
REPORTAJE 

LA POBLACIÓN EN CIFRAS 

Madrid ca-

Getafe 

Alcalá de 

Año 1975(1) 

Población 

3.228.057 
(«de derecho») 

3.201.234 
(«de hecho») 

136.672 
(«de derecho») 

136.990 
(«de hecho») 

117.214 
(«de derecho») 

116.523 
(«de hecho») 

100.610 
(«de derecho») 

101.417 
(«de hecho») 

Año 1960 

Población 

2.259.931 

8.539 

21.895 

25.123 

Año 1920 

Población 

750.896 

4.362 

5.336 

11.142 

Total de habitantes en la provincia de Madrid, según el 
padrón de 1975, que tiene carácter oficial: 3.761.348 («de 
derecho»), 3.792.561 («de hecho»). 

(1) En la tabla de población hemos incluido los tres municipios que le 
siguen a Madrid capital en orden de importancia numérica poblacional. 

VIVIENDAS EN CIFRAS (1) 

Getafe 
Alcalá de H 
Leganés........... 
Madrid prov.... 

Número 
de viviendas 

901.698 
22.272 
17.913 
17.770 

1.132.793 

Viviendas Viviendas 
ocupadas sin ocupar 

807.129 71.941 
17.875 2.715 
13.956 3.955 
13.513 3.575 

998.017 107.733 

(Chabolas) 
N.' alojamientos 

6.271 

6.866 

(1) Los datos están recogidos del último censo celebrado, año 1970. 

Cerca de cuatro mil agentes encuestadores 
recorren la provincia de Madrid 

Un año más, como cada diez desde hace ciento veinticuatro, los 
españoles volvemos a ser censados. Entonces, cuando aquel primer 

censo oficial —en mayo de 1857— fueron contados casi quince 
millones y medio de habitantes. Ahora, en 1981, la cifra rondará, si 
no pasa, de los treinta y seis, de los cuales, exactamente 4.917.749 

pertenecen a la provincia de Madrid y 3.355.325 viven en la capital. 

Los censos realizados por el 
Instituto Nacional de Esta
dística son cuatro: de edificios, 
de locales, de viviendas y de 
población. Los dos primeros 
fueron celebrados en 1980. Por 
tanto, los que ahora se efec
túan son los de viviendas y po
blación. 

Los objetivos principales del 
censo de viviendas son: deter

minar el número y la distribu
ción geográfica de las vivien
das; suministrar la informa
ción necesaria para tomar de
cisiones políticas en materia de 
vivienda; servir de marco de 
muestreo para la relación de 
futuras investigaciones esta
dísticas y atender a los reque
rimientos estadísticos de orga
nismos supranacionales. Por su 

parte, el censo de población 
tiene como finalidad hacer _ 
recuento de población, conoce 
su estructura, servir de oas 
para próximos trabajos esw 
dísticos y atender las necesita 
des estadísticas de carácter m 
ternacional. 

Todos los españoles estamos 
obligados a cumplimentar o » -
cuitar los datos censales, P£ 
diendo incurrir, en caso de n 
gativa, en las sanciones esw* 
blecidas por la legislación vi
g e n t e . I g u a l m e n t e , toa 
español o extranjero que viv 
habitualmente en el territorio 
nacional tendrá la obligacio» 

Los censos sirven, entre otras cosas, para ejercer el derecho al voto 
con ocasión de los comicios que se organizan periódicamente en las 

sociedades democráticas 

MADRID CAPITAL 
Y PROVINCIA EN 1980 (1) 

Edificios 
Locales 
Viviendas 

V. vacías 
Núm. habitantes. 

Madrid capital 

131.785 
143.432 

1.084.149 
980.111 
104.038 

3.355.325 

Madrid provincia 

308.780 
204.836 

1.692.661 
1.398.514 

294.117 
4.917.749 

(1) Cifras provisionales, pendientes de revisión, obtenidas del 
último censo de edificios y locales. 

Todos estamos 
obligados a 

cumplimentar 
los datos, 
pudiendo 

incurrir, en caso 
de negativa, en 
las sanciones 
que prevé la 
legislación 

vigente 

José Sáez, delegado del INE (Instituto 
Nacional de Estadística) de Madrid 

UNIFICADOS CON EL 
RESTO DEL MUNDO 

José Sáez, delegado provincial de Estadística de Madrid, ha sido 
entrevistado por CISNEROS, señalando —entre otras cosas— fl»e 

«el Instituto trabaja con escaso material y un corto presupuesto • 
Le preguntamos, asimismo: 

para su trabajo y el tiempo qu 

tardan en esos traslados. . 
—¿Quiénes son los censados-
—Todos los residentes «' 

España en el momento de 
celebración del Censo. Es o 
cir, si la fecha de referencia* 
la del 28 de febrero, las fan" 
lias deben incluir a las Pe ¿s 
ñas que han muerto despu 

del 28 y no deben incluir a j 
nacidos después de esa fectln ' , 

—¿Qué diferencia existe e¡ 
tre la población «de derecho»: 
la «de hecho»? . „, 

—La población «de derec»^ 
la forman los residentes, tan 
presentes como aifsentes. *> 
embargo, la «de hecho» la c°" 
ponen Tos residentes y los tra 

se calcula el 
coste de la celebración de este 
Censo? 

—El Censo de edificios y lo
cales efectuado hace seis meses 
costó setenta millones de pese
tas. Por tanto, se calcula que el 
de población y viviendas salga 
por el doble. Es decir, el Censo 
de la provincia de Madrid cos
tará 210 millones de pesetas en 
total, cifra ésta muy pequeña, 
puesto que una operación de 
este tipo debería costar mucho 
más; sin embargo, hasta ahora, 
el INE está trabajando con es
caso material y un corto presu
puesto. 

—¿Qué variaciones han sido 
introducidas en los cuestiona
rios de este Censo? 

—Los datos del Censo de po
blación vienen a ser los mis
mos de siempre. Se pide el 
nombre del censado, el año de 
su nacimiento, la condición so
cioeconómica, situación fami
liar, e incluimos también algu
nas preguntas sobre la fecun
didad de la mujer, etc. Sin em
bargo, en este Censo han sido 
introducidas algunas cuestio
nes sobre el transporte utiliza
do por la población: qué tipo de 
medio utilizan, si se desplazan 
o no de un municipio a otro 

seúntes presentes en una ciu' 
a c u l l i c a u i c a c u i c o c u «**^ ¿Q 
dad en el momento del £••{.$ 
es lo que se llama P o D ^ a n ' 
flotante, que incluye estudia 
tes, soldados, etc. La importa 
cia de reflejar en el Censo e 
población transeúnte r a d ' r 0 -
por ejemplo, a la hora de Pr 

mover nuevos transportes, s* 
vicios, etc. Nosotros trabaja^1 

con la población «de derecA j | 
que es la que refleja el p a " r

 a 
El Censo electoral se obtiene 
p a r t i r de los p a d r o t e 
Lógicamente las cifras del P 
drón deben coincidir con 
del Censo. 
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Con los datos 
que resulten se 

Podrá determinar 
ol número y 
distribución 

, geográfica de las 
viviendas, sus 

. Características; la 
instrucción de los 

esPañoles de los 
j ochenta y la 
re*lidad del paro 

e*i España 

empadronarse como resi-
. n te en un solo municipio en 

Da ! ¡ n 0 r n e n t 0 de la renovación 
^aronal , que se efectúa cada c mco años. 
el t Pu r* i r d e l i n i c i o del censo, 

trabajo de campo, es decir, 
^ ^cogida de datos, según los 
tent u S d e cuestionarios, in-

nta hacerse en el plazo de un 
sófn'iw r abaj0 p a r a e l c u a 1 ' t a n 

2 4nn capital cuenta con 
oii^ i aSentes censales (puesto 
$ £ tes secciones son 2.400) y 
n ú m e n c a r g a d o s d e grupo- Él 
la rT e r o d e agentes para toda 
«Provincia es de 3.700 aproxi

madamente. 
M-' Eugenia SANTIDRIAN 

Cor~¿Qué valor tienen las' re-
iB„mendaciones internaciona-
e s je lat ivas al Censo? 
l a P ¡ r a s normas dictadas por 
j j encina de Estadística de las 
ob1Ci°nuS Unidas tienen por 
f;J ° hacer comparables, uni-
J-ar los Censos de todos los 
duv? ' ^ n España hemos intro-
tas - determinadas pregun-
W U m c a m e n t e por satisfacer 
En "^r1'11108 internacionales. 
es 6 S t e c a s o ' as* como el Censo 
c i ó n n i f o r m e p a r a t o d a l a n a ~ 
p e t ' e n el padrón, que es com-
e x i

e n c i a de cada municipio, 
aut e ^t?ertad, tanto para las 

Wnomías como para los mu-
las'P108. para que introduzcan 
^ P r e g u n t a s que cada uno es-
eiém , c o n v e nien tes . Así, por 
n

J
e '

nPlo, Madrid provincia tie-
¡os j u n t o s tipos de padrón: 

' d e Móstoles o Leganés in-
?o más de veinte pre-

cluv e ^ o s t ° l e s o Leganés in-
aM y.eri algo más de veinte pre-
cawrt **•-- t a n t 0 l u e M a d r i d 

Pital tiene sólo doce. 
v¡^""ayamos con el Censo de 
r¡a

 le.ndas. ¿Existe alguna va-
a f l „ n con respecto a los de 

ft^ anterioresf 
Ce~~Ninguna destacable, a ex-
El p ° n d e l cambio de fechas. 
vjpVfnso de población y vi-
estp s e hace, a Partir de 
de .̂r?0.' seis meses después del 
obi t ' c i o s y locales, con el 
mi!/9, de obtener en ese pri-
sahü n s o u n directorio para 
6(j:f.

r. dónde se localizan los 
cad 0S ' ^ u e v i v i e n d a s tienen 
esta^ uno de ellos y cuál es el 
Se

 acJo de cada vivienda. En la 
en i r 3 P a r t e de la operación, 
vjef J "enso de población y vi-
ríst s e r e c ° g e n las caracte-

^cas de la vivienda. 
c¡Utí A S chabolas existentes en 
ta r i r .es como Madrid, ¿son 
^ h i é n censadas? 
edjT . tas no se cuentan como 
cad ' s m o q- u e s o n clasifi-
iHj a s ' e n la categoría de aloja
ba*. os> y. claro, también en-

a n en el Censo. 

Con la creación de un centro 
de investigación 

IA MADRILEÑA 
SOBREVIVIRÁ 

La edad media de los trabajadores 
del sector oscila entre los cuarenta y 
cinco y cincuenta años, pero hay un 

verdadero aluvión de gente joven que 
rejuvenece la pirámide de edades 

Cuando la crisis hizo su 
aparición en España, la 

artesanía se resintió como los 
demás sectores económicos. 

En nuestra provincia, 
concretamente, fueron 
muchos los talleres que 

abandonaron sus actividades 
por falta de mano de obra. 
Pero en los últimos tres 

años el panorama ha cambia
do y un verdadero aluvión de 
jóvenes ha invadido los tor-

'nos, los alfares o cualquier 
tipo de centro artesanal. «En 
su mayoría —señala Julián 
Fernández, maestro mayor 
del gremio provincial— son 
estudiantes universitarios, en 
gran parte hijos de artesanos, 
que han dejado a medias sus 
carreras, porque se han dado 
cuenta de que al final de las 
mismas no van a encontrar 
un trabajo acorde con lo que 
habían estudiado. Así, pues, 
la tradición familiar existe en 
nuestra provincia y todos de
seamos que sea por mucho 
tiempo.» 

Actualmente la edad me
dia de los trabajadores de este 
sector oscila entre los cuaren
ta y cinco y los cincuenta 
años, edad que irá descen
diendo de aquí a un tiempo 
no muy lejano. Hay que tener 
en cuenta que las personas 
más mayores se dedican, por 
lo general, a oficios que se 
extinguirán cuando ellos 
mueran. 

PUEBLOS CON 
TRADICIÓN ARTESANA 

Un total de 8.400 artesanos, 
distribuidos en 147 oficios di
ferentes, están censados en el 
gremio provincial, cifra que, 
según su secretario, Juan 
García, aumenta cada día: 
«En Madrid, además de los 
agremiados, existen otros 
20.000 que no lo están, princi
palmente porque no viven 
exclusivamente de esta pro
fesión. A la vista de estas 
cantidades se puede afirmar 
que nuestra provincia es rica 
en este menester.» 

Los pueblos madrileños 
han sido, a lo largo de la His-

Madrid ha creado numerosos estilos 
de diseño que son conocidos 

en todas las partes del mundo, tales 
como la muñequería y la 

guitarrería 

toria, focos artesanales muy 
importantes. Hoy en día, al 
menos treinta y cinco de ellos 
aún mantienen una tradición 
viva, conservando auténticos 
maestros en algunos oficios. 
A destacar la alfarería de 
Camporreal, Colmenar de 
Oreja, Navalcarnero, Valde-
morilío y el propio Madrid, 
así como los trabajos en es
parto de Villarejo de Salva-
nés. 

MAS AYUDAS 
Y MENOS TRABAS 

La falta de ayudas por par
te de los organismos compe
tentes es una de las principa-
l e s q u e j a s d e e s t o s 
trabajadores. De momento, el 
gremio sólo ha obtenido res
puesta del Ministerio de Cul
tura, quien ha ofrecido una 

subvención para sus activida
des, aunque sus afiliados es
peran que el Ayuntamiento 
de Madrid dé vía libre a un 
gran proyecto. Este consiste 
en la creación de un centro 
de investigación artesana, 
compuesto por un gabinete 
de información, un museo de 
herramientas y diversos ta
lleres donde todo el mundo 
pueda contemplar el trabajo 
que estos hombres realizan. 

Otro problema con el que 
se encuentran es el no poaer 
terminar los encargos en el 
tiempo previsto. Los talleres 
pequeños tienden a desapare
cer porque no pueden traba
jar al ritmo deseado. Hay una 
fuerte demanda de mano de 
obra, pero ningún artesano se 
arriesga a contratar. «La ma
yoría ele las personas que lle

gan a nuestros talleres —in
dica Eustaquio Tornera, eba
nista— lo nacen en calidad 
de aprendices, que necesitan 
dos o tres años para saber de 
las técnicas más elementa
les.» 

CIUDAD DE LA 
ARTESANÍA 

De un tiempo a esta parte 
puede decirse que el número 
de exposiciones a las que acu
den los artesanos madrileños 
ha disminuido. De ahí ese 
profundo desconocimiento 
del valor que posee este tipo 
de trabajo popular. «La ma
yoría de los recintos —opina 
Juan García— son cotos ce
rrados para nosotros, y eso 
que hay muchos locales desti
nados a tal fin. El principal 
obstáculo que encontramos 
reside en que la mayoría de 
las salas sopesan la firma del 
autor y las posibilidades de 
venta de los productos ex
puestos. Esto no me parece 
lógico, puesto que esos luga
res se han creado para que 
todo tipo de arte pueda ser 
conocido. Y si nosotros no po
demos acceder a ellos, solo 
podemos vender nuestro tra-
6ajo por encargo o recorrien
do diariamente las calles y 
plazas de los pueblos.» 

El gremio provincial de ar
tesanos quiere acoger en su 
seno al mayor numero de 
profesionales en el más breve 
espacio de tiempo posible. 
Con ello podría llevarse a 
cabo un proyecto verdadera
mente ambicioso: la cons
trucción de la «ciudad de la 
artesanía». Para Julián Fer
nández, esto es posible: «De 
momento estamos gestionan
do la adquisición de los terre
nos. En ellos pretendemos 
edificar una serie de vivien
das con talleres incorporados 
a cada una de ellas. También 
hemos contactado con diver
sas autoridades, arquitectos, 
ingenieros, delineantes y ma-
quetistas que nos van a ayu
dar desinteresadamente.» 

José Luis DIEZ 



ECONOMÍA 

Manuel Núñez, secretario de Estado para el Empleo y las Relaciones Laborales, habla del paj£ 

ALARMA EN MADRID 
Los índices de desempleo en la provincia 
son alarmantes y los precios y costes de la 

capital son mayores que en otras 
provincias _ 

Se respetará el acuerdo marco y los 
convenios en vigor, aunque ello no es 
incompatible con una reconsideración 

global de las rentas _ 

Receta contra el paro: moderación sala
rial, incentivos a la inversión privada y 
pública, desarrollo del Estatuto de los 
Trabajadores y contratos a tiempo parcial 

Una de las personas qne más reponsabilidad tiene desde sn 
nombramiento como secretario de Estado para el Empleo y 

Relaciones Laborales es Manuel Núñez Pérez, ex secretarlo de 
organización del partido en el Gobierno, quien accedió a ana 

entrevista con CISNERÓS 
—La situación del paro en 

España es muy grave. En estos 
momentos estamos rondando 
el millón y medio de parados, 
y sobre todo, si tenemos en 
cuenta que el ritmo de creci
miento ha sido enorme duran
te los dos primeros meses del 
año en curso, es mucho más 
grave. 

—¿Podría darnos algunas ci
fras recientes acerca del paro 
en todo el país? 

—Ahora mismo tenemos mi

llón y medio de parados. Du
rante el pasado mes de enero, 
la cifra creció en 61.900 nuevos 
desempleados, lo que viene a 
significar más de dos mil por 
dia las personas que fueron a 
engrosar este capítulo. Las ci
fras se comentan por sí solas. 
Durante el mes de febrero, 
también de 1981, el incremento 
se redujo bastante, contabili
zando durante el mencionado 
período un total de 22.000, pero 
que en cualquier caso el ritmo 
previsible será de incremento 
sustancial y paulatino de no 
llegar a acuerdos y a establecer 
una política clara de amorti
guamiento del paro. La crisis 
económica que padecemos y en 
la que estamos inmersa ha pro
vocado, entre otras cosas, la ci
fra más alta de paro de toda la 
historia de España. 

—Vamos a ver: ¿Qué medi
das concretas son susceptibles 
de tomar aquí y ahora en el 
campo que nos ocupa? 

—Mire usted: moderación 
salarial, incentivos a la inver
sión pr ivada , invers ión 
pública, desarrollo normativo 
del Estatuto de los Trabajado
res, contratos temporales hasta 
doce meses, contratos a tiempo 
parcial, necesarios para deter
minadas empresas y sectores, 
entre otros. 

—¿Cómo van los convenios 
firmados hasta al fecha? ¿Qué 
porcentajes de incremento sa
larial se van obteniendo? 

—Como cláusula de revisión 
salarial se han firmado hasta la 
fecha 120 convenios colectivos 
sectoriales. En cifras absolutas, 
en el primer trimestre de 1981 
se han firmado 357 convenios, 
ocho laudos que han afectado a 
2.498 empresas y a 74.129 tra
bajadores. Los convenios colec
tivos firmados afectan a 
137.874 epresas, con un total de 

623.105 trabajadores. El & 
mentó ponderado de la mj~. 
salarial en los laudos dictaao» 
ha sido del 10,23 por 100, y ?* 
14,30 por 100 en los convenio» 
colectivos. 

EL PROBLEMA 
JUVENIL: 600.000 
DESAHUCIADOS 

El problema del paro * 
agrava cuando se c o n ^ m ? ^ 
desde la perspectiva de w» 
jóvenes que no han encontrao 
su primer trabajo. Según las c 
fras más verosímiles, éstas su 
man ya 600.000 jóvenes que ** 
encuentran en dique seco. 

—¿Qué piensan hacer uste
des? _ ^n 

—Nosotros, como Gobierno, 
llevaremos a la mesa de neg 
ciación el tema y propondré 
mos una serie de medidas co 
cretas dirigidas a este s60*?1^, 
desempleados. Tenemos ela&£ 
rado ya un plan de fondos 
del empleo dirigido a * 
jóvenes cuyas edades esi» 
comprendidas entre los *l^g. 
seis y los veintiséis años. Se jj % 
gociará la forma de llevar.1** 
cabo. Asimismo, se especi11 ^ 
un programa dirigido 
jóvenes de dieciséis y diecm» 
ve años con la creación conc 
ta de unos 220.000 puestos « 
trabajo en toda España, e«» 
eventuales y fijos. 

LA NECESARIA 
CONCERTACION ^ 

Manuel Núñez se muesw 
partidario, en otro mome^ 
de la entrevista, de llegar a 
pacto concertado sobre V°Ü^A-
de empleo y se muestra reí ^ 
vamente optimista, *V°T<$^i$ 
das las partes están interesa ^ 
en lograrlo, aunque ?¿¿e 
conscientes de la dificultao 
plasmarlo en la realidad». ^ 

—Tenemos que saber si e» 
mos o no de acuerdo en ^ 
grandes perfiles, por uaII!fjggo 
asi, de la negociación, y J" v 
ir sistemáticamete a la raci° 
lización de los temas. 

—UGT dice que es pesi» 


