algo menos de la cuarta parte de las 
personas que dominan algún oficio principal. Dos oficios (mecánicos automotrices y los de 
motores no automotrices) son conocidos exclusivamente por hombres residentes en el 
Consejo, y otros dos (modistos y manicuras) sólo por mujeres; entre los peluqueros sólo 1 
es varón. Entre los albañiles, carpinteros y pintores, solamente figura una mujer en cada 
uno de ellos. 
 
Población de 15 años y más con un oficio principal declarado, según 
grupos de edad y sexos 
 
En el cuadro 34 se han clasificado por grupos de edad y sexos las personas que 
declararon algún oficio (el cual puede no corresponder con el tipo de ocupación 
desempeñada). 
 
Cuadro 34 
 

Población Grupos de edad 
Varones % Hembras % Total % 

15-19 23 2,8 8 2,1 31 2,6 
20-29 135 16,3 40 10,6 175 14,5 
30-39 247 29,9 68 18,0 315 26,1 
40-49 146 17,6 69 18,3 215 17,9 
50-59 130 15,7 76 20,1 206 17,1 
60 y más 146 17,7 117 30,9 263 21,8 
Total 827 100 378 100 1 205 100 
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Los oficios se concentran en las edades de 30-39 años, con algo más de la cuarta parte 
del total de personas, siguiéndoles las personas de 60 años y más que declararon algún 
oficio. En los hombres se presenta el mayor número de personas entre 30 y 39 años con 
un oficio declarado (tres de cada diez varones). 
 
A partir de los 50 años se presenta la mitad de las mujeres que declararon un oficio; en 
los hombres esa proporción es de sólo un tercio. 
 
Gráfico 11: Población de 15 años y más, con un oficio principal declarado, según grupos 
de edad y sexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 11 se representa la población de 15 años y más que declaró un oficio 
principal, de acuerdo al grupo de edad en que se ubica y el sexo al que pertenece cada 
una de esas personas. Aquí se pueden apreciar los altos porcentajes de hombres en el 
grupo 30-39 años y de mujeres, de la tercera edad que dominan un oficio, vinculados o no 
a su función laboral. 
 
Población de 15 años y más, según ocupaciones desempeñadas con 
más frecuencia por hombres y por mujeres 
 
Del total de trabajadores del Consejo (2 243) se hizo una selección de las ocupaciones 
preferentemente desempeñadas por hombres o por mujeres, catorce para cada sexo 
(cuadro 35). 
 
 
 
 

2,8%16,3%

29,9%

17,6%

15,7%

17,7%

2,1%10,6%

18,0%

18,3%

20,1%

30,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Varones Hembras

60 y más

50_59

40_49

30_39

20_29

15_19
2,8%16,3%

29,9%

17,6%

15,7%

17,7%

2,1%10,6%

18,0%

18,3%

20,1%

30,9%30,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Varones Hembras

60 y más

50_59

40_49

30_39

20_29

15_19



 35

Cuadro 35 
 

Ocupaciones Varones % Ocupaciones Hembras % 
Vigilante jurado (CVP) 62 86,1 Moza de limpieza 32 94,1 

 
Albañil en general 37 97,4 

Abastecedora de 
materias primas y 
combustibles 24 70,6 

Albañil de chimeneas  30 100 Auxiliar de contabilidad  22 91,7 
Conductor en general 25 100 Asistente de dentista 20 87,0 
Policía, militar 22 84,6 Secretaria 19 100 
Bombero  21 80,8 Enfermera auxiliar 17 94,4 
Ayudante de camión 20 95,2 Ama de llaves 15 83,3 
Mecánico de 
maquinaria en general 19 100 

Aforadora 
14 70,0 

Electricista en general 17 100 Bailarina  13 86,7 
Ajustador y mecánico 
electricista 14 93,3 

Ayudante de cocina y 
centros de elaboración 12 80,0 

 
Panadero 

13 100 

Auxiliar docente,  
Facultad Obrero 
Campesina 11 84,6 

Afilador de cardas 
textiles 13 100 

 
Controladora de calidad 11 91,7 

 
Estibador 13 100 

Maestra de enseñanza 
primaria 10 83,3 

Almacenero 12 92,3 

 

   
 
Entre las ocupaciones seleccionadas, hay siete ejercidas exclusivamente por hombres, y 
sólo una (secretaria) es desempeñada por mujeres. En la mayoría de las ocupaciones con 
predominio femenino, la participación de los hombres es relativamente más alta que el 
porcentaje de mujeres en el  primer grupo. 
 
VIVIENDA 
 
En el cuestionario censal sobre viviendas se recogió información acerca de su número, 
tipo, ocupación, afectaciones, intervenciones y ampliaciones constructivas, suministro, 
baño o ducha, local y energía o combustible para cocinar, equipos electrodomésticos, 
medios de transporte, servicio telefónico, situación legal, actividades económicas por 
cuenta propia, etc.  
 
Viviendas y personas por vivienda ocupada 
 
En el cuadro 36 se presentan los totales de viviendas en el Consejo, la población y el 
promedio de personas por vivienda ocupada. 
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Cuadro 36 
 
Viviendas 
Total % Ocupada* % 

Población Personas por 
vivienda ocupada 

1 621 100 1 524 94,0 5 077 3,33 
* Excluye cerradas, desocupadas y locales de trabajo 
 
Las viviendas totales enumeradas en el Consejo son 1 621; incluyen las ocupadas (por 
residentes permanentes, temporales y albergados) y las cerradas y desocupadas. Las 
viviendas ocupadas (1 524) constituyen el 94 % de las totales; el promedio de personas 
en cada una de ellas es de 3,33, cifra algo superior a la del Centro Histórico (3,18). En el 
Consejo Prado se ubica el 7,2 % de las viviendas del Centro Histórico (22 626). 
 
Tipología y ocupación de la vivienda 
 
En el cuadro 37 se relacionan los distintos tipos de alojamiento enumerados en el censo: 
casas, apartamentos, habitaciones en cuartería, locales adaptados, viviendas 
improvisadas en albergues, y locales de trabajo.  
 
Lugares de alojamiento, según tipo 
 
Cuadro 37 
 

Lugares de alojamiento Total % 
Casa 101 6,2 
Apartamento 571 35,2 
Habitación en cuartería 917 56,5 
Local adaptado 29 1,8 
Vivienda improvisada 1 0,1 
Vivienda en albergue 1 0,1 
Local de trabajo 1 0,1 
Total 1 621 100 

 
La mayor proporción de alojamientos corresponde a las habitaciones en cuartería: cinco 
de cada nueve, aproximadamente. Estas viviendas son las que presentan las peores 
condiciones de vida, por su hacinamiento, deterioro, insalubridad, etc. Los apartamentos 
constituyen algo más de un tercio, y las casas el 6,2 %, siguiéndole el porcentaje de 
locales adaptados (1,8). Sólo se registró en el Consejo una vivienda improvisada, otra en 
albergue y un local de trabajo utilizado como vivienda. 
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Gráfico 12: Lugares de alojamiento según tipo. Censos de 1995 y 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La representación de los diferentes tipos de alojamiento enumerados en Prado, en los 
censos de 1995 y 2001, figura en el gráfico 12. Las proporciones de casas, viviendas 
improvisadas, locales de trabajo y viviendas en albergues apenas sufrieron variaciones en 
el período intercensal; los locales adaptados disminuyeron 0,8 punto porcentual. Lo más 
notable es el incremento del porcentaje de los apartamentos (11,2 puntos) y el descenso 
del correspondiente a las habitaciones en cuarterías (9 puntos). Así, los apartamentos, 
que constituían casi la cuarta parte de las viviendas en 1995, pasaron a ser algo más de 
un tercio, en tanto las habitaciones en cuarterías, que eran casi dos tercios del total de las 
viviendas, se redujeron a poco más de cinco de cada nueve (56,5 %). 
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Gráfico 13: Promedio de personas por tipo de alojamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El promedio total de personas por vivienda ocupada (3,33) es similar al de personas por 
apartamento (3,35) y personas por local adaptado (3,34), según se representa en el 
gráfico 13. Pero lo más significativo es que, en el caso de los principales lugares de 
alojamiento, el promedio de personas por casa, apartamento y habitación en cuartería 
está en relación directa con su tamaño. Así, las casas que generalmente alcanzan mayor 
número de piezas, tienen el más alto promedio de personas (5,01); los apartamentos, con 
una dimensión media, le siguen en número de personas por vivienda (3,35), cifra que es 
superior al de las habitaciones en cuartería (2,79 personas), que tienen un porcentaje 
mínimo de piezas en las mismas, por lo que este promedio resulta relativamente elevado. 
 
Viviendas según su situación de ocupación 
 
La situación de ocupación en las viviendas está vinculada a la ubicación en ellas de 
residentes permanentes, temporales o albergados, y a la condición de cerradas o 
desocupadas. En el siguiente cuadro se ofrecen las cifras totales. 
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Cuadro 38 
 

Ocupación de la vivienda Total % 
Con residentes permanentes 1 505 92,9 
Con residentes temporales 18 1,1 
Con residentes albergados 1 0,1 
Cerradas 67 4,1 
Desocupadas 29 1,8 
Total * 1 620 100 

* Excluye locales de trabajo 
 
La proporción de personas que residen permanentemente en sus viviendas es más alta 
que la media del Centro Histórico (90,5 %), ya que los albergados son sólo uno y las 
viviendas cerradas y desocupadas (5,9 % en total) representan el 6 % del Centro 
Histórico, en tanto en el mismo el 1,5 % de las viviendas tienen residentes albergados. 
 
Afectaciones, intervenciones y transformaciones constructivas en las 
viviendas 
 
Afectaciones constructivas 
 
Las afectaciones en las viviendas revelan su estado de deterioro; en algunos casos se 
emitió un dictamen de inhabitabilidad, cuando las condiciones eran ya pésimas. En el 
cuadro 39 se resumen los diferentes tipos de afectaciones. 
 
Cuadro 39 
 

Afectaciones Viviendas % * 
Fallas estructurales en el techo 761 47,0 
Grietas o desplomes en las paredes 743 45,9 
Hundimiento de pisos 364 22,5 
Apuntalamientos 87 5,4 
Filtraciones en el techo o entrepiso 784 48,4 
Filtraciones en las paredes 660 40,7 
Otras afectaciones constructivas 414 25,6 

* Respecto a las viviendas totales, excluyendo locales de trabajo y “otros” 
 
El más alto grado de afectaciones en las viviendas corresponde a las filtraciones en el 
techo o entrepiso, las cuales se presentan en casi la mitad de las mismas (48,4 %), 
proporción algo superior a la que corresponde a las fallas estructurales en el techo. Dos 
de cada cinco viviendas tienen filtraciones en las paredes; poco más de cuatro de cada 
nueve (45,9 %) presentan grietas o desplomes en las paredes; y alrededor de un quinto 
hundimientos en el piso. 
 
Aunque la proporción de apuntalamientos es baja (el 6 % del total de los que 
corresponden al Centro Histórico), la cifra indica la necesidad de resolver  una situación 
crítica en 87 hogares radicados en Prado. 
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Gráfico 14: Viviendas con afectaciones constructivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cifras relativas del cuadro 39 se han representado en el gráfico 14 para destacar, 
fundamentalmente las elevadas proporciones de afectaciones constructivas, que superan 
las medias del Centro Histórico (excepto los apuntalamientos), las cuales se relacionan 
seguidamente para dicho Centro: 
 
Fallas en techos:           43,3 % 
Grietas en paredes:           39,0 % 
Hundimientos en pisos:          22,0 % 

Filtraciones en techo o entrepiso:   47,1 % 
Filtraciones en las paredes:           36,8 % 
Apuntalamientos:               6,4 % 

 
Viviendas rehabilitadas, reparadas o intervenidas constructivamente 
 
En el cuestionario censal se denominó genéricamente “intervención constructiva” a las 
rehabilitaciones, reparaciones o intervenciones propiamente dichas, anotándose el año de 
la última intervención  y las entidades ejecutoras. 
 
En el Consejo se ejecutaron 1 040 intervenciones constructivas, distribuidas como sigue: 
 
Oficina del Historiador:   27 el   2,6 % Otra entidad: 45 el  4,3 % 
Esfuerzo propio: 961 el 92,4 % No respuesta:   7 El  0,7 % 
 
La población ha ejecutado algo más de nueve de cada diez intervenciones, una 
extraordinaria participación que ha contribuido a mejorar la difícil situación de la vivienda, 
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en particular en las habitaciones en cuartería. A continuación se resumen las cifras 
totales:  
 
Cuadro 40 
 

Año de la 
intervención 

Oficina del 
Historiador % Otra 

entidad % Esfuerzo 
propio % Total % 

1980- 1984 - - 6 17,6 28 82,4 34 100 
1985- 1989 - - 4 14,8 23 85,2 27 100 
1990- 1994 1 2,3 1 2,3 41 95,4 43 100 
1995- 2001 9 5,7 15 9,6 133 84,7 157 100 
Total * 10 3,8 26 10,0 225 86,2 261 100 

* Se omiten datos de años y ejecutores no informados 
 
En el cuadro 40 se han agrupado los años de las intervenciones por períodos 
quinquenales, a partir de 1980; los ejecutores son los tres ya mencionados: Oficina del 
Historiador, otra entidad y por esfuerzo propio de los residentes de la vivienda. 
 
Del total informado de intervenciones constructivas sólo se anotó el año de la última 
intervención en 306 casos; antes de 1980, 44 intervenciones. El 86,2 % de las 
intervenciones entre 1980 y 2001 fue realizado con medios propios, que es la vía 
fundamental, ya que a través de la Oficina del Historiador sólo se ejecutó el 3,8 y por otra 
entidad, el 10 %. Por quinquenios, las intervenciones ejecutadas por la población fueron 
elevando su peso en el total, hasta 1994; después disminuyó su porcentaje del período 
1995-2001 al elevarse las proporciones de los demás ejecutores. Sin embargo, las cifras 
absolutas muestran que estos trabajos de los residentes en sus viviendas alcanzaron 
desde 1995 un total de 133, multiplicándose 3,2 veces las intervenciones constructivas de 
los años 1990-1994. 
 
Gráfico 15: Viviendas con intervenciones constructivas desde 1980, según entidades 
ejecutoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 15 se representa la dinámica de las intervenciones constructivas a partir de 
1980; los quinquenios 1985-1989 y 1990-1994 fueron consolidados, en virtud de las bajas 
cifras de las acciones de los ejecutores, excepto las de la propia población, que pasaron a 
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constituir en los años 1985-1994 algo más de nueve de cada diez intervenciones totales 
(91,4 %), para después declinar el porcentaje. Las variaciones en el período 1995-2001 
se resumen en el cuadro 41: 
 
Participación de las entidades ejecutoras por períodos, desde 1980 
 
Cuadro 41 
 

Viviendas  
Ejecutores 1980-2001 1995-2001 %** 

Oficina del Historiador 10 9 90,0 
Otra entidad 26 15 57,7 
Esfuerzo propio de la población 225 133 59,1 
Total * 261 157 60,2 

* Se omiten datos de ejecutores no informados 
** Respecto al período 1980-2001 
 
Al calcular los porcentajes de las intervenciones de los años 1995-2001 respecto a los 
totales desde 1980, para cada tipo de ejecutor, se evidencia que en el último período se 
elevó el esfuerzo de la Oficina del Historiador, ya que entre 1980-1994 sólo realizó una 
intervención constructiva y posteriormente nueve (90 %), en tanto los demás ejecutores 
cumplimentaron alrededor de tres de cada cinco. No obstante, las medidas propias de la 
población (133 intervenciones) cuadriplicaron en 1995-2001 las acciones constructivas del 
resto de los ejecutores (34), lo que subraya que continuó siendo muy elevado el trabajo 
de los residentes del Consejo en beneficio de sus viviendas. 
 
Transformaciones constructivas y ampliaciones 
 
Cuando hubo una transformación constructiva en la vivienda, en el censo se investigaron 
los diferentes tipos de transformaciones, según se relaciona en el cuadro 42. El total de 
transformaciones constructivas fue de 995. 
 
Cuadro 42 
 

Tipo de transformación * Viviendas % ** 
Barbacoa 859 56,4 
Nuevas paredes para adicionar piezas 166 10,9 
Agregado servicio de cocina 279 18,3 
Agregado servicio de baño 234 15,4 
Otra transformación 80 5,2 

* Existen viviendas con más de una transformación  
** Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
En algo más de cinco de cada nueve viviendas ocupadas se han construido barbacoas, 
en tanto en todo el Centro Histórico sólo se realizaron en alrededor de la mitad de las 
viviendas, a favor de otros tipos de transformaciones, las cuales superan los porcentajes 
del Consejo. Por ejemplo, los agregados de paredes para piezas (13,2 %), de servicio de 
cocina (20,4 %) y de servicio de baño (18,1 %). 
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Ampliaciones en las viviendas 
 
Las ampliaciones se refieren a los límites de las viviendas hacia azoteas, patios o 
galerías, y solares y construcciones colindantes. Los totales figuran en el cuadro 43. 
 
Cuadro 43 
 

Ampliaciones* Viviendas % * 
Hacia la azotea 19 22,1 
Hacia patios o galerías 37 43,0 
Hacia solar o construcciones colindantes 30 34,9 
Total 86 100 

* Se admitió más de una ampliación por vivienda 
 
La mayoría de las ampliaciones son hacia patios o galerías (43 %); hacia un solar o 
construcciones colindantes, el 34,9 % y hacia la azotea, el 22,1 %. La primera de estas 
ampliaciones puede significar una modificación de la tipología de la vivienda que  
eliminaría las posibilidades de asolamiento y ventilación, lo que implica una aceleración 
del grado de deterioro de la vivienda. Sin embargo la proporción de las ampliaciones 
hacia patios o galerías en el Consejo Prado tienen un alcance por debajo de la media del 
Centro Histórico (53 %). En Plaza Vieja, por ejemplo, este porcentaje es del 61,4 %. 
 
Medidas adoptadas por la población para ampliar  el  espacio de la 
vivienda 
 
En el cuadro 44 se resume una serie de medidas que la población ha adoptado para 
resolver el problema de la falta de espacio en su vivienda, surgido por el crecimiento del 
núcleo censal (nuevos matrimonios, nacimientos, incorporación de inmigrantes, etc.) 
 
Cuadro 44 
 

Medidas adoptadas Viviendas %** 
Intervenciones constructivas 1 040 68,2 
Transformaciones constructivas * 995 65,3 
Construcción de barbacoas 859 56,4 
Viviendas repartidas entre núcleos 106 7,0 
Viviendas obtenidas por desglose 84 5,5 
Ampliación de sus límites* 85 5,6 
*Existen viviendas con más de una medida adoptada 
** Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
Predominan en las viviendas del Consejo las intervenciones constructivas 
(rehabilitaciones, reparaciones e intervenciones propiamente): en casi siete de cada diez; 
las transformaciones (construcción de barbacoas y agregados de paredes, cocinas y 
baños) también presentan una elevada proporción: en aproximadamente dos tercios de 
las viviendas. Las construcciones de barbacoas figuran en el cuadro separadamente, para 
destacar el hecho de que en más de la mitad de los lugares de alojamiento (56,4 %) se 
han efectuado, para lograr mayor espacio, especialmente en las habitaciones en 
cuartería, con más elevado grado de hacinamiento. 
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Otra vía empleada por la población para solucionar la necesidad de obtener más 
privacidad o aumentar el espacio en las viviendas han sido: la repartición física entre 
núcleos (en el 7 % de las mismas) cuando, conviviendo más de un núcleo, sus derechos 
están limitados en el uso de algunas piezas o áreas de la vivienda de forma permanente. 
También se obtuvo una vivienda adicional (en el 5,5 % de las viviendas ocupadas), a 
partir de la división de una vivienda primaria o de un local comercial. En una proporción 
similar (5,6 %) se realizaron ampliaciones anexas a la vivienda original, o por la 
incorporación de locales colindantes. 
 
Suministro, frecuencia, carga y almacenamiento del agua en las 
viviendas 
 
En el censo se investigó, respecto a la utilización del agua en la vivienda, la ubicación de 
la llave o pila, la frecuencia de su obtención, la necesidad o no de cargarla manualmente, 
así como su almacenamiento a través de distintos medios. Las cifras correspondientes se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 45 
 

Uso del agua Viviendas % * 
Ubicación de la llave o pila 

Dentro de la vivienda 1 096 71,9 
Fuera de la vivienda 212 13,9 
En el exterior del inmueble 52 3,4 
Conducida por otro medio 164 10,8 

Frecuencia 
Diaria 383 25,1 
Días alternos 357 23,4 
Una vez por semana 123 8,1 
Irregularmente 585 38,4 
Nunca recibe agua 76 5,0 

Carga manual 
Cargan el agua manualmente 763 50,1 

Almacenamiento 
Tanque conectado a la red 622 40,8 
Tanque sin conexión a la red 757 49,7 
Cisterna o aljibe 103 6,8 
Otros / no se almacena  42 2,7 
Total de viviendas 1 524 100 

* Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
El agua es deficitaria en general en el Centro Histórico; el Consejo no difiere 
esencialmente de esa situación, presentando en algunos indicadores características muy 
agudas, las cuales se resumen a continuación: 
 
- Siete de cada diez viviendas tienen ubicada la llave o la pila en el interior de las  

mismas, en tanto en el Centro Histórico la proporción es de ocho de cada diez, 
aproximadamente. La conducción del agua por otro medio, diferente a la tubería, 
alcanza una alta proporción: una de cada diez (10,8 % exactamente). En el Centro 
Histórico el 3 %. 
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- Sólo en una de cada cuatro viviendas se recibe el agua diariamente, e irregularmente en 
el 38,4 % (en casi dos de cada cinco). En el Centro Histórico los porcentajes respectivos 
son: 49,9 y 25,8. 

- En la mitad de las viviendas se carga el agua manualmente y similar proporción se 
presenta respecto al almacenamiento del agua en tanques sin conexión a la red del 
acueducto (49,7 %). En el Centro Histórico las cifras respectivas son: 33,6 % y 34,2 %. 

 
Gráfico 16: Viviendas según la frecuencia con que se recibe el agua 
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En el gráfico 16 se presenta una comparación entre las frecuencias con que se recibía el 
agua en el Consejo cuando se efectuaron los censos de 1995 y 2001, la cual indica cómo 
se deterioró sensiblemente el suministro de agua con una frecuencia diaria o en días 
alternos, al descender, conjuntamente desde el 70,7 % en 1995 hasta el 48,5 %. Esto 
incidió en el hecho de que las viviendas recibieran el agua sólo una vez por semana o 
irregularmente −en el 2001− en  el 46,5 % del total, cuando en 1995 la proporción era del 
24 %. 
 
Frecuencia con que se recibe el agua, por tipo de vivienda ocupada 
 
Para conocer qué tipos de viviendas están más afectadas en el suministro de agua, se ha 
elaborado el cuadro 46. 
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Cuadro 46 
 

Tipo de 
alojamiento Diaria % 

Días 
alterno

s 
% 

Una vez 
por 

semana 
% 

Irregu-
lar- 

mente 
% Nun-

ca % Total 

Casa 26 27,4 27 28,4 14 14,7 23 24,2 5 5,3 95 
Apartamento 252 46,1 90 16,5 25 4,6 166 30,4 13 2,4 546 
Habitaciones 
en cuartería 94 11,0 232 27,,2 83 9,7 388 45,5 56 6,6 853 

Local 
adaptado 10 34,5 8 27,6 1 3,4 8 27,6 2 6,9 29 

Vivienda 
improvisada 1 100 - - - - - - - - 1 

Total 383 25,1 357 23,4 123 8,1 585 38,4 76 5,0 1 
524 

 
Las habitaciones en cuartería presentan el mayor déficit de agua: sólo alrededor de una 
de cada diez viviendas recibe el agua diariamente, e irregularmente la reciben cinco de 
cada once; mientras que en los apartamentos −con mejores condiciones− esta última 
proporción corresponde al suministro diario de agua, y solo el 16,5 % en días alternos, 
siendo los lugares de alojamiento con más bajo porcentaje en cuanto a la falta absoluta 
de suministro de agua (2,4 %). Las casas son el tipo de vivienda con menor proporción en   
la recepción irregular de agua. La única vivienda improvisada recibe agua diariamente, y 
en locales adaptados la tercera parte. 
 
Fuente de suministro de agua 
 
Cuadro 47 
 

Suministro de agua Viviendas %  
Acueducto 985 64,6 
Pozo 3 0,2 
Pipa de agua 416 27,3 
Otra 120 7,9 
Total  1 524 100 

 
El suministro de agua a través del acueducto es mayoritario, pero el porcentaje (64,6) es 
bajo si se compara con la media del Centro Histórico (84,4 %). Por esta razón, en algo 
más de una de cada cuatro viviendas, la recepción del agua es a través de pipas, en tanto 
en el Centro Histórico este servicio corresponde a menos de una, de cada diez. 
 
Esta situación negativa se agudizó en el período intercensal 1995-2001, según se 
muestra en el gráfico 17. 
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Gráfico 17: Viviendas según fuente de suministro de agua. Censos de 1995 y 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Acueducto                         Pozo                           Pipas de agua                      Otra                          
 
 
Mientras que en el 2001 el acueducto suministraba agua sólo a casi dos tercios de las 
viviendas, en 1995 la situación era diferente. El 86,2 % de las mismas recibía ese servicio, 
lo que explica que la utilización de pipas se elevara entre 1995 y 2001 del 12,2 al 27,3 %; 
y otros medios, del 1,2 al 7,9 %. 
 
Servicios sanitarios y baños o duchas en las viviendas 
 
Respecto a los servicios sanitarios, en el cuadro 48 se detalla su tenencia o no, la 
instalación de agua, el uso exclusivo o común y la ubicación dentro o fuera de la vivienda. 
 
Servicios sanitarios 
 
Cuadro 48 
 

Servicios sanitarios Viviendas %*  
Sin servicios sanitarios 62 4,1 
Con servicios sanitarios 1462 95,9 
Con instalación de agua 643 42,2 
Sin instalación de agua 815 53,5 
Otra situación 4 0,3 
Uso exclusivo de la vivienda 1282 84,1 
Uso común a varias viviendas 180 11,8 
Ubicado dentro de la vivienda 1257 82,5 
Ubicado fuera de la vivienda 205 13,4 

* Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
La proporción de viviendas sin servicio sanitario (4,1 %) está ligeramente por encima de la 
del Centro Histórico (3,7 %). Es relativamente alto el porcentaje de servicios sin 
instalación de agua (en algo más de la mitad de las viviendas), y en alrededor de una de 
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cada diez el uso es común a varias (11,8 %); la ubicación fuera de la vivienda (13,4 %) es 
más baja que la media del Centro Histórico (16,5 %). 
 
Baños o duchas 
 
Los baños o duchas registrados en el censo son los que tenían agua corriente y desagüe. 
Se investigó el uso exclusivo o común y la ubicación dentro o fuera de la vivienda (cuadro 
49).  
 
Cuadro 49 
 

Baño o ducha Viviendas % * 
Con baño o ducha 1331 87,4 
Uso exclusivo de la vivienda 1184 77,7 
Uso común a varias viviendas 147 9,7 
Ubicado dentro de la vivienda 1164 76,4 
Ubicado fuera de la vivienda 167 11,0 
No tienen baño o ducha 191 12,5 
No respuesta 2 0,1 

* Respecto al total de viviendas ocupadas  
 
El 87,4 % de las viviendas tienen baño o duchas, pero tres indicadores que, de conjunto, 
se presentan en un tercio del total de las viviendas, tienen un carácter desfavorable: baño 
o ducha de uso común (9,7 %), con ubicación fuera de la vivienda (11 %) y con carencia 
de este medio (12,5 %). 
 
Estos porcentajes coinciden aproximadamente con los que corresponden al Centro 
Histórico, en cada uno de los indicadores representados en el cuadro que antecede. 
 
En el gráfico 18 se representa cómo evolucionó el uso y ubicación del baño o ducha en la 
vivienda entre los años 1995- 2001. 
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Gráfico 18: Viviendas según el uso y ubicación del baño o ducha 
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La situación de los baños o duchas en las viviendas evolucionó favorablemente en el 
período intercensal, excepto en la proporción de viviendas sin los mismos (se elevó del 
8,2 al 12,6 %), pero descendieron los porcentajes de baños o duchas de uso común o que 
se encontraban fuera de la vivienda. 
 
Cocina y combustible o energía, equipos electrodomésticos, medios 
de transporte y teléfonos en las viviendas 
 
En este epígrafe se recogen varios elementos básicos del nivel y modo de vida de los 
residentes del Consejo (local para cocinar, equipos electrodomésticos, medios de 
transporte y servicio telefónico). 
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Local de cocina y combustible o energía para cocinar 
 
Local para cocinar 
 
El total de viviendas con local para cocinar es de 1 455; en 68 no existen (4,5 %). El uso y 
la ubicación aparecen en el cuadro 50 
 
Cuadro 50 
 

Local para cocinar Viviendas % * 
De uso exclusivo de la vivienda 1430 93,8 
De uso común a varias viviendas 25 1,6 
No tiene 68 4,5 
No informado 1 0,1 
Dentro de la vivienda 1410 92,5 
Fuera de la vivienda 45 2,9 
* Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
Son pocas las viviendas que tienen un local para cocinar común para dos o más núcleos, 
o que se encuentre fuera de la residencia. Conjuntamente, el 4,5 % del total, porcentaje 
equivalente al del Centro Histórico. 
 
Combustible o energía utilizada para cocinar 
 
En el cuadro 51 se ofrecen las cifras informadas acerca del tipo de combustible o energía 
con que se cuenta en la vivienda para cocinar los alimentos. 
 
Cuadro 51 
 

Combustible o energía Viviendas % 
Electricidad 14 0,9 
Gas manufacturado (tubería) 1386 91,0 
Gas licuado (de balón) 35 2,3 
Luz brillante (keroseno) 81 5,3 
Ninguno 8 0,5 
Total  1524 100 

 
En las viviendas de La Habana Vieja y, consecuentemente, del Centro Histórico y el 
Consejo Popular Prado, se utiliza el gas manufacturado fundamentalmente (en el 
Consejo, en nueve de cada diez viviendas). Se redujo el uso de la electricidad al 0,9 % y 
del keroseno al 5,3 %, respecto al total de viviendas. Esta situación era diferente en 1995, 
según se aprecia en el gráfico 19. 
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Gráfico 19: Viviendas según combustible o energía utilizada para cocinar 
 

 
 
Según el censo de 1995, en dos de cada tres viviendas se cocinaba con gas 
manufacturado, proporción que se elevó hasta alcanzar el 91 % de las viviendas. Se 
cocinaba con keroseno en casi una de cada cinco viviendas; en el 2001, en el 5,3 %. Con 
electricidad se preparaban los alimentos en el 4,8 % de los alojamientos; en el 2001, en el 
0,9 %. 
 
Viviendas según la tenencia y uso de equipos electrodomésticos 
 
La posesión y el uso de equipos electrodomésticos se detallan en el cuadro 52. El uso de 
estos equipos se ha calculado en función del porcentaje respecto al número de viviendas 
que posee dichos equipos. 
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Cuadro 52 
 

 
Equipos en la vivienda 

Viviendas que lo 
poseen 

 
%* 

Viviendas que lo 
usan 

 
%** 

Radio 949 62,3 880 92,7 
Grabadora o equipos para CD 909 56,2 857 94,3 
Televisor a color 902 59,2 871 96,6 
Televisor en blanco y negro 677 44,4 532 78,6 
Refrigerador 1379 90,5 1318 95,6 
Lavadora 882 57,9 812 92,1 
Ventilador 1398 91,7 1365 97,6 
Cocina u horno eléctrico 119 7,8 95 79,8 
Video 431 28,3 413 95,8 
Acondicionador de aire 98 6,4 83 84,7 

* Respecto a total de viviendas ocupadas  
** Respecto a las viviendas que poseen estos equipos 
 
Los artículos electrodomésticos más frecuentes en el Consejo son los ventiladores (91,7 
%) y refrigeradores (90,5 %). La posesión más baja corresponde a las cocinas u hornos 
eléctricos (7,8 %) y acondicionadores de aire (6,4 %). 
 
Los artículos más usados según la cantidad de viviendas son: ventiladores (97,6 %), 
televisores a color (96,6 %), acondicionadores de aire (95,8 %), refrigeradores (95,6 %) y 
grabadoras o equipos para CD (94,3 %). El más bajo uso corresponde a los televisores en 
blanco y negro. 
 
El gráfico 20 permite apreciar la dinámica de la posesión de los artículos 
electrodomésticos entre 1995 y 2001. 
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Gráfico 20: Viviendas según la posesión de artículos electrodomésticos. Censos de 1995 
y 2001 
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Decayó apreciablemente el uso de los televisores en blanco y negro (26,9 puntos 
porcentuales), el radio (16,8 puntos), así como la cocina eléctrica (14,9 puntos), en virtud 
de los trabajos de ampliación de la red de gas manufacturado, que redujo al mínimo la 
utilización de este tipo de cocina. 
 
Fue notable el incremento de los televisores a color (28,7 puntos porcentuales), los videos 
(21,7 puntos) y grabadoras (12,9 puntos). 
 
Medios de transporte  
 
La existencia o no de desigualdades entre las viviendas integrantes de los diferentes 
Consejos Populares se puede apreciar también mediante los datos acerca de la posesión 
de diferentes medios de transporte (cuadro 53). 
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Viviendas según cantidad de medios de transporte 
 
Cuadro 53 
 

Viviendas Medios de transporte 
1 %* 2 ó más %* Total %* 

Bicicletas 321 21,1 63 4,1 384 25,2 
Bicitaxis 12 0,8 1 0,1 13 0,9 
Motos 37 2,4 2 0,1 39 2,5 
Autos 92 6,0 1 0,1 93 6,1 
Camiones 3 0,2 - - 3 0,2 
Otros 2 0,1 - - 2 0,1 
Total 467 30,6 67 4,4 534 35,0 

* Respecto al total de viviendas ocupadas 
 
El medio de transporte más popular es la bicicleta, utilizada en la cuarta parte de las 
viviendas; en 63 de ellas cuentan con dos y más. La posesión de autos es relativamente 
alta (6,1 %), en proporción superior a la media del Centro Histórico (3,9 %); aunque en 
sólo una vivienda del Consejo existen dos o más, en tanto la cantidad total del Centro es 
26. 
 
El porcentaje de motos (2,5) es similar al del Centro Histórico (2,4 %); sólo en 2 viviendas 
existen dos o más motos (en el Centro, en 20 de ellas). 
 
Viviendas según medios de transporte privado o estatal 
 
Los resultados de la pregunta del cuestionario acerca de la propiedad de los medios de 
transporte existentes en las viviendas (particulares o del Estado) se resumen en el 
siguiente cuadro 
 
Cuadro 54 
 

Viviendas  
Medios de transporte Con medios 

privados 
 

%* 
Con medios 

estatales 
 

%* 
Bicicletas 369 96,1 15 3,9 
Bicitaxis 13 100 - - 
Motos 17 43,6 22 56,4 
Autos 69 74,2 24 25,8 
Camiones 2 66,7 1 33,3 
Otros 2 100 - - 

* Respecto al total de medios en las viviendas 
 
El 96,1 % de las bicicletas son privadas y el 100 % de los bicitaxis son particulares; 
también lo son tres de cada cuatro autos aproximadamente, y dos de tres camiones en 
total. Sólo en las motos predomina la propiedad estatal (56,4 %). 
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Servicio telefónico 
 
En el cuadro 55 aparecen dos categorías de viviendas: las que tienen o no tienen servicio 
telefónico. 
 
Cuadro 55 
 

Servicio telefónico Viviendas % 
Tiene 632 41,5 
No tiene 892 58,5 
Total 1 524 100 

 
La situación del servicio telefónico en el Consejo es relativamente favorable, ya que algo 
más de dos de cada cinco viviendas poseen este servicio, en tanto en el Centro Histórico 
sólo tiene teléfono una de cada tres viviendas. 
 
Inhabitabilidad, situación legal y actividades por cuenta propia en las 
viviendas 
 
En el cuadro 56 se resume el resultado de la pregunta acerca de si los residentes de una 
vivienda recibieron o no dictamen oficial del carácter inhabitable de la misma, dado su 
avanzado estado de deterioro. 
 
 
Dictamen de inhabitabilidad 
 
Cuadro 56 
 
Dictamen Viviendas % 
Con dictamen de inhabitabilidad 163 10,7 
Sin dictamen de inhabitabilidad 1 361 89,3 
Total 1 524 100 

 
Los dictámenes de inhabitables del Consejo presentan una proporción de algo más de 
una de cada diez viviendas; esta relación es alta, en comparación con la cifra del Centro 
Histórico, que es del 6,9 % del total de los lugares de alojamiento. 
 
Viviendas según situación legal de los ocupantes 
 
La situación legal está referida a aspectos de variada naturaleza: propiedad, pago, falta 
de documento legal y si se trataba de un medio básico o albergue, en la forma que se 
detalla a continuación: 
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Cuadro 57 
 

Situación legal Viviendas % 
Propiedad 474 31,1 
Paga alquiler al estado 89 5,9 
Usufructo gratuito 930 61,0 
Medio básico o vinculado 17 1,1 
Sin documento legal 5 0,3 
Albergue 4 0,3 
No informado 5 0,3 
Total 1 524 100 

 
El porcentaje de propietarios en el Consejo es más bajo que la media del Centro Histórico: 
31,1 y 41,9 %, respectivamente, así como los  que  pagan  alquiler  al  Estado (5,9  y 8 %, 
respectivamente); en tanto que los usufructuarios gratuitos son predominantes, lo cual 
probablemente se corresponde con el alto porcentaje de habitaciones en cuartería 
existentes en el Consejo. 
 
Viviendas donde se realizan actividades por cuenta propia 
 
En el censo se investigó si en determinadas viviendas se realizaban actividades 
económicas para incrementar los ingresos de sus residentes (cuadro 58). 
  
Cuadro 58 
 

Actividades por cuenta propia Viviendas % 
Con actividad 41 2,7 
Sin actividad 1 483 97,3 
Total 1 524 100 

 
Es bajo el número de viviendas (41) en donde se realizaban actividades económicas por 
cuenta propia; su porcentaje (2,7) es inferior a la media del Centro Histórico (4 %). 
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Gráfico 21: Viviendas según actividades por cuenta propia seleccionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico 21 se presenta una selección de 31 viviendas (del total de 41) en las cuales 
se realizan actividades económicas por cuenta propia. Predomina la elaboración y venta 
de alimentos, que tienen algo más de un tercio del total, proporción igual (12,9 %) a las 
viviendas cuyos residentes transportan pasajeros en triciclos y bicicletas y arriendan 
viviendas. En 3 viviendas se practica la artesanía y en otras 3 la peluquería; el resto de 
las actividades son mínimas (6,5 %). 
 
Los indicadores examinados anteriormente constituyen una muestra incompleta del total 
captado en el Censo de Población y Viviendas del Centro Histórico y el Malecón 
Tradicional, cuyas cifras se encuentran en la base de datos del Sistema de Información 
Territorial de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, las cuales pueden ser 
consultadas para la labor que se realiza en la Zona Priorizada para la Conservación. 
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Actividades 
   1. Elaboración y venta de alimentos 
   2. Ayudante en la elaboración/venta de alimentos 
   3. Transportación en triciclos y bicicletas  
   4. Artesanía 
   5. Arrendamiento de vivienda  
   6. Peluquería 
   7. Elaboración y venta de bebidas alcohólicas 
   8. Manicura 
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