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V. EL PARO: PROBLEMA SOCIAL EN VALLECAS

Presentación

La crisis de la industria madrileña afecta sobre todo a los distritos de

configuraciónindustrialcasodeVallecas. La precisiónestadísticadeldesempleoresulta

siempredificil por la ocultaciónde empleoen la economíasumergiday la temporalidad

de los contratos,a pesarde ello los datosofrecidospor Instituto Nacionalde Empleo,

el Ayuntamientode Madrid o cualquierotro organismoo institución que abordeesta

problemáticaresultauna fidedigna aproximacióna la complejidadde esta situación

laboral.

Dos importantes indicadores del fenómeno del desempleoson la reducida

actividadfemeninay la alta tasade desocupacióner la poblaciónjoven. Por ello, los

tres gruposmásafectadospor el paro son: los jóveies, las mujeresy los paradosde

largaduración.Paradeterminarel perfil delos paradosde Vallecashemoscaracterizado

gruposde edad,estadocivil y nivel de instrucción.

El tratamientocartográficodel paro indica la distribuciónespacialdel fenómeno

en los barriosdel distrito.

El parojuvenil, menoresde 29 años,tieneespecialincidenciaen estedistrito al

ser uno de los distritos madrileñoscon mayor desempleojuvenil.

- 324 -



EL PARO PROBLEMA SOCIAL EN VALLECAS

El fenómenodel desempleoen la región metropolitanade Madrid estáligado a

un modelode desarrolloeconómicoque entró en crisis en los añossetenta.Comenzó

con un declivede muchasactividadeseconómicas.Se redujo la actividadespecialmente

en la industriay la construcción.Se multiplicó el paro, seprecarizaronlas condiciones

laboralesy se acentuóla segregaciónsocial. A le largo de la crisis se produjeron

cambiosimportantesen la estructuraeconómica,transformándoseprofundamentela

industriay los servicios.Hundimientode buenapartede la estructuraproductiva,lo que

supusounapérdidade 170.000puestosde trabajo (un 30%)en la industria(Comunidad

de Madrid, 1991).

La crisis tuvo un impactocomparativamentemenoren la región madrileñaque

en otrasregionesmetropolitanasde carácterindustri2l. Estecomportamientofue debido

al importantepesodel sector serviciosy el papel anticíclico que supuso el empleo

público, asícomola concentraciónen Madrid de los serviciosmás avanzados.También

influyó enestaresistenciaa la crisis la mayordiversi[icaciónindustrialy la modernidad

del tejido industrial. El declive del sistemaindustrial significó complejosprocesosde

reestructuraciónde la industria, que tuvieron corro soporte una política estatalde

reconversiónindustrial y el nacimientode nuevasformas de organizacióndel ciclo

productivo,materializándoseen la formaciónde ampliostejidos industrialesde pequeña

empresa.

A pesarde ello, la crisis tuvo susefectosen la Comunidadde Madrid. Seredujo

el númerode ocupadosy aumentóde forma espectacularel númerode parados,hasta

un máximo de 375.000personasen 1.985, llegandola tasade desempleoregional al

22% (Comunidadde Madrid, 1 .991).El paro se corcentrabafundamentalmenteen los

sectores industriales y de la construcción, sectores económicos con importante

implantaciónen Vallecas, y desdeel punto de vistaespacialen las ciudadesy bardos

dormitorios de baseobrera.
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A partir de 1.986, inicio de la recuperación económica, evolución positiva del

empleo.En cuatroaños,el númerode ocupadosha au:nentadoen 300.000,absorbiéndo

no sólo el notable crecimiento de la población activa, sino también una parte

considerabledel paro. Uno de cadacinco empleosactualesse ha creadoa lo largo de

los últimos cuatroaños.

A mediadosde 1.990,la poblaciónocupadacon empleoen la CAM (Comunidad

AutonómaMadrid) erade 1.625.000personas,desempleadas230.000personas,con un

tasade paroregionaldel 13% (Comunidadde Madrid, 1.991),notablementeinferior

a la de 1.985. La cifra real de desempleadoses, sin duda, inferior a la ocultaciónde

empleo generadopor la economíasumergida.TamLién, no hay que olvidar que una

partedel empleoestemporal,y, por tanto, frágil anLecambioscoyunturales.Entreel

ocupado establea tiempo completo y el paradocuya única actividad consisteen

apuntarseen la oficina de desempleohay toda una serie de formas intermediascon

fronterasdifusasentreactividad,inactividad,ocupacióny paro. La tasade actividadde

la CAM en la actualidadesdel 48% -poblaciónmayorde 15 años- inferior a la media

nacionaly a otrasregionesmetropolitanas,tantoespañolascomoeuropeas,éstasúltimas

oscilan en torno al 60%.

La causaprincipal de esta baja tasa de actividad es debido a la reducida

actividad femeninaen la región. Menos de un te:tio de las mujeres son activas,

mientrasen otrasregionesmetropolitanaseuropeasla tasade actividadfemeninaalcanza

el 50%. Sin embargo,en los últimos añosla evolución ha sido positiva, la tasa de

actividadfemeninaha aumentadodel 28 al 32% desde1.985.La reduccióndel empleo

ha beneficiadoprincipalmentea los varones,el deseínpleofemeninoaún mantieneuna

tasa muy elevada,20%.

El mayor porcentaje de parados en la región metropolitana madrileña

corresponde-como en el restode España-al deserrpleojuvenil: el 40% del total de

desempleadoses menorde 25 años,estandoel 37% de los paradosbuscandoel primer
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empleo. Con los contratosen prácticasy para la formación, medidasde fomentode

empleo, en el año 1.989, el número de parados en busca de primer empleo ha

descendidoen un 30%.

La repartición sectorial en la región es la siguiente, reducido número de

trabajadoresocupadosen la agricultura(1%), notablepredominio del sector servicios

(68,5%),y significativaparticipaciónde la construcción(7,5%) y de la industria(23%).

El 25% de la poblaciónocupadaen la regióatrabajaen el sectorpúblico. No

hay queconfundirestaimportanciaeconómicacon la antiguafuncióndel sectorpúblico

comolocomotorade la economíamadrileña,un hechosignificativoes quepracticamente

la totalidad del empleode servicioscreadoen estos iltimos añosesatribuibleal sector

privado, segúnla CAM.

El crecimientodel empleoduranteel último quinquenio,pesea serelevadoen

cifras absolutas,no ha sido suficiente para absorberlas tremendasbolsasde paro

creadaspor la crisis. Ademása corto y medio píazoseesperannotablescrecimientos

de la poblaciónactiva,por lo queseguirásiendonecesanoun elevadoritmo de creación

de empleoparaque sigadisminuyendoel paro.

Los principales problemas se plantean en relación con los tres grupos

especialmenteafectadospor el desempleo:los jóvenes, las mujeresy los paradosde

largaduración.

Durantelos próximos años,se esperaque continuedisminuyendola actividad

de los jóvenesmenoresde 20 años-prolongaciónde la etapaeducativa-y de los varones

mayoresde 55 años-adelantode las edadesdejubilación-, pero, en cambioaumentará

la actividadde las mujeresadultas(entre25 y 54 años)que se incorporaránal mercado

de trabajocadavezen mayor proporción.En consecuencia,se puedepreverque hasta

1.996 el númerode personasen disposiciónde tr¿.bajaren el conjuntode la región

metropolitanamadrileñaaumentaráa un ritmo de 35.000 anuales.
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A medio plazo, la política de empleodebefijar el objetivo de reducciónde la

tasade paro a un nivel similar al de las economíaseuropeasmásavanzadas:en tomo

al 7% de la poblaciónactiva,próximaa lo quepuedeconsiderarsecomo tasade paro

“friccional’. Si contrastamosestepropósito con las tasasde paro alcanzadasen el

distrito de Vallecasen 1.986, hombres23% y mujercs35% sobrela poblaciónactiva,

los esfuerzosa realizarson cuantiosos.Paraalcanzareseobjetivo en el plazode cinco

años, seríapreciso crearanualmenteunos 60.000 puestosde trabajo, 25.000 para

reducir las bolsasde paro existentes-en Vallecas localizadasdos, una en Puentede

Vallecas Norte, tasade paro 25,9%; y otra, en Puentede VallecasSur, tasade paro

13,8%,(EOS-EDIS, 1.990) la tasade parode la CAM 22% - y 35.000paraabsorber

las incoporacionesprevistasal mercadode empleo. A estainformaciónrecogidade la

Consejeríade PolíticaTerritorial de la CAM añadimosla que ofreceel Informe sobre

el paro en Madrid, realizadopor el Ayuntamientode Madrid (Ayuntamiento,1.987)

que indica el comportamientode la población madrileñaen relación con la actividad

económica:

La población económicamenteactiva, ocupadosy parados, muestra una

trayectoriadescendentedesde1.975, la evolución no esuniformeparalos dos

sexos,mientrasla cifra de los varonescaece un modo sostenido853.000 en

1.975 hasta748.000en 1.986, las mujeres,por el contrario,ven aumentarsu

participaciónen la actividaddesde289.000en 1.975 hasta413.000en 1.986,

incrementodel 43%.

Los inactivos/noactivos, con un total de 1.231.000personasen 1.986 han

crecido, a nivel global, de forma sostenidaa lo largo de 15 años(1970-1986).

Comportamiento diferencial entre mujeres y varones. Las mujeres han

disminuidodesde913.000en 1.970hasta889.000en 1.986.Los varonescrecen

en todo el periodo desde 201.000 en 1.970 hasta 342.000 en 1.986. El

crecimiento neto se explica en gran parte por el notable crecimiento del

colectivode estudiantes,dentro del grupode inactivos.
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I..a población ocupada disminuye en tomo a 65.000personasentre1.981 a

1.986.

Los paradoshanaumentadoduranteel quinquenio1.981-1986en unas51.000

personas,incrementodel 27%.

En el distrito de Vallecas,año 1.986, total deparados18.376personas(27,44%

de la poblaciónactiva),en esemismoaño el total deparadosen el municipio 238.758

(20,83%de la poblaciónactiva).Por sexos,hombres,total parados, distrito de Vallecas

11.180 (23,93% de la población activa masculina); hombres, total parados, total

municipal 131.892(17,66%de la poblaciónaactivamasculina).Mujeres, total paradas,

distrito de Vallecas 7.196 (35,54%de la población activa femenina);mujeres,total

paradas,total municipal 106.866(26,75%de la potíaciónactiva femenina).
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CUADRO 117: ESTADO CIVIL DE lOS PARADOS DEL
DISTRITO DE VALLECAS

ANO 1.986

Estado Civil

Sexo Total

Hombres

Porcentajes

Verticales

Total

Mujeres

Porcens~es

verticales

Solteros/as 6.197 55,42 5.564 77,32

Casados/as 4.699 42,03 1.365 18,96

Otros/as 278 2,48 263 3,65

No consta 6 0,05 4 0,05

TOTAL 11.180 99,98% 7.196 99,98%

Ambos SexosTotal PorcentajesVerticales

Solteros/as 11.761 64,00

Casados/as 6.064 32,99

Otros/as 541 2,94

No consta 10 0,05

TOTAL: 18.376 99,98%

(Fuente:Area de RégimenInterior. RenovaciónPadronal1.986
y ElaboraciónPropia)
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CUADRO 118: GRUPOS DE EDAD DE LOS PARADOS DEL DISTRITO DE
VALLECAS. ANOS 19~6-199O

Grunos de Edad. Año 1.986

Sexo
Años

Total

Hombres

Porcentajes

Verticales

Total

Mujeres

Porcentajes

verticales

16- 19 1.838 16,44 1.969 27,36

20-24 2.641 23,62 2.798 38,88

25-29 1.751 15,66 1.269 17,63

30-54 3.559 31,83 1.023 14,21

+ 55 1.391 12,44 137 1,90

TOTAL 11.180 99,99% 7.196 99,98%

Año 1.986 Año 1990*

Sexo
Años

Ambos Sexos Porcentajes

Verticales

Ambos Sexos Porcentajes

Verticales

16-19 3.807 20,71 1.005 11,05

20-24 5.439 29,59 1.886 20,74

25 -29 3.020 [6,43 1.908 20,98

30-54 4.582 24,93 3.566 39,21

±55 1.528 8,31 728 8,00

TOTAL 18.376 99,97% 9.093 99,98%

(Fuente: Area de RégimenInterior. RenovaciónPadronal,1.986
y ElaboracionPropia. *Año 1.990. Instituto Nacional de Empleo 3 1-12-1990)
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CUADRO 119: NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PARADOS DEL DISTRITO

DE VALLECAS. ANOS 1986-1990.

Nivel de Instrucción. AFio 1.986

Sexo Total

Hombres

Porcertajes

verticales

Total

Mujeres

Porcentajes

Verticales

Sin estudios 3.222 2~,71 969 13,46

EstudiosPrimarios 3.234 28,92 1.385 19,24

Estudios Secundarios 4.193 37,50 4.353 60,49

Estudios Superiores 235 2,10 395 5,48

Noconsta 196 1,75 94 1,30

TOTAL 11.180 99,98% 7.196 99,97%

(Fuente:Area de RégimenInterior. Renovación
y ElaboraciónPropia)

Padronal1.986
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Año 1.986 Año 1.990

Ambos Sexos Porcentajes

Verticales

Ambos Sexos Porcentajes1

Verticales

Sin estudios 4.291 23,35 Analfabet3s 2 0,02

Estudios
Primarios

4.619 25,13 Estudios
Primarios

58 0,63

Estudios
Secundarios

8.546 46,50 Certificadode
Escolaridad

3.217 35,37

Estudios
Superiores

630 3,42 E.G.B. o
equivalen:e

3.318 36,48

Noconsta 290 1,57 BUP./COU.

o equivalente

1.003 11,03

Total 18.376 99,97% Formación
Profesional

1.129 12,41

Tecnico
Grado Medio

160 1,76

Titulado
Superior

206 2,26

TOTAL 9.093 99,96%

(Fuente: Area de RégimenInterior. RenovaciónPadronal,1.986
y ElaboracionPropia. *Año 1.990. Instituto Nacionalde Empleo31-12-1990)

La información sobre el paro del distrito de Vallecas en el año 1.986

correspondea la RenovaciónPadronal.La información del año 1.990 correspondeal

Instituto Nacionalde Empleo.

La utilizaciónde dos fuentesse debea la indisponibilidadde datossobreel paro

en el PMH de 1.991. La consulta de estas dos Fuentes obliga a establecerunas

consideraciones:
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1) No disponemosde datossobreel estadocivil de los paradosa 31 del 12 de

1.990.

2) Sólo disponemosde datossobreambosseKosen la informaciónde 1.990.

3) El nivel de instmcciónde los paradosestáconsideradode modo diferente

entreambasfuentes,por lo queesprobablequeexistaunadistinta apreciación

entre los distintos grupos de instrucción, En 1.990 contamos con una

clasificaciónmásespecificadade los niveles de instrucciónde los parados.

4) Otra observacióna considerar,muy importante,la nueva división territorial

del distrito entre 1.986 y 1.990 llevadaa caboel 1 dejulio de 1.988. Además

manteniendoel criterio ya señaladono inclu:~moslos datoscorrespondientesal

bato de Entrevíasporestarintegradoanteriormenteen el antiguo distrito de

Mediodía.

Las mayorestasasde paro seregistranen 105 solteros/as64%, muy pordebajo

de los casados/as32,99%. Entre 1.986-1990el paro ha descendidoen el distrito,

pasandode 18.376a 9.093 parados,es decir, se ha reducidoel paro en un 50,51%.

Porgruposde edad,las mujerestienen unastasasde paro másaltasentre 16-29

años,y apartir de los 30 añosel paromasculinosuperaal femenino.Las mayorestasas

de paro se registranentrelos 20-24añosen las mujeres(38,88%del total de mujeres

paradas)y entrelos 30-54añosen los hombres(31,83%del total de hombresparados),

segúnlos datosdel año 1.986.

Si observamoslas tasasen ambos sexos, zs el grupo de edad 20-24 años

(29,59%del total de parados)el de mayorparo en 1.986, sin embargoen 1.990el paro

más elevadose alcanzaen el grupode edad30-54años(39,21%del total de parados).

Salvo en el grupode másde 55 años,las tasasmásFajas correspondenen el año 1.986

al grupode edad25-29 años(16,43%)y en el ao 1.990 estasbajastasasse sitúan en
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el grupode edad 16-19años(11,05%).Porconsiguiente,el paroafectaactualmenteen

menormedidaa los menoresde 20 añosy en mayor medidaa los mayoresde 30 años,

lo que significa reducciónde los contratoslaboralesindefinidos y proliferaciónde los

contratoslaboralestemporales.

Segúnel nivel de instrucción, las mujeres paradasen 1.986 con estudios

secundariosalcanzabanlos índicesde paro más elevadoscon el 60,49% del total de

parofemenino,y los otrosdosgrupos,estudiosprimariosy sin estudiossesituabanpor

debajodel 20%,cadagrupo;el grupode paradascon estudiossuperioreserael de tasas

másbajascon el 5,48% del total de paradas.

En los hombres,no observamosun contrastetan acentuadoentre los distintos

nivelesde instrucción. Tambiénel grupode estudiossecundariosesel de mayor paro

con el 37,50% sobreel total de parados,y los dos gruposde estudiosprimariosy sin

estudiossesitúanpor debajodel 30% cadagrupo. Del mismo modo, los paradoscon

estudiossuperioressonclaramentelos menosafectadoscon tan sólo el 2,10% sobreel

total de parados.

En 1.986,el paro del gruposin estudios,ambossexos,eramuy elevado23,35%

sobreel total deparados/as,quedandomuy reducidocuatroañosmástarde0,02%.Esta

casi inexistentetasa de paro en este grupo se debe, por un lado, a una diferente

consideraciónentre “sin estudiosy analfabetos”,y por otro lado, un descensomuy

acusado entre aquellas personasque aún sin alfabetizar mrman un colectivo

insignificante.Estefuertecontrastese mantieneentreel grupode estudiosprimarios

que ha pasadode representarel 25,13%del paro a lan sólo el 0,63%,esdecir, estas

tasassólo puedenexplicarseporel efectode las campañasdealfabetizaciónde adultos,

llevadas a cabo por el Ministerio de Educación, aunque esta sorprendentecasi

desaparicióntasade paro en las personasanalfabetasy con estudiosprimarios cabe

pensar,másbien, que respondea la escasasinceridadqueconfiesanaquellaspersonas

con nivel de instrucción muy deficiente. También hay que considerarla distinta

apreciaciónde los grupos,ya que los estudiosprimarios del año 1.986, con una tasa
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de paro del 25,13% equivalea los estudiosprimados,certificado de escolaridady

E.G.B., del año 1.990 con una tasadeparodel 72,48%.

Los estudiossecundariosde 1.986alcanzabanla mayortasade paro46,50%tasa

queno se correspondecon el grupoequivalentede J .990 formadoporBUP/COU/FP,

que ofrecesólo unastasasde parodel 23,44%.

El grupo de técnicosde grado medio no estáconsideradocomo tal grupo en

1.986.

El grupode estudioso tituladossuperioressiguemanteniendounastasasdeparo

muy reducidas,en amboscasos,por debajodel 4%.

Conclusión,los paradosmásrepresentativosdel distrito de Vallecas responden

a estos dos modelos: en 1 .986, solteros/asde nenos de 24 años con estudios

secundarios;en 1.990, el parado/atiene entre30 y 54 añosy ha cursadoE.G.B. o

equivalenteo bien poseeel Certificado de Escolaridad.
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V.1.- Perfil de los oandos de los barrios de Vallecas

.

Cuadro 120: PARO REGISTRADO EN LOS BARRIOS DE VALLECAS

EN LOS ANOS 1.986 Y 1.990.

Año 1.986

Barrios Total
Hombres

Porcentajes Total Porcentajes Ambos Porcentajes
Verticales Mujeres Xerticales Sexos Verticales

San Diego 2.181 19,50 1.424 19,78 3.605 19,61

Picazo 2.209 19,75 1.222 16,98 3.431 18,67

Portazgo 1.783 15,94 1.143 15,88 2.926 15,92

Numancia 2.213 19,79 1.518 21,09 3.731 20,30

Olivar 1.088 9,73 792 11,00 1.880 10,23

Palomeras 1.706 15,25 1.097 15,24 2.803 15,25

Total 11.180 99,96% 7.196 ~9,97% 18.376 99,98%

Año 1.990

Barrios Total Ambos Sexos Porcentajes Verticales

San Diego 2.084 22,91

PalomerasBajas 1.421 15,62

PalomerasSureste 1.973 21,69

Portazgo 1.385 15,23

Numancia 2.230 24,52

Total 9.093 99,97%

(Fuente:RenovaciónPadronal1.986. ]nstituto Nacionalde
Empleo, 31-12-1.990 y ElabotaciónPropia)
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La primeraindicación respondea la distinta división territorial del distrito, lo

que obliga a establecercomparacionessobrela evoLución del desempleoen aquellos

batosqueconservansu misma denominación,aún a riesgode haberpodidovariarsu

propia delimitación territorial.

Las cifras de 1.990 no contemplanel análisis del paro por sexos, sólo nos

permiteel análisisparaambossexos.El bato de San Diego ha descendidosu paro en

un 42,19%,al pasarde 3.605 a 2.084 parados/as.El bato de Portazgotambién ha

reducidosus índicesdeparoen un 52,66%,ha bajadoel númerode paradosde 2.926

a 1.385 parados/as.El bato de Numanciaha bajadoel númerode paradosde 3.731

a 2.230, por tanto, el descensoha sido del 40,23%. El bato de Palomerasofrece

mayoresdificultades comparativas,si establecemo5equivalenciaentre el barrio de

Palomerasde 1 .986 y la configuraciónactualen PalomerasBajasy PalomerasSureste,

el númerode parados/asera de 2.803 y en 1.990 dc 3.394,por tanto, en este casoa

diferenciade los anterioresha aumentadoel paro en un 21,08%.

Paracaracterizara los parados/asde estoslarrios analizamos:los gruposde

edad,estadocivil, y nivel de instruccióno titulo escolar,sin olvidar que las fuentesde

recogidade datossondistintasentre1.986y 1.990.Porello, lascaracterizacionessobre

este fenómenodel paro debenserentendidascon ciertas reservas,tal y como hemos

podido observaral estudiarel fenómenoa nivel del distrito exclusivamente.
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CUADRO 121: PARADOS POR GRUPOS DE EDAD EN LOS
BARRIOS DE VALLECAS ANO 1.990

Grunos de Total Ambos Sexos
Edad

Barrios San Diego Palomeras Bajas Palomera~ Sureste Portazgo Numancia
Años

16 - 19 años 238 125 238 152 252

20-24años 402 295 452 280 457

25-Z9anos 439 318 444 285 422

30-S4aiios 820 587 696 535 928

+ 55 años 185 96 143 133 171

Total 2.084 1.421 1.973 1.385 2.230

Gruoosde Total Ambos Sexos PorcentajesVerticales
Edad

Barrios San Diego Palomeras Bajas PalomerasSureste Portazgo Numancia

Años

16-l9años 11,42 8,79 1206 10,97 11,30

20 -24 años 19,29 20,76 2290 20,21 20,49

25-29 años 21,06 22,37 2250 20,57 18,92

30-S4aiios 39,34 41,30 35,27 38,62 41,61

+ 55 años 8.87 7.24

Tota] 99,98% 99,97% 99)7% 99,97% 99,98%

(Fuente:Instituto Nacional de Empleo, 31-12-1.990
y ElaboraciónPropia)
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En todoslos barriosel grupode edad30-54añosesel grupocon tasasde paro

más altas, comprendidasentre el 35,27% de PalomerasSureste y el 41,61% de

Numanciasobreel total de paradosde cadabato.

Exceptuamosel grupode edadde másde 55 años,donde hay que considerar

jubilacionesa partir de los 65 añosy jubilacionesanticipadaspor la crisis industrial,

estegrupoes el quepresentaporcentajesdeparomá~~ bajos, inferioresal 10% en todos

los barrios. El otro grupocon tasasbajascorrespondealos jóvenesentre16 y 19 años,

con 8,79% en PalomerasBajas y 12,06% en PalomerasSureste, sobreel total de

paradosde cadabarrio.

Los gruposde edadde 20-24 añosy de 25-29añosregistrantasasaproximadas

al 20% en cadauno de los barriosdel distrito.

En resumen,la ocupaciónlaboraltemporal,esdecir, los contratoslaboralesde

cortaduraciónpredominansobrelos contratosindefnidos. Al mismo tiempo, la crisis

económicaincide en el cierre de empresasquearrojanal desempleoa trabajadoresque

teníanestabilizadasu situaciónlaboral. Porello, las tasasde paroen los gruposde edad

de másde 30 añosson máselevadasque en el restode los grupos.
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CUADRO 122: ESTADO CIVIL DE LOS PARADOS EN LOS
BARRIOS DE VALLECAS. ANO 1.986

AO 1.986 Estado Civil de los Parados

Porcentajes Verticales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Solteros 55,75 56,22 52,60 57,38 54,68 54,86

Casados 40,99 41,82 45,09 39,76 42,27 43,20

Otros 3,11 1,94 2,24 2,80 3,03 1,87

No consta QJI --- ..QJ.95. 9~91. ---

Total 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98%

Mujeres Porcentajes Verticales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Solteras 78,16 80,60 80,40 74,63 73,48 75,84

Casadas 17,76 16,44 16,09 21,14 22,60 20,69

Otras 3,86 2,94 3,49 4,15 3,91 3,46

No consta ..Q.ZL —- ---

Total 99,99% 99,98% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99%

Ambos Sexos PorcentajesVerticales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Solteros 64,60 64,90 63,46 64,40 62,60 63,07

Casados 31,81 32,78 33,76 32,18 33,98 34,39

Otros 3,41 2,30 2,73 3,35 3,40 2,49

No consta ~ -~- 0.03 0.05 ----

Total 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98%
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Hombres Totales

Barrios San Diego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Solteros 1.216 1.242 938 1.270 595 936

Casados 894 924 804 880 460 737

Otros 68 43 40 62 33 32

Noconsta 3 --- 1 1 --- 1

Total 2.181 2.209 1.783 2.213 1.088 1.706

Mujeres Totales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Solteras 1.113 985 919 1.133 582 832

Casadas 253 201 184 321 179 227

Otras 55 36 40 63 31 38

No consta 3 --- --- 1

Total 1.424 1.222 1.143 1.518 792 1.097

Ambos Sexos Totales

Barrios San Diego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Solteros 2.329 2.227 1.857 2.403 1.177 1.768

Casados 1.147 1.125 988 1.201 639 964

Otros 123 79 80 125 64 70

Noconsta 6 --- 1 2 --- 1

Total 3.605 3.431 2.926 3.731 1.880 2.803

(Fuente: Area de RégimenInterior. RenivaciónPadronal1986
y ElaboraciónPropi.i)
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Al analizarel estadocivil de los paradosen los barriosvallecanosdistinguimos

el sexo, hombresy mujeresy ambossexos.El estudiode las tasasde paro, segúnel

estado civil, supone una nueva orientación del fenómeno social del desempleo,

anteriormenteestudiadoa nivel de distrito.

Hombres,tasasde paro máselevadasen el grupode solteros,con porcentajes

que van desdeel 52,60%de Portazgohastael 5738% de Numancia. El grupo de

casadospresentaunastasasmásbajas,comprendidasentreel 39,76%de Numanciay

el 45,09% de Portazgo.

Mujeres, tasasde paro muy altasen el grupode solterasen relación al mismo

grupoen los hombres,hasta80,60%en el bato dc Picazoy 73,48%en el barrio de

Olivar. El grupode casadases másbajo en relación al mismo grupode los hombres,

con tasasque van desde16,09%en el bato de Portazgohasta22,60%en el bato de

Olivar.

En el análisis de ambossexos, las tasas de paro en el grupo de solteros/as

oscilanentre62,60%en el barriode Olivar y 64,90%en el barrio de Picazo.Las tasas

parael grupode casados/assesitúanentre31,81%en el barrio de San Diego y 34,39%

en el barrio de Palomeras.

Conclusión, las tasasde paro más bajasen el grupo de casados/asse debe

principalmentea la consecucióndel trabajo como objetivo inmediato para poder

contraermatrimonio. En cambio, los solteros/assir. trabajoestánmáscondicionados

paracambiarde estadocivil, que dependedirectamentede lograr un puestode trabajo

con cierta fiabilidad, a pesarde la precariedaddel mundolaboral en algunossectores

económicos.
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CUADRO 123: NIVEL DE INSTRUCCION O TITULO ESCOLAR
DE LOS PARADOS EN LOS BARRIOS DE VAILJLECAS. ANO 1.986Y 1.996

AÑo 1.986 Nivel de instru eciénde los Parados

PorcentajesVerticales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Sin estudios 28,83 32,27 34,09 26,66 26,01 29,24

Estudios

Primarios

28,74 30,28 31,07 27,65 25,91 28,72

Estudios
Secundarios

37,45 35,53 31,63 41,93 41,45 37,98

Estudios
Superiores

2,24 0,63 1,68 2,66 4,22 2,16

No consta Á5Q .X2~ ÁSL ThQL fIL A.~7

Total 99,96% 99,97% 99,98% 99,98% 99,97% 99,97%

Mujeres PorcentajesVerticales

Barrios San Diego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Sin estudios 13,55 13,50 13,99 15,21 11,48 11,75

Estudios
Primarios

20,22 20,70 21,08 16,93 17,80 18,68

Estudios
Secundarios

59,05 62,76 59,40 60,54 59,72 61,44

Estudios
Superiores

5,33 2,04 3,76 6,65 8,96 7,20

No consta 1.82 0.98 1.74 0.65 f~

Total 99,97% 99,98% 99,97% 99,98% 99,98% 99,98%
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Ambos Sexos PorcentajesVerticales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Sin estudios 22,80 25,59 26,24 22,00 19,89 22,40

Estudios
Primarios

25,38 26,87 27,17 23,29 22,50 24,79

Estudios
Secundarios

45,99 45,23 42,48 49,50 49,14 47,16

Estudios
Superiores

3,46 1,13 2,49 4,28 6,22 4,13

No consta 445 fl~Q QJ9ft fI3

Total 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,97%
-_

Hombres Totales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Sin estudios 629 713 608 590 283 499

Estudios
Primarios

627 669 554 612 282 490

Estudios
Secundarios

817 785 564 928 451 648

Estudios
Superiores

49 14 30 59 46 37

No consta 59 28 27 24 26 32

Total 2.181 2.209 1.783 2.213 1.088 1.706
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Mujeres Totales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Sin estudios 193 165 160 231 91 129

Estudios

Primarios

288 253 241 257 141 205

Estudios
Secundarios

841 767 679 919 473 674

Estudios
Superiores

76 25 43 101 71 79

No consta 26 12 20 10 16 10

Total 1.424 1.222 1.143 1.518 792 1.097

Ambos Sexos Totales

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Sin estudios 822 878 768 821 374 628

Estudios
Primarios

915 922 795 869 423 695

Estudios
Secundarios

1.658 1.552 1.243 1.847 924 1.322

Estudios
Superiores

125 39 73 160 117 116

No consta 85 40 47 34 42 42

Total 3.605 3.431 2.926 3.731 1.880 2.803

(Fuente: Area de RégimenInterior. RenovaciónPadronal 1986
y ElaboraciónPropia)
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AÑO 1.990

Tftulo Escolar Total Ambos Sexos

Barrios SanDiego Palomeras
Bajas

Palomeras
Sureste

Portazgo Palomeras

Titulo Escolar

Analfabetos --- --- 2

Estudios Primarios 2 8 16 22 10

Certificado
Escolaridad

743 494 713 496 771

E.O.B. o equivalente 749 484 805 540 740

B.U.P./C.O.U. 225 185 157 139 297

FormaciónProfesional 281 173 227 140 308

TécnicoGradoMedio 38 40 23 17 42

Titulado Superior 46 37 30 31 62

Tota] 2.084 1.421 1.973 1.385 2.230

Titulo Escolar Total Ambos Sexos PorcentaiesVerticales

Barrios San Diego PalomerasBajas PalcmerasSureste Portazgo Palomeras

Titulo Escolar

Analfabetos --- --- 0.10

EstudiosPrimarios 0,09 0,56 0,81 1,58 0,44

certificadoEscolaridad 35,65 34,76 36,13 35,81 34.57

EGE. o equivalente 35,94 34,06 40,80 38,99 33,18

BU.P./C.O.U. 10.79 13.01 7,95 10.03 13,31

FormaciónProfesional 13,48 12,17 11,50 10,10 13,81

TécnicoGrado Medio 1,82 2,81 1,16 1.22 1,88

Titulado Superior .2.2Q ~ .L52 2..23 JJ~

Total 99,97% 99,97% 99,97% 99,96% 99.97%

(Fuente: Instituto Nacional de Emplee.31-12-1.990y ElaboraciónPropia)
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En el año 1.986el desempleoincide principalmenteen las personasde ambos

sexoscon estudiossecundarios.

En los hombres,en los batosde Numanciay Olivar los paradoscon formación

secundariaalcanzantasasdel ordendel 41,93% y eL 41,45%,respectivamente,sobre

el total de paradosde cadabato; y en el restode los barrios,estenivel de instrucción

superael 35% de tasade paro, exceptoen Portazgo(31,63%). Tambiénen el sexo

masculino, el porcentajedeparadoscon estudiosprimariosy sin estudioses bastante

alto, paraambosnivelesde instrucciónen cadabarrio las tasasde parosuperanel 25%.

Por el contrario, las tasasde paro en estudiossuperioressiemprese mantienenpor

debajodel 3%.

En las mujeres,las tasasde empleoen el grupode estudiossecundariosson más

elevadas,en todoslos batosse sitúanpor encimadel 59% sobreel total de parados.

Otro nivel de instrucción con tasasde paro elevadascorrespondena las mujerescon

estudiosprimarios dondeencontramosdos grupos,por un lado, los barrios de San

Diego, Picazoy Portazgocon tasasde paro superioresal 20%, y por otro lado, los

batosde Numancia,Olivar y Palomerascon tasasentreel 16% y el 18%. Las mujeres

paradassin estudiosalcanzantasasde paro comprendidasentreel 11,48%del bato

de Olivar y el 15,21% del barrio de Numancia. Las desempleadascon estudios

superioresse sitúan entre el 2,04% del bato de Picazoy el 8,96% del barrio de

Olivar.

En el año 1.990, la fuentede la queconseguirnoslos datos,el Instituto Nacional

de Empleo(31-12-1.990)presentaunainformaciónmásespecíficapor títulosescolares,

aunqueno conocemospor sexola composiciónde los parados,sino el total de ambos

sexos.

Las tasas más elevadasde paro se registran en los grupos de E.G.B. o

equivalentey Certificado de Escolaridad,con porcentajesque van desdeel 33,18%

hastael 40,80%,con una equilibradadistribución d~ las tasaspor barrios.
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Muy por debajo, las tasasde parados/asqu~ tienen titulación en Formación

Profesional,BUP/COU, tasascomprendidasentreel 7,95%dePalomerasSurestey el

13,81%de Numancia.Los gruposde parados/ascori titulación mediao superiorcon

tasaspor debajodel 3%. Muy significativo resultarespectoa los datos de paro de

1.986, las casi inexistentestasasen el grupo estudiosprimarios, y la ausenciade

paradosanalfabetos.

Otra fuente consultadapara estudiarel fenómenodel paro en el distrito de

Vaflecasy sus barriosesla monografíasobreel desempleode Madrid en Alfoz 1 .987,

que interpretalos datosdel PMH de 1.986y distingueentreparadosabsolutosy tasas

de paro,poblaciónadultay joven.

Total paradosdistrito de Vallecas(Alfoz)

Total paradosdistrito de Vallecas(PMH)

- 18.795

- 18.376

CUADRO 124: PARADOS
BARRIOS

ADULTOS Y PARADOSJOVENESEN LOS
DE VALLECAS. 4Ñ0 1.986.

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Total parados 100 100 100 100 100 100

Paradosadultos 35,37 31,53 35,96 36,06 36,62 33,62

Paradosjóvenes Á4..~ ÁL4~ Á4.93 ..ñ1.9~ Á312 ..±CZZ

TOTAL 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

(Fuente:Alfoz)

En todos los batos el

paradosadultos.

númerode paradosjóvenescasi duplica el númerode
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Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Paradosadultos 1.298 1.116 1.086 1.373 701 957

Paradosjóvenes 2.371 2.423 1.934 2.434 1.213 1.889

TOTAL 3.669 3.539 3.020 3.807 1.914 2.846

(Fuente:Alfoz)

Tasasde paro %

Barrios SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Total parados 27,64 33,29 29,91 25,48 24,51 26,26

Paradosadultos 17,02 20,30 19,05 15,57 14,93 15,56

Paradosjóvenes 41,97 47,20 43,99 39,76 38,94 40,30

(Fuente:Alfoz)

El bato con mayor tasade paro Picazo,que alcanzael 33% de la población

activa, el restode los barriospresentanunastasasque oscilanentreel 24% y el 30%

de la poblaciónactiva. Por grupos,tambiénel batc, de Picazoalcanzalas tasasmás

elevadasen adultos y jóvenes. Los paradosadultos superanel 20% y los parados

jóvenesel 47% del total de la poblaciónactiva. Tambiénel barrio de Portazgoregistra

unas tasasde paro similares, al superarla tasade paro juvenil el 43% y la tasa de

paradosadultosaproximarseal 20%. Así pues,estosbatossonun claroexponentedel

intensodesempleomadrileñoen las zonasSury Estede la capital.

Por sectoresprofesionales,la demandade eínpleo de los paradosde Vallecas

permiteconocerpor actividadeseconómicasla mayorincidenciadel desempleo,según

los datosde la DirecciónProvincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) recogidos

por el Boletín EstadísticoMunicipal correspondientea diciembrede 1.987 donde
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podemosobservarlas característicasde los demandantesde empleo.

CUADRO 125: OCUPACION SOLICITADA POR LOS PARADOS DEL
DISTRITO DE VALLECAS. ANO 1.987*.

<PorcentajesVerticales)*

1.- Profesionalesy técnicos
2.- DirectivosAdmón. Publica y empresas
3.- Administrativos

Comerciantesy vendedores
Trabajadoresde los servicios
Trabajadoresmanualesindustria
Trabajadoresde la construcción

Trabajadoresde los transportes
Extracciónminerales
Transformaciónmetales

Otras manufacturas
Construcción

Comercio.Hostelería
Transponesy Comunicaciones
Segurosy Financieras

Otros Servicios
Sin empleoanterior

TOTAL

4,70
0,05

10,53
5,45
9,42
2,56

4,70

12,60

1,48

2,68

5,81

6,20
8,47

0,95

6,39

7,10

4Q33
99,92%

(Fuente:INEM)* 31-1%l.987

En el distrito de Vallecas en diciembre de 1.987 los paradosque demandan

empleoen los diferentessectoreseconómicosdirige” fundamentalmentesus peticiones

haciael sector terciario, que registralas mayoresta;;asde desocupación.

4.-
5.-
6.-

7.-

8.-
9.-
10.-
11.—
12.-
13.-
14.-

15.-
16.-
17.-

1.177
13

2.637

1.367

2.360

642

1. 179

3.155

371
672

1.457
1.553
2.122

240
1.600

1.780
2.714

25.039
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Trabajadoresde los transportesy administrativosestánporencimadel 10% del

total de paradosdel distrito que solicitanocupaciór~.El 8% y el 9% de los parados

solicitan trabajo en actividadesde servicios, comercio y hostelería.El 6% solicita

empleoen seguros,financierasy construcción.El restode paradosque solicitanempleo

lo hacen en actividadeseconómicasque registran, como observamosen el cuadro,

porcentajesinferioresal 6%.

Dato significativoesel 10,83%deparadosquesolicitanempleoporprimeravez

en el mercadolaboral.
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CUADRO 126: OCUPACION SOLICITADA POR LOS PARADOS EN CADA
BARRIO DEL DISTRITO DE VALLECAS. AÑOS 1.987* Y 1990*.

AÑO 1.987

Barrios

Totales

SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

1 . 300 107 148 292 167 163

2. 2 2 2 3 1 3

3 . 561 274 316 723 365 398

4 . 293 188 165 352 165 204

5 . 546 373 332 537 244 328

6 . 118 115 102 149 52 106

7 270 219 182 241 105 162

8 . 635 603 541 649 264 463

9. 80 48 47 87 47 62

10.- 123 111 116 154 64 104

11.- 315 228 235 318 148 213

12.- 273 344 306 296 119 215

13.- 437 325 280 522 227 331

14.- 49 35 32 59 28 37

15.- 359 233 227 356 187 238

16.- 381 234 237 439 234 255

17.- 708 315 303 714 306 368

TOTAL 5.450 3.754 3.571 5.891 2.723 3.650

- 353 -



ANO 1.987

(PorcentajesVerticales)

Barrios

Totales

SanDiego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

5,50 2,85 4,14 4,95 6,13 4,46

2 . 0,03 0,05 0,05 0,05 0,03 0,08

3 .- 10,29 7,29 8,84 12,27 13,40 10,90

4 .- 5,37 5,00 4,62 5,97 6,05 5,58

5 .- 10,01 9,93 9,29 9,11 8,96 8,98

6 .- 2,16 3,06 2,85 2,52 1,90 2,90

7 .- 4,95 5,83 5,09 4,09 3,85 4,43

8 .- 11,65 16,06 15,14 11,01 9,69 12,68

9 .- 1,46 1,27 1,31 1,47 1,72 1,69

10.- 2,25 2,95 3,24 2,61 2,35 2,84

11.- 5,77 6,07 6,58 5,39 5,43 5,83

12.- 5,00 9,16 8,56 5,02 4,37 5,89

13.- 8,01 8,65 7,84 8,86 8,33 9,06

14.- 0,89 0,93 0,89 1,00 1,02 1,01

15.- 6,58 6,20 6,35 6,04 6,86 6,52

16.- 6,99 6,23 6,63 7,45 8,59 6,98

17.- 12.99 ÁI% 3A~ ÁZJj 11.23 10.08

TOTAL 99,90% 99,92% 99,90% 99,93% 99,91% 99,91%

1987*

(Fuente:INEM) 31-12-1.987
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AÑO 1.996

Ocupación Solicitada Total Ambos Sexos

Barrios

Ocupación

Solicitada

San Diego Palomeras

Bajas

Palomeras

Sureste

Portazgo Palomeras

Profesionales,

técnicosy similares

193 138 146 121 208

Personal

directivo

--- 3 1 1 2

Administrativos y

similares

416 310 278 263 469

Comerciantesy

vendedores

275 183 240 169 253

Trabajadores

servicios

487 336 481 333 562

Trabajadores

agricultura

11 4 5 5 9

Trabajadores

industria

124 99 131 95 129

Trabajadores

construcción

116 78 142 74 150

Trabajadores

transportes

462 270 — 549 324 448

Total 2.084 1.421 .973 1.385 2.230
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AÑO 1.990*

<PorcentajesVertical<~sL

Barrios

Ocupación

Solicitada

SanDiego Palomeras

Bajas

=__.

Palomeras Portazgo

Sureste

Palomeras

Profesionales,

técrncosy similares

9,26 9,71 7,40 8,73 9,32

Personal

directivo

--- 0,21 0,05 0,07 0,08

Administrativosy

similares

19,96 21,81 [4,09 18,98 21,03

Comerciantesy

vendedores

13,19 12,87 [2,16 12,20 11,34

Trabajadores

servicios

23,36 23,64 24,37 24,04 25,20

Trabajadores

agricultura

0,52 0,28 0,25 0,36 0,40

Trabajadores

industria

5,95 6,96 6,63 6,85 5,78

Trabajadores

construcción

5,56 5,49 7,19 5.34 6,72

Trabajadores

transportes

222k. A9»Q. ~7J~2 .2k3% ÁQ.9&

Total 99,96% 99,97% 99,96% 99,96% 99,95%

1990*

(Fuente:Instituto Nacional de Empleo, 31-12-1.990

y ElaboraciónPropii)

- 356 -



Las solicitudesde ocupaciónpresentadaspor los paradosen los años1.987 y

1.990 (diciembrede cadaaño)en cadauno de los batosdel distrito nos aportanun

nuevoanálisis de estefenómenosocial.

En 1.987, las tasasde paro más elevadasse daban en los trabajadoresde

transpones,ya visto en el distrito, pero en estecascobservamosvariacionesque van

desdeel 9,69%del batode Olivar hastael 16,06%del barrio de Picazo.El segundo

puestopor peticionesde trabajo solicitadaspor los desempleadoscorrespondea los

trabajadoresde los servicios y los administrativos, con tasas de desempleo

comprendidasentreel 7,29% del barrio de Picazo:i el 13,40%del bato de Olivar

paralos administrativosy el 8,96% de Olivar y el 10,01%del barrio de San Diego en

los trabajadoresde los servicios.

El tercer grupo, por orden de peticionesde ocupaciónlaboral, comercioy

hostelerfa,con tasasde paro del 7,84% en el bato de Portazgoy del 9,06% en el

bato de Palomeras.

El cuartogrupo,segurosy financierasy otros servicioscon porcentajesdel 6% -

7% sobreel total de demandasde empleo.

El restode ocupacioneslaboralespresentauna demandade empleo,porparte

de los parados, inferiores al 6% del total del empleo solicitado en los barrios

vallecanos.

Otro colectivo importante es el de los parados que no han trabajado

anteriormente,con tasasde paro comprendidasentrt el 12,99%en el barrio de San

Diego y el 8,39% en el barrio de Picazo.

En 1.990, encontramos otra consideración ligeramente diferente de las

ocupacionessolicitadaspor los parados,de las diecisietecategoríaspasamosa nueve,

desapareciendola categoríade “sin empleoanterior
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Las tasas de desempleomás altas correspondena los trabajadoresde los

servicios,la mayoren el batodeNumanciacon 25,20%sobreel total de ocupaciones

solicitadas,y la másbajaen San Diego con 23,36%.

Otra actividad económica con altos índices de desempleoes la de los

trabajadoresde los transportescon tasasmáximasde 27,82%en PalomerasSurestey

mínimas de 19,00%en PalomerasBajas.

Los administrativosy similares tambiénalcanzanelevadosíndicesde paro, la

máxima tasa en PalomerasBajas 21,81% y la mínima tasa en PalomerasSureste

14,09%.

Otra categoríaprofesional,comerciantesy vendedores,presentatasasde paro

y solicitud de empleodestacables,la másalta en San Diego 13,19% y la másbajaen

Numancia 11,34%.

El restode categoríasprofesionalespresentatasasde paro comprendidasentre

el 5% y el 10%, en cadauno de los barrios, excepluandoel personaldirectivo y los

trabajadoresde la agricultura,que no alcanzanel 1 %.

La bajademandade empleoen sectorescomo la industriay la construcciónentre

los trabajadoresparadosrespondea la sistemáticadestrucciónde puestosde trabajo

sobretodo en la actividad industrial, sector en profundacrisis sometidoa una dura

reconversiónsectorial.Aunquedebemosrecordarqu~ el sectorservicioses el sectorde

mayor implantación en los barrios vallecanos,corno hemospodido constataren el

análisisde las categoríasprofesionalesy ramasde actividad, tanto en 1.986 como en

1.990.

- 358 -



o
•~

0
2

0
N

~
N

i
ct

E
o

o
~

rNi
<•fl

-t

u,O
)

>
0

O
c
.

Ir
s
o

o>Irc
l

tio0uao’0Li,

oooooorlooorlooooooNooo

o
UDu

0

oh

-t

e?
c
M



UD(3u’;—~-4
o

O)

u’;
.-n

1
-

e
~

Z
‘0u

~
‘~

0
5

‘4
Z

~
E

E
N

c
~

o
u’

.0rH

e
n

~
-—

C
N

fltIr
c
ro

.Q
Z

~
2z~

.~~
~

aN
n

c
t

Q~’
o‘~0en

~

ooNN
L]

oO
rs

o
r

o1—
a

-c—
oN1]e

1
-

1
-

0
<o

Lfl

ooLfl

oo

¿
‘9

4
’?



‘o
o

t
E

b
O

~
O

)

~
E

>
c

o
-~

c
~

..Z
Q

c
.

en
sosoen

tiV
i

44
-

Eo1.-

a>o,

cM

--4
UD

o

W
c
>

<
C

o¡
¡

—
c’l



(ji

C
A

o
-~

‘4
(3W-4

e-o
-~

O)
>

c
~

O
)

‘4o
O

‘~
.0

s
E

N

D
ci

en—
—

en
Ir

-Q
—

z

-e

s
cc
l

41ocg3-
n

u
-v

ON

1
..>

o-ccg

VV
U

4
.0



C
C

W
c
>

CA

--4ao‘4
CAo

1~O.>

<
C

A
tE

>
o

o¡
a

¡

<
2

2
c
n

~
tIr’O

r

t
Q

en‘oen

st
~

o
tZ

gLSNoo
4

o

oo’4-o-v4
!

4
-

cue1
-

o
a>

o
.0

L
S

(A

ooo‘-4

A
v

c
M

2
4

—



UDm
O

)

~~C
N

l

o
t

en
~

¡
¡

e
n

~

‘o1
-

O
)

>
0

¡
¡

‘oen

4‘.4oC
i

4Y-a-v1
-

4ua>
.0L’1

oErl
e?



v
i

L
flO

)
~

1
~

~
O

flc
O)

—
—

C
N

c
l

Ir
‘O

Ir‘oe
n

tioV
i

44
-

a
-

42uo.2o,
.0(‘1

A
v

ci.



O
‘o

01
CCU

>
_

_

w
~

o
.Z

O
o

a
1

.
1

r
r

V
J

e~
•c4~

<
O

u.>4
:

(-5
w

‘O‘oO
S

4ticiV
i

440
Na

-

~
II

~
n

l’
.2a>
.0V

I

-s
i—

-—

<
u

á
u

e?

4
—



y. 2. PARO .TUVENIL

Consideraciónespecialmereceel parojuvenil. Los gruposde edadque marcan

el umbraljoven/adultoen la mayor parte de las estadísticasinternacionalesseamplía

hastael grupo de jóvenesde 29 años.El grupode jóvenesentre 15 y 24 años,por

efectodela crisis económicay la reestructuración,seincorporaal mundolaboralcada

vez mástarde,prolongándoseel períododebúsquedadel primerempleoy la duración

del desempleoentredos trabajosgeneralmenteocasionales.

En España,de acuerdocon la legislaciónlaboralvigente, laentradaen actividad

seproducea los 16 años.Por tanto, los jóvenesestríancomprendidosentrelos grupos

de edad 16-29años.

La poblaciónjoven madrileñaesun componentedemográficoen un municipio,

Madrid, en el que la evolución recientede la población ha estadodeterminadaporel

efecto combinado de altas tasas de crecimiento vegetativo y fuertes corrientes

inmigratorias. Este esquemase ha visto dislocadoen los años ochenta, cuando la

fecundidadsedesplomay los flujos migratorioscomienzana cambiar de sentido.En

un futuro próximo continuará la situación actual, tasas relativamente bajas de

fecundidady un saldomigratorio negativodebidoal diferencial a favor de las salidas

del municipio frente a las entradasal mismo.

Esta hipótesis, la evolución de la poblacién joven (disgregadaen cohortes

quinquenales)del municipiomadrileñoponede manifiestoqueen los próximos15 años

el ingresode personas“nuevas’ al mercadode trabao seráprogresivamentemenor, ya

en 1.981 sedesacelerael crecimientode la poblaciónjoven, y paralos años 1.996 y

2.001 se apreciaun notabledecrecimientode ésta.
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CUADRO 135: EVOLUCION DE LA POBLACION JOVEN

EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

DATOS RECIENTES PROYECC1ON

AOS

TOTAL

1.970 1.975 1.981 1.986 1.991 1.996

2.001

15-29años 710.958 735.127 740.879 777734 787.000 696.000 568.000

15-19años 241.024 281.816 292.704 268.514 241.000 189.000 141.000

20-24años 247.397 240.319 254.778 279.036 268.000 240.000 188.000

25-29años 222.537 212.992 193.397 230.184 278.000 267.000 239.000

(Fuente: DatosRecientes: INE. Censos 1.970-1.981.Ayuntamiento de Madrid.

Ayuntamiento de Madrid. Padrón Municipal 1.975 y 1.986. Proyección: Ayuntamiento

de Madrid. Informe sobre el paro juvenil en Madrid. Octubre. 1.987).

El grupode poblaciónjoven 16-29añospresmtalas siguientescaracterísticas:

1) La evolución de la poblaciónactivajoven tiene un comportamientoanálogo

a los activosde otrasedades.En 1.986, la peblaciónactiva 16-29añosalcanza

la cifra de 397.000personasde los que 214.000son varones(54%)y 183.000

mujeres(46%).

2) Los ocupadosen 1.986 suponenunas27.000personasmenosqueen 1.981.

Los varoneshan pasadoen esoscinco añosdesde145.000 hasta138.000. Las

mujeresdesde 121.000hasta101.000.

3) El grupode paradosjóvenesobservaun incrementode unas30.000personas,

pasandoen 1.981 de 127.000a 157.000 en 1.986. Los paradosen buscadel

primerempleopasande 80.000en 1.981 a 1(12.000en 1.986 (Ver Gráfica: 136
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Evolución PoblaciónJoven).

PMiH 1.986,727.199jóvenesde 16-29añosresidentesen Madrid, activospoco

más de la mitad, 396.639, de los que 239.530 trabajan y 157.109 se encuentran

desempleados.Casi la tercerapartede los jóvenesson estudiantes,234.946.

Estrato

Jóvenes-adolescentes

7o

Jóvenes

Jóvenes-adultos

Edad

16 - 19 años

20 - 24 años

25 - 29 años

Total 16-29 años 727.199

16-29años 100

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil, octubre1.987)

Población

217.858

29,96

279.109

38,38

230.231

31,66
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Cuadro 137: ACTIVIDAD Y DESEMPLEO DE LA POBLACION JO VEN

EN MADRID. AÑO 1.987

Edad Activos Tasa

Actividad

Parados TasaParo % sobre

población

16-19 56.553 38.571

14,26 26,63 24,55 68,20 18,16

20-24 159.577 73.682

40,23 58,76 46,90 46,17 27,13

25-29 180.509 44.856

45,51 80,81 28,55 24,85 20,08

Total 396.639 157.10?

56,08 100 39,61 22,21

(Fuente: Ayuntamientode Madrid. Infor«e sobreel parojuvenil)

El grupode 20-24añosesel grupomásafectadopor el fenómenodel desempleo

juvenil en Madrid. Entre estasedadesse concentracasi la mitad (46,9%) de los

desempleadosjóvenesresidenteen la capital y de los paradosque buscan su primer

empleo (49,37%).Especialincidenciaen el desempeo femenino.

Combinandolas variablesnivel educativoy grupode edad, se observaque los

jóvenesde 20-24añoscon titulaciónexclusivade E.G.B. forman,con cercade 50.000

efectivos(31,78%)el grupomásnumerosodel conjuntode paradosjóvenes.
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Cuadro 138: TITULO ESCOLAR Y GRUPOS DE EDAD DE LOS MADRILEÑOS

PARADOS JOVENES (16-29AÑOS). AÑO 1.987.

Nivel educativo Paradospor gruposde edad

16-19 20-24 25-29

Analfabetosy sin estudios 4.716
12,23

6.823
9,26

4.064
9,06

E.G.B. 30.672
79,52

49.923
67,75

21.226
47,32

B.U.P., C.O.U., .FP. 2.601
6,74

9.386
12,74

6.452
14,38

Título gradomedio 51
0,13

2.642
3,59

2.738
6,10

Título GradoSuperior --- 4.130
5,61

9.903
22,08

Otros y no consta 531
1,38

778
1,06

473
1,05

Total 38.571
100

73.682 44.856
100

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil)

La proporción de jóvenes desempleadosha crecido entre los dos últimos

padronesmunicipales 1.981, 32,29% y 1.986, 39,61%, lo que significa un

incrementoen 7,32 puntos. Las zonas de paro intensoen 1.981 lo siguen siendo en

1.986, Mediodía, Vallecas, Villaverde, San Blas, Moratalaz, Carabanchely Latina,

superandoel promedio de la ciudad, e incluso se ha acentuadola diferenciapor un

mayor incrementode las tasascon relaciónal resto de los distritos madrileños.

- 372 -



Tasasdeparojuvenil %

Año 1.981 1.986 Incremento

Vallecas 35,35 42,14 6,79

Media Municipal 32,29 39,61 7,32

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil)

El paro juvenil en Vallecas presentaunasUsas superioresal promediode la

ciudad,peroel incrementointerpadronalligeramenteinferior 6,79puntosfrentea 7,32

puntos.

En los sietedistritos citadosanteriormenteentre 1.981 y 1.986 selocaliza un

intensodesempleojuvenil, el 5 1,52% del total dejóvenesdesempleadosen Madrid en

1.981, y el 53,40%del totaldejóvenesdesempleadosen lacapitalcincoañosdespués.

El incrementodel paro en estosdistrito ha sido del 28,14%y en el restodel municipio

el aumentoha sido del 18,83% (Ver: Tablas 139 y 140).

Si la tasade parode los jóvenesoscila, pord’stritos, entreel 43,07%Mediodía

y el 34,50%Chamartin, las valoresmáximos y mínimos sealejan considerablemente

desdeel 47,20%, barrio de Picazo,distrito de Vallecas, hasta el más bajo de los

valores,30,67%,barrio de El Viso, distrito de Chamartin.

Evolución del paro juvenil

Año 1.981 1.986 Incrementoabsoluto %

Vallecas 10.112 12.264 2.152 21,28

Total Municipal 127.082 157.109 30.027 19,11

(Fuente: AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil)
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Tabla 139: TASAS DE PARO JUVENIL POR UISTRITOS. <ANOS 1981-1986

)

Distritos

TASAS DE PARO JUVENIL(%> RANGO DECRECIENTE

1.981 1.986 lncrem. 1.981 1.986 Increm.

MADRID 32,29 39,61 7.32 ---

1. CENTRO 30,73 38,57 7.84 12 9 5

2. ARGANZUELA 27,35 36,98 9.63 18 13

3. RETIRO 31,91 36,16 4.25 9 15 18

4. SALAMANCA 31,76 36,14 4.38 10 16 17

5. CHAMARTIN 29,41 34,50 5.09 15 18 16

6. TETUÁN 30,39 38,12 7.73 13 11 7

7. CHAMBERI 29,24 35,43 6.19 17 17 15

8. FUENCARRAL 29,52 36,81 7.29 14 14 11

9. MONCLOA 30,82 37,05 6.23 11 12 14

10. LATINA 32,89 41,01 812 7 7 3

11. CARABANCHEL 33,60 41,42 7.82 6 6 6

12. VILLAVERDE 35,30 42,80 7,50 3 2 9

13. MEDIODíA 35,54 43,07 7.53 1 1 8

14. VALLECAS 35,35 42,14 6,79 2 4 12

15. MORATALAZ 34,02 41,51 7,49 5 5 10

16. CIUDAD LINEAL 31,99 38,68 669 8 8 13

17. SAN BLAS 34,62 42,58 7,96 4 3 4

18. HORTALEZA 29,30 38,17 8.87 16 10 2

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil)
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Tabla 140: EVOLUCION DEL PARO JUVENIL. (AÑOS 1981-1986)

.

POR DISTRITOS -

Disúitos

PARADOS IOVEI¿ES INCREMENTO

1.981 1.986 ABSOLUTO

MADRID 127.082 157.109 30.027 19,11

1. CENTRO

2. ARGANZUELA

3. RETIRO

4. SALAMANCA

5. CHAMARTIN

6. TETUÁN

7. CHAMBERI

8. FUENCARRAL

9. MONCLOA

10. LATINA

11. CARABANCHEL

12. VILLAVERDE

13. MEDIODíA

14. VALLECAS

15. MORATALAZ

16. CIUDAD LINEAL

17. SAN BLAS

18. HORTALEZA

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informesobreel parojuvenil)

6.223

4.176

4.023

6.118

4.530

6.195

5.532

6.033

3.725

10.775

11.418

9.880

9.575

10.112

5.815

9.211

7.910

5.835

6.719

5.281

4.605

6.058

5.113

7.562

5.988

8.264

4.311

14.759

14.171

13.128

11.316

12.264

8.375

11.536

9.898

7.761

496

1.105

582

-60

583

1.367

456

2.231

586

3.984

2.753

3.240

.741

2.152

2.560

2.325

1.988

1.926

7,97

26,46

14,47

-0,98

12,87

22,07

8,24

36,98

15,73

36,97

24,11

32,87

18,18

21,28

44,02

25,24

25,13

33,01
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Otra variable que incide directamente en el desempleo juvenil es la

escolarización.Aquellosbarrioscon mayor proporcióndejóvenesque permanecenen

el sistemaeducativoporencimade los 16 años,son osquea su vezpresentantasasde

desempleojuvenil másbajas,mientrasquelos de bajatasadeescolarizaciónsonlos que

registranlos porcentajesmásaltos de jóvenesdesempleados.

El parojuvenil muestraun fuertepesosobre el desempleototal observadoen

Madrid en el año 1.986, el 64,24%de los paradostienen menosde treinta años.En el

distrito de Vallecas,en el mismoaño,el 66,73%de los paradostienenmenosde treinta

anos.

Cuadro 141: TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO DE LA POBLACION JOVEN,
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN EL DISTRITO DE VALLECAS Y EN LA

MEDIA DE DISTRITOS DE MAI)RID. AÑo 1.986.

lasade Actividad

Distrito de Vallecas Media_Municipal

Hombre MujerSexo Hombre Mujer

Gruposdeedad % % %

16- 19 47,84 44,13 27,35 25,56

20 - 24 76,31 66,60 59,19 56,52

25 - 29 95,48 60,64 90,10 70,80

lasade Desempleo

Distrito de Vallecas Media_Municipal

Hombre MujerSexo Hombre Mujer

OTwposdeedad %

16-19 62,59 72,39 64,11 72,41

20-24 40,21 50,86 41,75 50,31

25 - 29 24,24 30,47 21,83 28,83

(Fuente: AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil)
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Tasade actividad superior en los hombres.La mayor tasa de actividad del

distrito de Vallecas, en cadagrupo de edad, indica una menorescolarizacióny por

tanto, una permanenciamenoren el sistemaeducativoporencimade los 16 años.

Tasade desempleosuperior en las mujeres.Mayor tasade desempleoen la

mediamunicipalen los gruposde edad 16-19 y 20-24 años,tendenciaque seinvierte

en el siguientegrupo de edad 25-29 años. Se observa un descensode las tasas al

aumentarla edadde los jóvenes.

Cuadro142: ACTIVIDAD, OCUIPACIONY PARO DE LOS JOVENESPOR
GRUPOSDE EDAD Y SEXO EN EL DISTRITO DE VALLECAS, AÑO 1.986.

(iruposedad 16-19 años 20-24 años 25-29 anos

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Total población 5.639 6.148 7.540 8.231 7.501 6.861

Poblaciónactiva 2.932 2.719 6.571 5.504 7.201 4.176

% Total población 51,99 44,22 87,14 66,86 96,00 60,86

Poblacióninactiva 2.707 3.429 969 2.727 300 2.685

%TotalPoblación 48,00 55,77 12,85 33,13 3,99 39,13

PoblaciónOcupada 1.095 751 3.930 2.706 5.450 2.907

% Poblaciónactiva 37,34 27,62 59,80 49,16 75,68 69,61

PoblaciónParada 1.837 1.968 2.641 2.798 1.751 1.269

% Poblaciónactiva 62,65 72,37 40,19 50,83 24,31 30,38

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informe sobreel paro juvenil)
y ElaboraciónPropia
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Grupo 16-19años,grupo de menor poblaclin, población activa ligeramente

superiora la inactivaen los hombres;en el casode Las mujeres,la poblacióninactiva

es superior,por tanto, bajaescolarizaciónen el grupo, másacentuadaen las mujeres.

Poblaciónparadaporencimade la poblaciónocupada.tendenciamásacusadaen el sexo

femenino.

Grupo 20-24 años, grupo de población más numeroso, población activa

claramentesuperior a la inactiva, mayor actividadmasculina,bajapermanenciaen el

sistemaeducativo,másacusadaen los hombres.Ocupaciónligeramenteporencimadel

desempleoen los hombres.

Grupo 25-29años,la actividadde la poblacióndeestegrupoesabrumadoraen

los hombres(96,00%) y bastantesignificativa en las mujeres (60,86%). Ocupación

mayorqueen el grupoanterior,en ambossexos,y poi consiguientedesempleoinferior.

Cuadro 143: POBLACION PARADA JOVEN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
EN EL DISTRITO DE VALLECAS, AÑO 1.986.

Grupos edad 16 - 19 años 20 - 24 anos 25 - 29 anos

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Poblaciduparada 1.837 1.968 2.641 2.798 1.751 1.269

Parados buscan primer

empleo

1.496 1.729 1.374 1.841 295 355

% sobrepoblación

parada

81,43 87,85 52,02 65,79 16,84 27,97

Parados han trabajado 341 239 1.267 957 1.456 914

% sobrepoblación

parada

18,56 12,14 47,97 34,20 83,15 72,02

(Fuente:AyuntamientoMadrid Informe sobreel parojuvenil)
y ElaboraciónPropia
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El paro afectaprincipalmenteal grupode edad20-24 años.Mayor incidencia

en buscadeprimerempleoy en el sexofemenino.Fenómenoanteriormenteconstatado

en el municipiode Madrid. Los paradosque buscanprimer empleo,propio del grupo

de menoredad16-19años,mientrasque los paradosquehan trabajadocaracterizanal

grupode másedad 25-29años.

PoblaciónJoven Hombres Mujeres

Total 20.680 21.240

Total poblaciónactiva 16.704 12.399

Total poblacióninactiva 3.976 8.841

Total poblaciónocupada 10.475 6.364

Total poblaciónparada 6.229 6.035

Total poblaciónparadabuscaprimer empleo 3.165 3.925

Total poblaciónparadaha trabajado 3.064 2.110

Cuadro 144: ACTIVIDAD OCUPACION Y PARO DE LOS JOVENES (16-29
AÑOS) EN LOS BARRiOS DEL DISTRITO DE VALLECAS. AÑO 1.986.

Barrios San Diego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

Total Población 8.600 7.67] 6.713 9.235 4.654 7,309

PoblaciónActiva 5.649 5.134 4.396 6.122 3.115 4.687

% Total

Población

65,68 66,92 65,48 66,29 66,93 64,12

Población

Inactiva

2.951 2.537 2.317 3.113 1.539 2.622

% Total

Población

34,31 33,07 34,51 33,70 33,06 35,87

- 379 -



Barrios San Diego Picazo Portazgo Numancia Olivar Palomeras

POBLACION ACTIVA

Población

Ocupada

3.278 2.711 2.462 3.688 1.902 2.798

% Población

Activa

58,02 52,80 56,00 60,24 61,05 59,69

PoblaciónParada 2.371 2.423 1.934 2.434 1.213 1.889

% Población

Activa

41,97 47,19 43,99 39,75 38,94 40,30

POBLACION DESEMPLEADA

PoblaciónParada

busca 1er

empleo

1.307 1.439 1.142 1.405 709 1.088

% Total

PoblaciónPayada

55,12 59,38 59,04 57,72 58,45 57,59

PoblaciónParada

ha trabajado

1.064 984 792 1.029 504 801

%Total

PoblaciónParada

44,87 40,61 40,95 42,27 41,54 42,40

POBLACION IINACTIVA

Estudiantes 1.500 1.065 1.037 1.863 867 1.432

% Población

Inactiva

50,83 41,97 44,75 59,84 56,33 54,61

Otros 1.451 1.472 1.280 1.250 672 1.190

% Población

Inactiva

49,16 58,02 55,24 40,15 43.66 45,38

(Fuente:Informe sobreel paro juvenil y ElaboraciónPropia)
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- Actividad/Inactividad

La actividadde los hanSasvallecanosen tomo al 65%. Este datoexplica la

significativaincorporaciónde los jóvenesal mercadolaboral. La inactividadpresenta

un grupo de estudiantesque oscila entreel 41 %-59%, y un colectivo heterogéneo,

otros, con porcentajescomprendidosentre el 40%-58%. Por tanto, la distribución

porcentualde inactividad en los batoses bastanteiegular.

- Ocupación/Desempleo

La ocupaciónes superioral desempleoen todos los barrios. Mayor ocupación

en el barrio Olivar 61,05% de su población activa y mayor desempleoen el barrio

Picazo47,19%de su poblaciónactiva.

La ocupaciónparadaquebuscasu primerempleo superaa la poblaciónparada

queha trabajado,en cadauno de los barrios.Es decir, el verdaderoproblemaparalos

jóveneses el accesoal mundo laboral, con porcentajesque oscilan entreel 55% y el

59% del total de poblacióndesempleada.

Cuadro 145: PARADOS JOVENES QUE BUSCAN SU PRIMER EMPLEO
O HAN TRABAJADO ANTES, POR GRUPOS DE EDAD, SEXO Y NIVEL

EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE VALLECAS. ANO 1.986.

Grupos de edad 16 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Total 1.837 1.968 2.641 2.798 1.751 1.269

Titulo Escolar Analfabetos

Total 307 232 399 271 313 123

% Total jóvenes 16,71 11,78 1510 9,68 17.87 9,69

Buscan primer empleo 247 194 180 145 44 34

Han trabajado 60 38 219 126 269 89
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Primer Grado/ Se2undo Grado. Primer Ciclo

Total 1.441 1.570 1.960 2.053 1.140 800

% Total jóvenes 78,44 79,77 74,21 73,37 65,10 63,04

Buscan primer empleo 1.166 1.382 994 1.328 143 164

Han trabajado 275 188 966 725 997 636

Seaundo Grado. Seiundo Ciclo

Total 59 131 199 306 165 160

% Totaljóvenes 3,21 6,65 7,53 10,93 9,42 12,60

Buscan primer empleo 56 123 148 234 46 39

Han trabajado 3 8 51 72 119 121

Tercer Grado. Pento o similar

Total 1 1 22 68 28 59

% Total jóvenes 0,05 0,05 0,83 2,43 1,59 4,64

Buscan primer empleo 1 1 16 53 12 37

Han trabajado --- --- 6 15 16 22

Facultades y E.T.S.

Total 2 4 27 74 76 115

%Total jóvenes 0,10 0,20 1,02 2,64 4,34 9,06

Buscan primer empleo 2 4 23 62 47 79

Han trabajado --- --- 4 12 29 36

Otros

Total 27 30 34 26 29 12

% Total jóvenes 1,46 1,52 1,28 0,92 1,65 0,94

Buscanprimer empleo 24 25 13 19 3 2

Han trabajado 3 5 21 7 26 10

Porcentales Verticalet

Analfabetos 16,71 11 78 15,10 9,68 17,87 9,69

Primer Ciclo 78,44 79,77 74,21 73,37 65,10 63,04

SegundoCiclo 3,21 6,65 7,53 10,93 9,42 12,60

Tercer Grado 0,05 0,05 0,83 2,43 1,59 4,64

Facultadesy E.T.S. 0,10 0,20 1,02 2,64 4.34 9,06

Otros W4~ J~ il~ Q~ ffl~

Total 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97%

(Fuente:AyuntamientoMadrid. Informe sobreel parojuvenil y ElaboraciónPropia)

- 382 -



El desempleoafectaprincipalmentea los jóvenescon nivel educativode primer

ciclo en relacióndirectaa los gruposde edad, másjóvenes(16-19 años)másjóvenes,

másparo.

Otro colectivo en el que incide bastanteel paro es el de los analfabetos,en

relación inversaa los gruposde edad, másjóvenes(16-19años)menosparo, grupos

de edadsuperior (25-29años)mayor paro.

Se observaque a mayor nivel educativola repercusióndel paro es menor.

Otra consideración,los jóvenesparadosque buscansu primer empleosuperan

a los jóvenesparadosque hantrabajadoen el grupode menoredad (16-19años)y en

los otros grupos de edad con mayor nivel educauvo.En cambio, en el grupo de

analfabetos-exceptomujeresde20-24años-,primerciclo, exceptomujeres20-24años-

y segundociclo grupo de edad 25-29 años, los jóvenesparadosque han trabajado

superana los paradosque demandansu primer empeo.
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Conclusiones,los jóvenesde Vallecas no permanecenmayoritariamenteen el

sistemaeducativohastalos gruposde edadmásavarzados(25-29años)y optanpor la

incorporaciónlaborala edadestempranas,lo que contribuyea fomentarla lacra social

del paro en estedistrito de la “periferia sureste”de Madrid.

- Vallecasentre 1.981 y 1.986 presentaun incrementodel paro juvenil del

21,28% y Madrid en esemismo períododel 19,11%.

- Vallecasentre1.981 y 1.986incrementasustasasde parojuvenil, pasandode

35,35% en 1.981 a 42,14% en 1.986. Macrid entre 1.981 y 1.986 también

incrementasustasasde parojuvenil, 32,29%en 1.981 y 39,61%en 1.986.

- Vallecasesuno de los distritos madrileñosque entre1.981 y 1.986incrementa

el númerode paradosjóvenes,incrementoque se elevaal 21,28%al pasarde

10.112 a 12.264 paradosjóvenes en este periodo de cinco años. En este

quinquenio,Madrid incrementasu paro juvenil en un 19,11%, al pasar de

127.082a 157.109paradosjóvenes.

- Las tasasde desempleoen el grupo de edad 25-29 años en la población

masculinavallecanaes superiora la media municipal, siendo inferioresen los

otros dos gruposde poblaciónjoven. Las mujeresjóvenesde Vallecas tienen

unastasasde desempleosimilaresa las de la media municipalen los gruposde

edad 16-19, 20-24años,siendoligeramentesuperioren Vallecasestatasa de

desempleofemeninoen el grupode edad 25-29años.

- Las tasasde actividaden los gruposde edadde poblaciónjoven (16-19,20-24,

25-29 años)de Vallecas son superioresa la media municipal, excepto en las

mujeresde 25-29años.

- Por grupos de edad, la actividad de los jóvenes de Vallecas se registra

mayoritariamenteen el grupo 25-29años,el 96,00%de los hombresjóvenesy
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el 60,86% de las mujeres jóvenes. La mayor ocupación de los jóvenes

correspondetambiéna estegrupode 25-29años,con porcentajesdel 75,68%

en los hombresy del 69,61%en las mujeres,sobreel total de poblaciónactiva.

Por el contrario, el mayor desempleose registraen el grupo de edad 16-19

años,con porcentajesdel 62,65%en los hombresy del 72,37%en las mujeres,

sobreel total de poblaciónactiva.

- Los jóvenesactivos de los barrios de Vallecas representanalrededor del

65,90%del porcentajetotal de la poblaciónjoven (porcentajepromediadoentre

los batos). Los jóvenesconsideradoscomo inactivosalcanzanalrededordel

34,08% del total de la población joven (porcentajepromediado entre los

barrios).

- Los jóvenesocupadosen los batosvallec~nosse sitúansobreel 57,96%del

total de la población activa (porcentajepronediado).Los jóvenesen paro en

estosbarrios constituyenel 42,02%del total de la poblaciónactiva (porcentaje

promediado).

- Los jóvenesparadosresidentesen los barrios del distrito que buscan el primer

empleo forman el 57,88% del total d~ población parada (porcentaje

promediado), y los jóvenes parados que han trabajado el 42,10 (porcentaje

promediado)del total de poblaciónparada.

- Por gruposde edad, el paro afectaprincipalmenteal grupo 16-19 años (el

81,43%de los jóvenesy el 87,85%de los jóvenesquebuscanprimer empleo).

La búsquedadel primer empleodesciendenotablementeen el grupo25-29años

(el 16,84% de los jóvenes y el 27,97% de las jóvenes que están

desempleados/as).

- Por nivel educativo,los paradosjóvenesdel distrito con estudiosde Primer

Ciclo equivalenteaE.G.B. registranel maycrvolumende desempleoentre 16-
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19 años, el 78,44% hombres y el 79,77% mujeres, sobre el total de

desempleadosen cada sexo y para este grupo de edad. Entre 20-24 años

representanel 74,21% los jóvenesy el 73,27%las jóvenessobreel total de

paradosen cadasexoy en estegrupodeedad Entre25-29añoslos porcentajes

desciendenal 65,10% de hombresparadosy al 63,04% de mujeresparadas,

sobreel total deparo por sexoy grupode edad.

Otro colectivode paradosjóvenesafectadoporel paroesel de los analfabetos,

mayor en los hombresjóvenesque en las mujeresjóvenes.En cadagrupo de

edad, los jóvenesrebasanel 15% sobreel total de paradosde cadagrupo de

edad,y lasjóvenesse sitúan sobreel 10% sobreel total de mujeresparadasde

cadagrupode edad.

Los otrosniveles educativos,formaciónsecundaria,de gradomedio y superior

presentanunosíndicesde desempleomuybajos, fundamentalmenteel desempleo

es casi inexistenteen los jóvenescon formac:ón de gradomedio o superior.

Contrastadoslos datosestadísticosde 1.986 ~ 1.990 observamosque el cierre

de empresasporla crisis económicacolocaen situaciónde desempleadosa trabajadores

que hastaentoncesteníanestabilidadlaboral, lo queexplicaque elgrupode edad30-54

añosseael grupocon tasasde paromáselevadasen todoslos barriosde Vallecas.

Los gruposde poblacióncon bajosnivelesde instrucciónregistranlas mayores

tasasde paro.

Las ocupacionessolicitadaspor la mayor partede los paradoscorrespondenal

sector servicios,la bajademandaen sectoresindustíjalesy de construcciónse debea

la sistemáticadestrucciónde puestosde trabajopor a dura reconversiónsectorial.
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El parojuvenil en Vallecaspresentatasasmá~ elevadasqueen otrosdistritosde

la capital. Vallecasesuno de los distritos de Madrid con bajatasade escolarizacióny

porconsiguientealta tasade desempleojuvenil.
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VI.- PALOMARES. REALIDAD DE VALLECAS

Presentación

Palomeras,uno de los barrios más representativosde Vallecas, significa el

pasadoy el presentede un distrito espacialmentelocalizadoen la periferiasur-sureste

de Madrid. Integradoen el conjuntometropolitanocon crecimientono planeadoporlo

queaumentanlos problemasplanteadosporel asentamientode unapoblacióninmigrante

sin cualificar en la etapadel desarrollismoeconómicode los añossesentay setenta.

El modelo de Palomerases el modelo de barrio suburbanoperiférico de

desarrolloindustrial, básicamentecaracterizadoporel desarraigode su poblaciónen el

ámbitourbanomadrileño,bato de autoconstrucciónenparcelacionesilegalesque trata

de adquirirunaidentidadvecinal y abandonarel chabolismopararesolverel problema

de la vivienda e impedir la expulsióndel bato de estasgentesque han creadoun

hábitatpropio.

El estudiode Palomerasabarcadosetapas:antesde la Remodelacióny durante

el procesode Remodelación.En la primerade ellas, Palomerasformapartedel plan

de creaciónde pobladossatélitesen los alrededoresde Madrid, queevolucionancon un

planteamientourbanísticosometidoa constantesmodificacionesincumplidas,peroque

afortunadamenteparalos habitantesde Palomeris,despuésde numerososavatares,y

gracias al arduo esfuerzo del asociacionismovecinal se logra un planeamiento

urbanísticoque se ejecutaen un conjuntode actuacionesde remodelaciónde antiguas

infraviviendasy viviendas marginales realojanio a sus ocupantescumpliéndosela

reivindicación más importantecomo residentesdel barrio. La remodelaciónpuedey

- 388 -



debeentendersecomo el pagode la deudasociala finalesde los ochentay principios

de los noventa.Porúltimo, el análisisdel espacbsocial nosacercaal conocimientode

las formas de vida y las inquietudesde los vallecanosde Palomerasque buscan un

modo de vida más digno y próspero, aunque siguen existiendo situaciones de

marginalidad,buen ejemplo de ello el fracaso escolaren un elevadoporcentajede

poblaciónjoven.
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VI. PALOMERAS. REALIDAD DE VALLECAS

VI.1.- Evolución del Area Espacial de Vallecasen el conjunto de Madrid

.

La reintegración de Vallecas en el conjunto metropolitanomadrileñoha estado

marcadaa lo largo de estosdos últimos siglos por cuatroperiodos diferenciados

cronológicamentepor actuacionesclaramentedefinidas:

- Periodo 1.800-1869.

Mientras en Madrid, tras la desamortización se han creado las

condiciones adecuadaspara proyectar el Ensanche,Vallecas sigue siendo

municipio rural. Su único núcleourbanoesla Villa de Vallecas, que en 1.849

posee una población de 1.421 habitantes asentado sobre una vía principal de

accesoa Madrid, la carreterade Valencia.

- Periodo1.870-1.939

Se inicia el Ensancheen Madrid y su completaedificacióncreandolas

condicionesnecesariasparapotenciarel crecimientode suburbiosperiféricos.

En el municipio de Vallecas comienzaa localizarseun suburbio alrededorde

1.875, sobreel eje de la carreterade \klencia. En 1.900 aparececonformado

el Puente de Vallecas que inicia un rápido crecimiento hasta su total

consolidacióna finalesde la guerra.

La población experimentó un fuerte crecimiento entre 1.924-1.930,

contribuyendola línea de Metro Atocha-Vallecas.La mayor parte de este

crecimientodemográficocorrespondióa la zona suburbialde tipo subestandar
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del Puentede Vallecas, mientras que la Villa de Vallecas continua con su

dinámicaruralista.

Año

1.900

1.910

1.924

1.930

Población

10.145

19.073

28.658

46.461

(Fuente:P.A.I. de Vallecas)

Vallecasjuegarespectoa Madrid el papeLde espaciode acumulaciónde mano

de obra barataa bajocoste (no existeplaneamientoni normativaque reguleel

procesode edificación).

- Periodo 1.940-1.960.

Periodo caracterizadoen Madrid por la aplicación de una política

autárquica,que convierteal Estadoen el único gestordel crecimientourbanoy

dondelo más significativoes el nivel de irtervenciónoficial en la promocióndel

sueloy la vivienda.

El crecimientode Vallecasva aprcducirsefundamentalmentesobresuelo

no planeadoo contraplaneamiento,teniendolas siguientescaracterísticas:

Densificación del Puente de Vallecas y comienzo del proceso de

renovación.

Proliferación de asentamientoste infraviviendas generalmentesobre

suelorústico.

Fuerte actividad promotora de organismospúblicos, tendente a la

erradicacióndel chabolismo,sobresuelopropiedadde la Comisadade
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OrdenaciónUrbana.

Entre 1.950-60, el crecimiento se disparó por la inmigración alcanzando

el 180%. De toda la periferia de Madrid, Vallecaspasóa ser el núcleo más

importantede asentamientode población inmigrante,configurándosecomo un

áreaespecializadaen concentrarmanode obra sin cualificar.

Año Población

1.950 79.563

1.960 223.976

(Fuente:P.A.I. de Vallecas)

- Periodo 1.961-1.975

Periodocaracterizadocomoel del “Desarrollo” que marcaen el crecimientode

Madrid un cambiode política oficial. La Administración,aprobadoel PlanGeneralde

1.963, va a adecuarsu política de suelo y vivienda para permitir una progresiva

intervenciónde la iniciativa privada (ley de vivi’:ndas subvencionadasy planeamiento

parcial).

El periododecrecimientode Vallecastienelas siguientescaracterísticas:

La zonadel Puentede Vallecas essometidaa un fuerteproceso

de renovaciónpuntual

La intensidaden las actuacionesdepromociónprivadasetraduce

en un gran número de “colonias” que se sitúan sobre suelo

vacante. La Villa de Vallecas inicia un fuerte proceso de

crecimiento.

La zonachabolistase consolida mediantela realización de su
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urbanización a nivel básico, y la Administración lanza la

estrategia del Plan Parcial con vistas a su erradicación, con

tendenciaa la expulsiónde la poblaciónresidentede bajasrentas.

Disminuye el crecimientodemográfico respectoal periodo anterior,

cifrándoseel incrementoentre1.960-70en un 31%. En los años70 el proceso

se estabiliza (ver Mapa 12. Evolución Histórica del Perimetro Urbano de

Vallecas).

Año Población

1.960 222.976

1.970 292.498

1.974 308.801

(Fuente:¡tAl. de Vallecas, 1979)
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VL1.1- Evolución Espacial del Puente de Villecas

En los límites S-SE.del término municipal de Madrid, la historia del Puente

de Vallecas, desde sus orígenes como arrabal marcando el cambio del paisaje urbano

madrileño al paisaje rural vallecano, es la historii del crecimiento espacial de Vallecas

(ver plano 150) a lo largo de los siglos XIX y XX. El Puente se convieneen el punto

de conexión entre el tejido urbano madrileño y la carretera de la Albufera, de donde

parten distintos caminos rurales. Clara representación de este marco que conecta Madrid

con Vallecas es esta cita en tiempos de Carlos II[, referencia de don Antonio Ponz, en

su obra “Viaje de España”, tomo III, pág. 283. edición de Casto María del Rivero,

Madrid, L947:

‘<El camino desde Madrid a Vallecas es pésimo en tiempos lluviosos, y

el arroyo que lo atraviesa, llamadodel Alroñigal, peligrosísimocuando

crecen las aguas; en él han perecido no pocospasajeros,queriéndolo

vadear por evitar un puente de lo más ruin que se puede ver, cosa que

admira en las cercanías de un Madrid y ~ncorto trecho de un lugar de

donde todos los días se acarrea gran parte del pan que en Madrid se

come”. (Redondo, 1.978).

Poco a poco se va configurando un conjuntode áreasespacialesde personalidad

propia que evolucionarán hastaconvertirseen hatos: en el norte el barrio de Doña

Carlota, en el sur destaca el caserío construido a lo largo de la calle del Picazo (en la

actualidadPuertode Bonaigua),formadoporcasascon huertay algunasgranjas.En el

centro, el Puentede Vallecas, donde se localizabantodos los serviciosde la zona.

Núcleo más compacto y abigarrado que los anteriores. Continuandopor la arteria

principal, antigua carretera de Valencia, volvían a aparecer numerosas huertas y

granjas, como las del arroyo del Olivar, topónimo alusivo a las actividades agrarias.
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PLANO 150: EVOLUCION ESPACIAL DE VALLECAS, L875-L969.
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Las vías de comunicaciónde Madrid eran una serie de caminosque cruzaban

el arroyo del Abroñigal por los puentes existentes y alcanzaban la ronda del Ensanche

(hoy calle del Doctor Esquerdo).

La extensióndel poblamientovallecanoestabacondicionadapor las vías de

comunicación,línea del ferrocarril Madrid-Zaragoza,carreterade Valencia.

La división en distritos municipales se realizó a principios del siglo XX (ver

plano 6: Vallecasa principios del siglo XX): VilLa Norte de NuevaNumanciay Doña

Carlota, Centrode Nueva Numanciay Sur de Nueva Numanciay China. En 1.920

nuevadivisión en distritos: Villa, Norte, Centro y Sur dondeaparecenya los batos

de Entrevías, Obrero, Japón, Picazo y Mesa. Del distrito Sur, en 1.930, quedó

segregadoEntrevíasque formó un quinto distritc¡.

A partir de 1.940, rápida evolución, total transformación de Vallecas, pasando

de pequeño núcleo con crecimiento lento a con~ertirse en un gran suburbio marginal

de Madrid. El barrio de Doña Carlota quedaba mido al Puente. Por el sur, el barrio

se había extendidosaltandola vía del ferrocarril. En 1 S24,ya estáconstruidoel Metro

del Puente de Vallecas -

En la década de las sesenta el Puente de Vallecas se consolidacomo área

espacial receptiva de población inmigrante.

En la década de los setenta El Puente necesita urgentemente una remodelación

urbanistica (ver Plano 151).
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PLANO 151: EL PUENTE DE VALLECAS EN LA DECADA DESARROLLISTA

(Fuente:RedondoGorzález, 1978)
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VI. 1. 2. HISTORIA DE PALOMERAS. ETAPAS HISTORICAS

La historiade Palomerasesla historiadel recientedesarrolloindustrialy urbano

de Madrid expresada en batadas suburbanas. La historia de una población

desarraigada,porfuerzade las circunstanciasde la época,de suslugaresde origen,que

ha tenido que reconstruir su vida en un entorno radicalmente nuevo.

Historia breve en el tiempo, poco más de cuarenta años, pero fatigosa y

compleja, tanto por las peculiares condiciones en que ha vivido la población residente,

como por la transformación que se ha producido en el bato.

Etapas históricas

La historiadePalomerascomprendecuatroetapas:

1) hasta 1.940

2) de 1.940 a 1.960

3) de 1.960 a 1.977

4) de 1977 hasta la actualidad

- Primera etapa. Hasta L940 Palomerasfue un campode labor en el límite

surestede la extensiónsuburbialmadrileña,pasoobligadoparallegara la Villa

de Vallecas. Este recorrido se realizaba, en su límite norte, por la carretera

Madrid-Valencia (avenida de la Albufera), o más al sur, a través de una serie

de caminosque, aúnalargandola distancia,cruzabanzonasmásllanas,evitando

el paso por el ceno de Pío Felipe, o cern del Tío Pío. Esos caminos recibían

las denominacionesde las zonasque atravesaban:veredadel Portazgo,camino

Alto de Palomerasy caminoBajo de Palomeras.El primero de ellos no existe
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ya, pero los otros dos son la avenidade Palomerasy la calle Martínez de la

Riva-caminoBajo de Palomeras,respectivamente.

Destacatambiénel antiguocamino de Yeserosque, partiendodel camino

Bajo de Palomeras,cruzabala vía del ferocarril, enlazandocon la carreterade

Villaverde a Vallecas, hoy convertidoen la avenidade San Diego. El citado

camino de Yeserosdiscurríaparalelo a la cañadapor la que transitabanlos

rebañosde ovejas,cuyosrediles estabanpróximosa la Villa de Vallecas.

- Segundaetapa. L940-1.960.A partir de 1940 comienzala configuraciónde

Palomerasque ha llegado hasta nosotros. Durante la guerra civil no sufrió

grandesdaños,y el Plan Generalde OrdenaciónUrbanade 1.941 la calificó

como suburbio, proyectando sobre su suelo un poblado satélite de 40.000

habitantes,nuncallevado a cabo.

La política oficial proponíaparaMadrid un desarrolloindustrial a gran

escala,con la implantaciónde industriaprivadaeinversionespúblicasa través

del INI.

Por su parte el campo español, con estructuras de explotación

ancestrales,sin segurosdeparo, bajos rendimientos,etc.- - forzaba a emigrar a

la capital a miles de familias campesinas, principalmente de Extremadura,

Andalucíay La Mancha.

Vallecas contemplaexpectanteesteéxodo rural, en 1.950 había una

poblaciónde 56.530habitantes,en 1.960alcanzabalos 222t02habitantes,por

tanto un crecimientodel 268%, frentea un aumentode 614.716en el restode

Madrid. De este modo, Vadíecasse convirtió en el áreade crecimientomás

rápido de todala periferia,absorbiendoe, 23,2% del aumentode poblaciónde

todo Madrid.
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El Plan General de L941 no habíaprevisto que Vallecas y Palomeras

absorbieran tanto habitantes, ni tampoco cómo alojarlos. Estas circunstancias

configurarán la estructura urbana de Palomeras, siendo los propios emigrantes,

tratando de asegurar su supervivencia, quienes compran o alquilan unos pocos

metrosde terreno,dondelevantaríancuaLro paredes.Iniciabanuna nuevavida

en condiciones inhumanas. Ante la carenzia de una oferta social de vivienda y

el bajo poder adquisitivo de sus salarios, esta población se ve obligada a

resolverel problemade la vivienda, “auloconstruccia5n”.

Estosbarriosde autoconstrucciónpartieronde las parcelacionesilegales

que pequeños y medianos propietarios llevaron a cabo en terrenos rústicos,

convirtiéndolos “de hecho” en suelo urbano, obteniendo elevadas plusvalías

donde antes el valor de ese suelo era mínimo.

La formalizaciónde lacompraseefectuabaporcontratoprivadodepago

aplazado,en condicionesde usuraen bastantescasos.El tamañode las parcelas

era muy variable,pero nuncasuperabalos 70 o 80 metroscuadrados.

En los primeros tiempos, la estampa del cobro de los plazos de las

parcelasel primer domingode cadamesen la actualavenidade Palomeras,

dondeel vendedorsentadoen unamesade tijeraesperabapacientementerecibir

la visita de los vecinos reflejaba, cuando menos, la España del desarrollismo en

las áreas periféricas de la gran ciudad.

Estasviviendasconstruidascon miterialesde derribo,selevantabancon

gran rapidez, sin licencia de obra, ni cédula de habitabilidad. La

Administración,a pesarde la ilegalidad cLe la situación, reconocióel procesoy

legalizó de hecho el chabolismo,al apLicar la contribución urbana y otros

impuestos. (Ver: Plano 152).
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PIano 152: Las Palomeras:Suburt¡¡o del surestede Madrid,

enclavado en el corazón de Vaiiecas. Año 1979

(Fuente:Calle Cebrecos)
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Así Palomeras,junto a otros 3atos colindantes permitieron el

asentamiento de esta fuerza de trabajo. Varios factores explican este fenómeno:

- localización relativamente cerca del casco urbano, próxima a un transporte

público: el Metropolitano.

- existencia de amplios terrenos libres de edificación, calificados por el Plan

Generalde rústicos, de escasovalor, lo que permitiría la aparición de estas

infraviviendas,apoyándoseen mínimasinfraestructurasde núcleospreexistentes

ya consolidados.

- toleranciadel Ayuntamientoy de la Comisadade OrdenaciónUrbanay otros

organismosestatalesantela ilegal conversiónde suelo rústico en urbano,por

parte de unos promotores-mercaderes, que vendiendo casas-chabolas,

contribuyeron a la promoción del suelo a gran escala.

- estructura de la propiedad del suelo muy fragmentada,posibilitando las

parcelaciones mínimas e irregulares, progresiva construccion.

- población homogénea, imagen de batadi obrera inmigrante, gran solidaridad.

Estapolítica de tolerancia,porpartede la Administración,ahorrabalos

“costos sociales”de facilitar viviendasen condicionesdignasy económicamente

asequibles.

En L956, los barriosde chabolas~evan consolidando,configurandosu

propiapersonalidady alcanzandoconcienciade su entidad,potencialmentefocos

de conflictividad. Ante estaperspectivasurgeel 13 de noviembrede 1.957, el

Plan de UrgenciaSocial. Pretendíaun doble objetivo: por un lado, limitar la

inmigración,obstaculizandolos asentamientosclandestinosy amenazandocon

la expulsión al lugar de origen; y por otro lado, al crearlos PobladosDirigidos,

canalizanla anárquicaactividadconstructorade los emigrantesaportandoel

Estadoterrenos,proyectosy materiales, aradarpasodespuésa los Poblados

de Absorción y Mínimos. Esta operación en Palomeras significó la construcción

de la batada del Alto Arenal con 802 viviendas de la Obra Sindical del Hogar;

el PobladoMínimo de Vallecas, sito en PalomerasBajas con 672 viviendas;y
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la barriadao colonia de San Josécon 513 viviendas a cargo del Patronato

Municipal de la Vivienda (Calle, 1.979).

La mala calidad de las construccio~ies, ejemplo de ello, la demolición de

algún núcleo (algunos bloques de la colonia de San José) por su estado de ruina,

llevó al propio Ministerio a habilitarpresupuestosespecialesparasu reparación.

Esta medida motivó la protesta de los vecinos al considerar que se estaba

consolidandoun tipo de vivienda que no reuníalas mínimascondicionesde

habitabilidad(36m2, carenciade servicioshigiénicoscompletos,ruina incipiente

en muchosbloques).Estosvecinosplantearonla alternativade incorporaciónal

procesogeneralde remodelacióndel bario, propuestopor ellos, del conjunto

de las llamadas“casasbajas”.

Palomerasen L957 seguía arrojando la cifra de 8.507 chabolas

“construcciónnocturna”y “áreaespecializada”en el alojamientode la población

económicamentemásmarginada(ver: Reproducción153). El Estadose mostraba

impotentepararesolverel problemasocial, hacia falta másgenerosidad.

- Tercera etapa. 1361- 1.977. Se caracteriza por el protagonismo de la

poblaciónresidente.Se mantienela estructuraurbanadecrecimientoespontáneo,

agravándoseprogresivamentelos problemasque estaestructuraconlíeva.Los

habitantes de Palomeras comienzan a expresar una conciencia de comunidad

arraigadaen un nuevo territorio. Paralelamente,la política urbanísticade la

Administración no encontrabasoluciores justas y globales, fijando unos

objetivos no concordantes:pretendíaaparentementeresolverel “problemade la

vivienda” con planes de Absorción, Urgencia Social, -.., y al mismo tiempo

concedía facilidades a la iniciativa privada para construir “colonias”,

conviniendo tal necesidadde vivienda en un negocio. También trataba de

introducir una seriede PlanesParciales,medianteun procesoespeculativode

apropiacióny retenciónde suelo, por la localizaciónrelativamentepróximaal

centrode Madrid.
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En 1.963 se aprobóel Plan Generalde OrdenaciónUrbanade Madrid.

Este nuevo Plan “lamentaba” en su Memoria la desaparición del segundo anillo

verde por la extensión que habían adquirido los núcleos existentes entre el

primer y segundoanillo, en el casode Palomerassupusola desapariciónde las

reservas rústico-forestales previstas. No pasó de la lamentación, ya que legalizó

y dio carta blanca a las situaciones urban:sticas irregulares, aceptándolas como

irreversibles. Preveía una población máxima de 372.000 habitantes para Vallecas

en el año 2.000.

Durante los primeros años, Vallecas no mejoró en su situación

urbanística, y Palomerassólo consiguii unas pequeñasmejoras, como el

alcantarillado y pavimentaciónde algunascalles por la combatividadde su

vecindario. La situación se agravó, tanto por la construcción de viviendas entre

medianerías,densificandolas áreasmás antiguassin modificar previamentelas

infraestructuras,como por la proliferacicin de “colonias” o núcleosde bloques

de viviendas en los terrenos libres que quedaban entre las chabolasy el Puente

de Vallecas (ver: Reproducción 153). Ei ambos casos no reservó suelo para

equipamientos (escuelas, zonas verdes, red viada, etc.. -) y la urbanización se

redujo al mínimo (red de agua,luz y alcantarillado)no existiendoprácticamente

calles, aceras,alumbrado.- - - Eran años de negociospara pequeños y medianos

promotoresaprovechandola necesidadde vivienda. La iniciativa privada

conseguía subvenciones y ayudas del Ministerio de la Vivienda a través del Plan

Nacional de la Vivienda, y se beneficiabade la tolerancia urbanísticadel

Ayuntamiento, cometiendoirregularidadese infracciones. Casi todo estaba

permitido en la construcciónde alojamientos,en general, viviendasde baja

calidad, carentes de servicios urbanos.

En 1.963 fue aprobado el Plan Parcial de Palomeras Sureste, por el que

se construirían viviendas en los zonas libres de chabolas, por el sistema de

“volúmenes a cuenta”, pero no se solucionabael asentamientochabolistaen

grandes zonas.
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En 1.968, manteniendo todavía la política expropiatoria y siguiendo las

directrices del Plan General para “limpiar las zonas chabolistas” se inició la

expropiación del polígono de San Diego, popularmenteconocido como

Palomeras Bajas, polígono relativamente reducido (2.993 familias) comparado

con el volumen de la infravivienda en todo el área de Vallecas, que en 1.973,

según censo oficial ascendía a 16.633 familias (Calle, 1.979).

La alternativa de los vecinos para aceptar la expropiaciónera conseguir

una vivienda digna dentro del propio Vallecas, “casa para todos, aquí y pronto” -

El Ministerio terminó abandonandoel proyectode dar vivienda a todos los

habitantes del polígono y congeló su política expropiatoria, traspasandoel

problema de la zona al Ayuntamiento.

A partir de ahora, la Gerencia Municipal de Urbanismo comenzó la

redacciónde nuevosPlanesParciales,con un criterio fundamentalen el que los

costos de la renovación urbana deben recaer sobre sus habitantes, por lo que las

familias de rentas más bajas (más del 80%) estarían condenadasal trasladoa

nuevas arcas más alejadas del centro de la capital. Pero la Administración

cambió de política.

El modelo desarrollista de los años sesenta, expansión de la industria y

de los servicios, tuvo en Madrid unos efectos espaciales inmediatos: los usos

terciarios (oficinas, banca, comercio. - -) tendieron a invadir el centro de la

ciudad, y la creciente división del trabajo en el proceso productivo causó una

segregación social muy importante. Por tmto, el proceso de creación de suelo

urbano condujo a un claro fenómeno espcculativo.

Palomeras, como el resto de Vallecas, ya no eran áreas prioritarias de

asentamientode poblacióninmigrante.El desplazamientode las actividadesdel

centro,desencadenóunafuertesubidadelvalordel suelo, los precioscomienzan

una rápida ascensión.No es que hubieTa necesidadde suelo, puesexistían

- 410 -



amplias zonas sin urbanizar ni ocupar, sino que se ponía en práctica la retención

del mismo con fines especulativo entre 1965-70, esperando que alcanzase un

valor muy elevado.

La Administración se hallaba inmersa en una actuación difícil, por un

lado abría paso a la iniciativa privada, y por otro lado, la población consolidada

en el período anterior no estaba dispuesta a abandonar el espacio ocupado. La

realidad de aquel momento era la siguier te:

- revalorización creciente del suelo, por proximidad al centro.

- homogeneización en la ocupación del suelo, “uso residencial”, que ofrece

mejores expectativas de remodelación que otras áreas, en las que se mezclan los

usos del suelo, vivienda-trabajo.

- abundantes espacios libres sin urbanizar.

- ocupación del suelo por infravivienda que facilita el cambio, comparado con

las áreas consolidadas de bloques.

Ante todo destaca la resistencia de la población a no permanecer en un

suelo que ella misma ha revalorizado. El conflicto se planteaba en estos

términos, deseo de apropiación del espacio por parte de aquellos que dirigían el

crecimiento de la ciudad, y la voluntad del vecindario de Palomeras para

permanecer en ese espacio.

La población de Palomeras ¡ a desarrollado formas propias de

autodefensaexpresadasen Asociacionesde Vecinos.

En definitiva, Palomeras se había consolidado como una zona de

alojamiento de población obrera a bajo costo, manteniendo condiciones

infrahumanas de vida, al tiempo que la 5ituación urbanística se degradaba con

la construcción de colonias (Sandi, Hogares, .) carentesde servicios e

infraestructurasurbanas(Ver: Página41 3).
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- Cuarta etapa. De 1.977 hasta la attualidad. Etapa que desarrollamos

ampliamenteal tratar el próximo capitulo de la Remodelación.
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Reproducción 154: Vista panorámica de Palomeras en su límite

con el barrio del Puente de Valiccas en los años setenta
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VI.2. PALOMERAS ANTES DE LA REMO DELACION

VL2.1. Problemas del suelo en los alrededoresde Madrid

-

Plan de creaciónde núcleossatélites

.

El problema de la vivienda en el Madrid de la postguerra obligó a una política

de creación de núcleos satélites por “la apatción, al margen de toda vigilancia

municipal, de miles de alberguesen ínfimas conjiciones de habitabilidad,construidos

por sus propios moradores,gente humilde, que aprovechapara este fin tanto los

desmontes que existen en algunaszonas,como los terrenoslibres e incluso ruinasde

pequeñas construcciones. Estos albergues pueden clasificarse en tres grupos: chozas

cuevas y habilitación de pequeñas casas en ruinas” - Así planteabael problemade la

viviendaen los alrededoresde Madrid (ver: Plano 155), la ComisaríaGeneralparala

OrdenaciónUrbanade Madrid y susalrededoresen el año 1.950(GranMadrid, L950).

Las causas que originaron esa deficitaria situación de la vivienda humilde habría que

buscarlas en:

- Crecimiento de la población de la capital. Según las estadísticas

correspondientes a la primera mitad de este siglo, el crecimiento de Madrid fue

de 30.000 habitantes/año,por lo que se necesitabananualmenteunas &000

nuevas viviendas. De esta cifra aproximadamente un 40% correspondería a la

vivienda humilde, es decir, unas 2400 viviendas/año.

Entre l.940-L949seconstruyeronunas4200 viviendasde estetipo, con un

déficit aproximadode 20000viviendas,correspndientesal crecimientode la ciudad

en esta década. Este crecimiento se debía fundamentalmente a dos causas:
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PIano 155: PIan General de Ordenación

de Madrid Año 1.950
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- Falta de medidas eficaces, por parte de la Administración, para resolver el

problemade la vivienda humilde.

- Incapacidadde estasgentesmodestaspararesolverpor si solosesta situación.

¿Qué solucionesse apuntaron?:

- Preparación urgente de solares situados en núcleos satélites cercanos a Madrid,

dotadosdeimprescindiblesserviciosde urbanizacióny enclavadosen los lugares

próximosa los centrosde trabajoprevistosen el Plan Generalde Ordenación

(zonas industriales) -

- Preparado un número suficiente de solares, impedir el desarrollo de los

suburbios, de chozas y cuevas, tanto d~ los existentes como de la posible

creaciónde otros. Para ello se dispondrade un servicio de inspección,con

atribuciones de tal amplitud que incluso permitan el derribo inmediato de las

obras que no cumplan los trámites y disposiciones establecidas.

- Protección económicaparala construcc~ónde la vivienda modesta.

- Construcciónrápidade un número suficiente de viviendas dentro de estos

pobladossatélites,paraerradicarurgentementelas zonasinvadidas.

El plandeactuaciónde 1 SSOrecogíala necesidadde construir12000viviendas

que unidas al déficit existente en la década anterior se elevaba hasta 30.000 viviendas.

También se contemplaba la necesidad de equipamientos(religiosos, culturales,

sanitarios,deportivos,etc.-
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La propuesta era crear cinco poblados sattlites:

1.—

II-—

III - -

IV.-

(Ver:

Núcleo de Manoteras.

Núcleo de Canillas

Núcleo de San Blas

Núcleo de Palomeras

Núcleo de Villaverde

Planos155 y 156).

NúcleosSatélites

1. Manoteras

11. Canillas

III. San Blas

IV. Palomeras

Sumas

Superficie
Hectárea

28,00

25,80

33,30

12350

14 00

23460

Núm. Viviendas

Unifarnil. Colecil.

2.820 343

2700 538

3.324 428

10-700 3.113

1.835 989

21379 5.411

(Fuente: Comisaría General pan. la Ordenación
Urbana de Madrid y sus alrededores,1950>

La gravedad del problema era mantener el déficit de 2.000 viviendas modestas

anuales, ante e] riesgo de aumentar el cinturón d’: miseria, de tal manera que si no se

remediarápidamentela situación,en apenasdiez años,las 6.000 familias albergadas

en chozas y cuevas se habrían convertido en 15000 o 20000, con lo que se tendría una

poblaciónde 100.000habitantesen estascondiciones.

Expropiación

Pesetas

1.803.200

3.323.040

4,717.300

7.953.400

2.318.400

20.115.340

Urbanización

Pesetas

15.096.180

12426736

15.016.160

41.590.168

9.611.440

93.740.684

Costes Totales

Pesetas

16.899.380

15.749.776

19.733.460

49.543.568

11.929.840

113.856.024
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PLANO156: Palomeras Núcleo Satélite. Año 1952
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“El emplazamiento de los poblados está fijado atendiendo a su relación con las

vías de penetraciónde la ciudad y a su proximidad de los núcleos suburbanos

existentes, centros de trabajo y zonas industria1e~.. Su delimitación queda definida por

espacios verdes que forman parte del sistema dc- espacios libres previstos en el Plan

General” (Gran Madrid, 1.952). Así recogía este Plan la localización de los poblados

satélites madrileños en el año 1.952. La comunicación con la ciudad se realizaría con

líneas de transportes urbanos de tendido permanente. El conjunto de estas líneas,

enlazando con las existentes del Metro, constituye el esquema del Plan General de

Transpones(ver: Plano 157).

Valoraciónde Palomerasen el conjunto de Poblajosdel Sureste:“se consideraque el

emplazamiento más favorable para su actuación inmediata es el que corresponde al

grupo de poblados situados al SE., de Madrid, y que comprende los denominados

de San Blas, Vicálvaro y Palomeras. Sus ventajas esenciales son las siguientes: 1), su

proximidad al centro de la ciudad y a los núcleos suburbanos existentes; 2), la

existenciade grandesextensionesde terrenosen 13s que no se haproducidotodavíala

especulación del suelo; 3), la proximidad de las zonas industriales; 4), su favorable

situación con el Canal del Este parael abastecimientode agua; 5), la facilidad de

desagúe hacia el Arroyo Abroñigal y el de Rejas; 6), la posibilidad de establecer

adecuados transportes que enlacen las estaciones terminales de las líneas de Ventas y

Vallecas y de utilizar como basedel transporteiíimediato la vía de Arganda”. (Gran

Madrid, 1.952).

Por su parte, Pedro Bidagor considerabalos problemas del suelo en los

alrededoresde Madrid del siguiente modo: “105 núcleos satélites están llamados a

constituir verdaderasnuevasciudadesen el futuro, y esdel mayor interésorientar su

disposición,su trazadoy su ambientedentrode normasurbanísticasquegaranticenun

porvenir digno” (Gran Madrid, 1.954). Para conseguir este objetivo, el primer

problemaa resolverera la luchaentrela Administración pública y los propietariosde

terrenosque buscabanla especulación- Sin suelo a precio económico el proyecto

resultaba inviable. Conseguir el beneficio fácil qu~ proporciona la venta del suelo
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PIano 157: Transporte y Poblados Satélites. Año 1.952

TRANSPORTES Y POBLADOS SATELITES

(Fuente: Comisaría General para la Ordenación Urbana

de Madrid y sus Alrededores, 1952.)

Las ¡incas de penetración y de circunva¡ación exterior conviene es¡ab¡ecerlas. sicmprc que sea posib¡c-. a cielo abierto,
en za¡sja o ron superficie, enlazándolas en ¡os sectores ya edificados con las ¡incas de¡ actual Me¡ropo¡itano. A este e¡Qcto. deben
p¡—eve rse las líneas fundamentales de ¡os poblados con un perfil transversa- adecuado para ¡a instalación dc la vías círrrcspondicn¡cs.
de ¡al modo quc no se píodut.can intrarferenci—áa con el tráfico secundario más que en los puntos iadíspeasab¡es.
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rústico a precio edificable, era una práctica cada vez más generalizada en los

alrededores de la ciudad, es decir, se trataba de una sobrevalorización de base falsa.

Esta expectativa constituía una de las razones principales que impedían la expansión

urbana, y sobre todo, el acondicionamiento digno de las barriadas populares. El propio

Bidagor afirmaba: “la especulación es un dogal que ahoga el porvenir de la ciudad, y

este dogal está tejido en una buena proporción a base de ilusiones y de fantasías” - Era

necesario desviar el capital del suelo y orientarlo hacia la construcción.

Las perspectivassobreel crecimientode Madrid seorientabanhaciaun sistema

nuclear, en el que cada núcleo conservara su propia personalidad, limitando su periferia

para impedir que en su expansión la edificación alcanzara la vecindad de los núcleos

próximos, y así resultara un casco urbano sin solución de continuidad. La futura ciudad

satélite requeriría fijar un limite periférico libre de edificación, de utilización rural,

repoblación forestal, campos deportivos.

Las clases modestas carecían de poder acLquisitivo para soportar los costes de

solares urbanizados, y los Ayuntamientos tampoco podían urbanizar a fondo perdido las

desmesuradas extensiones sobre las que se especulaba. El especulador impedía, pues,

la urbanización, a] tratar de cobrar como propietario de terrenos rurales precios que

sobrepasabansu valoraciónen másdel doble o <Leí triple, perjudicandosocialmentea

las clases más modestas.

En resumen, si la base de la especulaciónsobre el suelo es falsa y sus

consecuenciasson tan graves,habíaqueperseguiríay combatirla.
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VI. 2.2. Pobladode Palomeras

Situadoal estede la barriadadel Puentede Vallecas,en la zonacomprendida

entrela actual carreterade Valenciay el ferrocarril de Madrid a Barcelona.Alcanza

una superficiede 278,15hectáreas.La vía de pobladosdivide el núcleoprevistoen dos

parte iguales, constituyendoel accesoprincipal. Topográfiamenteel terreno está

constituidoporunamesetaen la cima del cerro queda nombreal poblado,con laderas

pronunciadashaciael sur hastael ferrocarril, y más suavesal estehaciael cascode

la ban-iadadel Puentede Vallecas. (ver: Reproduccióny Plano 158).

El trazadode la red vianapreveíauna vía eje, que parte<le la carreterade

Valenciay que terminaen la vía transversalde accesodesde“el Portazgo’.Como red

viaria secundariaunarondainterior. La capacidaitotal del pobladocompletocalculada

en 40.000habitantes,distribuidosen los dos barrios situadosa ambosladosde la vía

de poblados.Cadabarrio se preveía con equipamientospropios: grupos escolares,

mercados,edificios públicos. Todos los limite5 del poblado quedaríanenvueltosen

zonasverdesde aislamiento,separándolode la carreterade Valencia, barriadadel

Puentede Vallecasy ferrocarril de Barcelona.

Zonificacion,a lo largode la vía de pobladosy deleje este-oestede la zona, se

establecíanordenanzasintensivasde altura y de bloquesabiertos.

En contactocon las zonasverdesperimeLrales, las zonasde ciudadjardín y el

restodelpobladodestinadoaedificaciónbajasuburbanadeunaatresplantas,ocupando

la superficiemásextensa.(ver: Plano 158).
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En el centrode la fotografía, los terrenosdel futuro poblaLode Palomeras.La carreteraquese ve es la de
Valenciaantesde su entradaen el actualbarrió de Valleca5. Al fondo la zonaSur de Madrid.

(Fuente: ComisaríaGeneralpara la OrdenaciónUrbana ~leMadrid y sus Alrededores,1.954.>
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PIano 158: POBLADO DE PALOMERAS. ANOS 1954.

(Fuente:CoínisaríaGeneralpara La OrdenaciónUrbanade
Madrid y sus Alrededores,1.954.)
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PIano 158: POBLADO DE PALOMERAS. ANO ¡.954

POBLADO DE PALOMERAS

(Fuente:CornisarfaGeneralpara la OrdenaciónUrbanade

Madrid y sus Alrededores, 1.954.)
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VI.2.3. Vivienda de autoconstrucciónen Palomeras

La característicageneraldel conjuntode -viviendasdel pobladode Palomerases

la baja calidad de edificación y la carencia,en la mayoría de ellas, de servicios

interiores mínimos,así como de los serviciosurbanosmáselementales.

Cercadel 20% del pobladono tiene serviciosurbanosbásicos.Sin servicios

higiénicosel 30% de las viviendas.La mitad dc: las viviendassolo disponende una a

tres piezashabitables,una terceraparte no llegan a los 50 mt lo que nos indica el

gradodehacinamiento.

El régimen de ocupaciónde la vivien&L para la población es el régimen de

alquiler, en un estadode indefensiónlegal paraun sectorimportantede la población.

Los pobladosde Palomerasconstruidospor iniciativa oficial presentan,cadauno

de ellos, una caracterizaciónpropia.

Pobladode Nuestra Señoradel Carmen, construidoa iniciativa de Regiones

Devastadasa principio de las añoscuarenta.Sigueocupadoen su totalidad, pesea las

ínfimascondicionesde habitabilidad,habiendosibsanadosus ocupantesmuchasde las

deficienciasde ordenhigiénico y sanitarioque radecían.

Pobladode San José, construidoa iniciativa del PatronatoMunicipal de la

Vivienda, seencuentraen un procesode ruina progresiva,incluso sehan desalojado

bloquespor razonesde seguridad.

PobladoMínimo de Vallecas,sito en PalomerasBajas, construidopor la Obra

Sindicaldel Hogar paraun períodode sieteaños,lleva ya veintiunode existenciacon

viviendas de 36 m2 y 1,95 metrosde altura en los techos,carentesde los mínimos
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servicioshigiénicos. Los vecinosreivindicaronunaviviendadigna,y se oponíana que

reparaseny consolidasentalesinfraviviendas.Las accionesde protestahan conseguido

el reconocimientoministerial a una nuevavivienda, de forma urgente.

La iniciativa privada ha centradosus actuacionesduranteel periodo 1.960-77

en la construcción de colonias, como Sandi, Bogares, San Agustín o Virgen del

Castañar.Las dos primeras fueron construidascomo volUmenesa cuenta del Plan

Parcial de Palomeras,sin contemplarloen su totalidad, lo que dio lugar, con la

permisividaddel Ayuntamiento,a que no se urianizasela zona ni se construyeseel

equipamientonecesario,ademásde aumentarel volumen de viviendasautorizado.

Hasta 1.960, el desarrollo de Palomeras se realizó sin directrices de

planeamiento.Su crecimientoseefectuóal margende las recomendacionesdel Plande

Ordenaciónde 1 .941.

A partir de 1.960, la actuaciónoficial dotiríaa Palomerasde un mareolegal de

planeamientopara eliminar los desajustesy déficit producidosen el períodoanterior.

La intervención de la Administración consisti( en poner a disposición del capital

privado un suelo que atrajese a grandes gapos financieros para la promoción

inmobiliaria. Esteprocesoencontróseriasdificultadesparallevarlo a cabo,porun lado,

la débil capacidadde la Administracióndesdeel punto de vistajurídico y económico,

y porotro, la resistenciade la poblaciónafectada.Porestasrazones,las inmobiliarias

no intervinieronde modo importante,salvo en pequeñasactuaciones.
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PIano 159: TIPOLOGíA VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA EN PALOMERAS

AÑOS 1.960-[.970.
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PIano 159: TIPOLOGíA VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA EN PALOMERAS.

AÑOS 1.960-L.970
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Viviendasde Autoconstruccitn:Subdivisiones

de las parcelasoriginales 8 x 14 metros.

VariedadTipológica

- Vivienda A: Vivienda mínima, ;in patio y accesodirecto desde la

calle. 25 m2.

- Vivienda B: Vivienda con patio osterior subdividido, accesodirecto

desdela calle. 50 ni2.

- Vivienda C: “Vivienda de pasilk”, accesoa travésdel mismo. 40-45
2m.

- Vivienda D: Vivienda con patic posterior, ocupado sucesivamente

segúncrecela economíafamiliar. 35-40 m2.
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Interior de una infrafivienda autoconstruida

Foto: IVIMA
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VL2.4. Planeamientoy PlanesParciales

La importante y temprana apropiaciór. de suelo por avispados agentes

inmobiliarios y el hecho mismo de su estratégicalocalización va a producir una

numerosaserie de documentosde planeamiento-PlanesParciales-que tratarán de

consolidarlas expectativasque existensobrediclío suelo (ver: Planos160-161).

Los PlanesParcialesinciden en una estructurailegal sobrela propiedaddel

suelo, que no respondió a ninguna ordenación urbanística, caracterizadapor la

provisionalidad,tanto en vivienda, como en servicios.

En Vallecas,el planeamientose ha concrevadoen PlanesParciales:Plan Parcial

de PalomerasSureste,aprobadoel 18 de Septiembrede 1.958, posteriormenteha

sufrido variasmodificaciones,que comentaremos,Plande ReformaInteriordel Puente

de Vallecas, porel que se inicia la expropiaciónde los chabolistasestablecidosen las

zonasmarginales,periodode expansióny renowciónen variasetapas:Plan Nacional

de la Vivienda, ayudasa la actuaciónde la iniciativa privadapara la construcciónde

viviendas de renta limitada, viviendas de baja calidad y sin servicios urbanos

imprescindibles(alumbrado,asfaltado,etc...).Entre 1.967-68al aprobarseel Plan de

ReformaInteriordel Puentede Vallecas comien:!ala remodelacióndel cascoantiguo

del Puente.Derribo de casasviejasy construcciónde obrasde cincoy seisplantas.Esta

remodelaciónpresentadosfases,una lenta, mínima actividadconstructivaen zonasde

mayor revalorización,vías comercialesde avenidade la Albufera, de PeñaPrieta,de

San Diego; y una segundafase, décadade los setenta,gran augede la actividad

constructivaporla iniciativa privada,procesointensoen algunossectores,casode San

Diego, NuevaNumanciay Arroyo del Olivar.

Planesde Edificación Abiertadel Puentede Vallecas, 1.972, y Polígonode San

Diego, 1.976. Ambos estánproyectadosparaáreascon característicassimilaresa las

del Plan de PalomerasSureste.Los sistemasmayoritariamenteaplicadosson el de

- 432 -



PIano 160: PLANEAMIENTO GENERAL DE VALLECAS.

AÑO 1.944
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PIano: 162: CRECIMIENTO URBANO DE VALLECAS. AÑOS 1.962-1.974
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cesiónde vialesy el de expropiación,aplicándoseJuntasde Compensaciónen zonasde

escasaentidad. Este planeamientovienea hacertabla rasade todo lo construido.El

aumentode volumenprevisto,el ensanchede lascalleso la expropiacióndel suelo para

equipamientosy zonasverdesafectaa todaslas viviendasdeautoconstrucción,lo que,

unido a los sistemasde actuaciónprevistos, suponela desaparicióndel 85% de las

mismas,con la imposibilidadde reedificarlas,porno poseerlos 80 m2 previstoscomo

mínimo para podráconstruirde nuevo. En amboscasos,las mismasconsecuencias:

expropiacióny expulsiónde vecinos.De las previsionesde estos PlanesParciales,la

Administración sólo ejecuta las infraestrucLuras imprescindibles con escaso

equipamientoy baja calidad constructiva,repercutiendosus costosen los vecinos,

“impuestosespeciales”.

El Plan Parcial de Palomeras Sureste ha sido sometido a sucesivas

modificaciones:la primeraen 1.965, la segundaen 1.969, cuandolos propietariosde

suelo del sector elaboranun nuevoPlan Parcialque bajo el nombrede “Proyecto de

Remodelación del Sector de PalomerasSure5te, Vallecas” fue aprobadopor el

Ayuntamientoenjulio de 1.969 y definitivamenteporCOPLACO el 23 de Septiembre

de 1.970. (ver: Planos 163, 164, 165).

El Plan Parcialde 1.969/70, promovido por los grandespropietariosque son

mayoritarios en la Junta Mixta de Compensación,no contemplaadecuadamentelos

intereses de las casi 1.000 familias que habitan en las infraviviendas de las

parcelacionesmarginalesincluidas en el sector.

La terceramodificaciónsedebeala expresióndelincipientemovimientovecinal

de los años sesenta, consolidadoen el primer quinquenio de los setenta. Sus

reivindicacionesconducena la redacciónde un nuevo PlanParcial denominado“Plan

Parcialde OrdenaciónUrbanadel SectorPalomerasSureste(Vallecas)”. Se apruebapor

el Ayuntamientoel 31 de Marzo de 1.976 y definitivamentepor COPLACO el 14 de

julio de 1.976. En estanuevamodificaciónde Juntasde Compensaciónse permiteuna

mayor actuaciónde la iniciativa privadafrentea la iniciativa pública, basándoseen
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la soberaníade decisiónde los poseedoresde sue~o,evidentementelos que más posean

serán los que tenganmáspoder decisorio. Con estesistema, los vecinos residentes

propietarios apenastendrán capacidadde decisión, dado el exiguo tamañode sus

propiedades,al estar la mayor parte de la propiedad inmobiliaria en pocas manos

viéndosesometidosa los grandespropietarios(ev:dentemente,no residentesen la zona)

y, al no cumplir ciertas condiciones,estarán abocadosa la expropiación de sus

reducidosinmuebles.

La iniciativa privadaha actuadode formaespeculativa,construyendoviviendas

con volúmenesa cuenta de los planes, anteponiendolos interesesprivados a la

posibilidadde un desarrolloposteriorcoherente.

Las condicionesde renovaciónimpuestaspor los PlanesParcialeshicieron que

el 50% de los vecinos,que vivían en régimende alquiler, quedasenen la más absoluta

indefensiónjurídica, quedandoabocadosal desahucioy a la expulsióndel barrio. Y

sobrelos vecinospropietarios, la situación que ofrecía el planeamientono era más

halagileña, en su gran mayoría la expropiación, tan sólo un 5% podía estar en

condicionesde renovarsus viviendas,si disponíande capacidadeconómicaparaello.

Asípues,cabeafirmarquetantoel planeamientocomo las actuacionespuntuales

estaban destinadasa facilitar la consecuciónde plusvalías a] capital privado,

demostrandouna vez más, la incapacidadde los organismospúblicospararesolverel

problemade la renovaciónurbanade Palomeras.(ver: Planos 166 A-B).
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VI.2.5. Estadoinicial de la proniedad del si¿¡eloen PalomerasSureste

La propiedaddel sueloes un factor de indudableimportanciaen la producción

del tejido urbano, y más aún, en las localizaciDnesperiféricas, como es el caso de

PalomerasSureste,donde los esquemasortodoxos de planeamientoy reparcelación

como fasespreviasa la configuraciónurbana,se ven sustituidosen muchoscasospor

procesosde construcciónmarginalo de promocióninmobiliaria directosa partir del

propio parcelarioinicial.

Hacia 1.940 estazona manteníaaún su estructuraparcelariaoriginal de tipo

rústico.El procesode “parcelacionesperiféricas”desarrolladoen los últimos decenios

del siglo XIX y hasta 1.940 en torno a la antigua carreterade Valencia-Puentede

Vallecas, no llegó a afectaresteárea.En la décadade los cincuenta,coincidiendocon

el comienzo del gran proceso inmigratorio de postguerra, se producen amplias

extensionesde ‘parcelaciónmarginal” en las Palcmeras,Pozodel Tío Raimundo,etc...

Frentea las inmensasnecesidadesde viviendaen estasdécadas,ni la iniciativa

privada -volcada en la consolidaciónde los “ensanches”-ni la pública -aún muy

limitada- van a ofrecer respuestassatisfactorias. Además, la débil calificación

urbanística que el Plan de 1.946 establecesobre este suelo, (ver: Plano 160

PlaneamientoGeneralde Vallecas. Año 1.944)cuya situaciónrelativamentecentrales

evidente, va a facilitar dichos mecanismosde parcelaciónsemilegalo ilegal como

formas marginalesde valorizaciónde patrimoniosrústicosen expectativade cambios

deuso. Las veladasparcelaciones“a cordel”, la ir.fraurbanizacióny la autoconstnicción

conformaránlas primerasagrupacionesde viviendasen todo el área de Palomeras.

(López Lucio, 1985).

En los añossesentaal amparodel Plan Generalde 1.963 que recalifica el área

como “edificación abierta”, (ver: Plano 161. PlaneamientoGeneralde Vallecas. Año
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1.963), se construyenalgunospequeñospolígonosde vivienda-bloquesabiertosde 5

alturas,generalmentecomputablescomo “volumen acuenta” respectoal Plan Parcial,

sometidoa variasmodificacioneso revisionesccmohemoscomentadoanteriormente.

Sobrela propiedaddel suelolo máscaracterísticoes la alta concentraciónde la

misma,esdecir, concentradaen pocasmanos.Entredospropietarios(HermanosSantos

y Hogares, S.A.) poseen el 45,41% del suelo de PalomerasSureste. Entre los

anteriores,PROVIRELSA y HermanosAlmazán controlan un 57,10% del suelo. El

I.N.V. poseeun 12,70% y el restode los propietariosel 30,20%.Sobreel plano se

apreciacómo las grandespropiedadesprocedende la adquisicióngradualde parcelas

ruralescolindantes,en una clara operaciónde captaciónde sueloperiférico. También

esperceptiblecomo los HermanosSantosson en dichafechapropietariosde la mayor

partede las mínimascallesde las parcelacionesmarginalesexistentesen el sector, lo

que ayala la hipótesis de que las compras de suelo realizadaspor estos grupos

especuladoresson anterioresa los añoscincuenta.Los gruposde viviendasen bloque

construidosen los añossesentase localizan prec¡samentesobrelas propiedadesde los

dos mayores propietarios (HermanosSantos y Hogares,S.A.), apoyándoseen la

carreterade Vallecas o en la prolongaciónde algunasvíasexistentes.

Se observa la total inexistencia de equipamientos,la fragmentaciónde las

distintasunidadesy su precariainserciónen una trama urbanacasi inexistente.(Ver:

Plano 167)
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VI.2.6. Expropiacióndel Suelo

La expropiacióndel suelo a efectuarafectx a todo el existente,tanto el vacante

como el ocupado,como basea la operaciónde remodelación.El pago del suelopor

suelo reparcelado es independiente del derecho de realojamiento en idénticas

condicionesparalos residentesque no seanpropietariosde susviviendas. Tambiénse

contemplanlos problemasespecíficosque plante&nel realojamientode comerciantese

industriales.

Durantelas actuacionesdefensivas,contrEL los planesde renovación-expulsión,

lo más que consiguieronlas movilizacionesfue la suspensiónde las licencias,por

períodoscortosde tiempo. Se tratabade oponersea los desahucios,queformabanparte

de la mecánicaimpuesta,y quegeneralmenteaca~anconsumándose,dadala dificultad

de estapoblaciónparalitigar en términosjurídicos formales.

El mecanismode expropiaciónerael primer objetivo, una vez paralizadala

dinámica urbanísticadel área, y sentadaslas bases de una operación global de

remodelacióny realojamiento.

Desdeel punto de vistaoperacionaleranr ecesanosmecanismosquecambiaran

el sentidode la marchaparaconseguirlos objetivos.El modelo de intervenciónestaba

bien definido: las expropiacionessobrelas áreasde infraviviendasy sobreel suelo

vacantedel sector. Esto parecíaserel único instrumentoal alcancede la manopara

dotar a esta población de la solvencia econ5micaque no tenía, y que había

imposibilitado su accesoa nuevas viviendas por los caucesnormalesdel mercado

inmobiliario. Casi la mitad de los residentesestabaen régimen de alquiler, la

expropiaciónde las infraviviendasseconfigurabacomoel único caminoposible.

Habíaqueactuarapartirdel suelovacanteexistenteen el distrito, paramantener

la exigenciadeconservarla localizaciónurbana.Pero,existíandudasde que el suelo
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vacantedel distrito, ordenadoconalta densidadporel PlanGeneralde 1.963, resultase

el másadecuadoa un programade estascaracterí;ticassociales,sobretodo cuandopor

imperativo de la ley la densidadse constituíaen factor determinantede su preciode

expropiación.

Con la edificabilidad de este suelo existía, por tanto, un estrechomargende

maniobra.Estacircunstanciano era entendidapor la poblaciónque teníacomo punto

de referenciaotras áreasde idénticascaracterísticasa las aquípredeterminadas.Con la

creaciónde OREVESA en 1.977, sociedaddederechoprivado, aunquepública y sin

ánimo de lucro, se consigueinsertar el total de piezasdel mecanismooperativo,

dotándolodel necesariogradode coherencia.

No todo estabaresuelto,los recursosnece:iarlosparaadquirirel suelo,mediante

la expropiación,debíanobtenersede los presupuestosgeneralesdel Estado,por aquel

entoncesInstitutoNacionalde la Vivienda.En el olígonode PalomerasSureste,donde

se encontrabacasi todo el suelo vacante,y donde incluso había una parte que era

propiedaddel 1.N. V., existía edificabilidad para resolver la práctica totalidad del

problema,pero no sepodíapretenderde unasolavez, ni por razoneseconómicasni por

motivos operacionales.No se podía reducir la edificabilidad porque los preciosdel

suelo hubieransituadolos costesde promocióntotalmentefuera de lo posible. Todos

estos motivos llevaron a considerar la conveniencia de proponer un convenio

expropiatorioa los propietariosdel suelo. (ver: Cuadro 168).

La cuestión se planteabaen los siguientes términos: se daba a todos los

propietariosde suelovacantedel polígonola opción de liberaciónde la expropiación

por el 60% de su edificabilidad,a cambiode la cesióngratuitadel 20% de la misma

y delaventaa un preciopolítico de un mínimo de otro20%. Realizadoel conveniocon

los que librementeoptaron por él, el polígono quedaríabajo una Junta Mixta de

Compensación.Debido al suelo inicialmentepúblico, al adquiridomedianteconvenio

y al de expropiacióndirecta, fundamentalmenteocupadoen origenpor infraviviendas,

la Administraciónaccedióa una cuotade partici~aciónde aproximadamenteel 70% y
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Cuadro 168: EXPROPIACION DE SUELO PARA

LA REMODELACION DE PALOMERAS

Po/,~onos Suped~c,~ (nr’) Presupuesto totalPis.

Dorio Corlo/o ¡56260 - 575348.712

Cerro del fié Pié

EJ+coc¡ón obleito ‘de Vol/ecos

Sector Son Diépo

445000

983 /70

470.080

¡ 295296 263

8024240796

4 06/ 039277

Po/omeros Sureste 2 /64 444 ¡ 333 /336/8

Po/omeros Tercero Fose ¡¶/ 30639 /2/ 479987

fo TAL 4.249.593 1541.9838653

2 Proceso de exprop¡nc¡ón eón cm fínehzor.

(Fuente:IVIMá)

4- ~-0
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los privados se mantuvieroncon el restante30%. De las viviendas construidasla

Administraciónse reservaun 5% paradistintas:iecesidades.

La operaciónestabadirigida a un núcleode poblaciónen situaciónmarginal,de

la que demuestraquerersalir, pero no puede,el problemase encuentraconfiguradoen

términos de demandainsolvente. Existe un escalónentre el poder adquisitivode la

poblacióny los preciosde viviendasen el mercado.Es másunacuestiónfinancieraen

cuantoa condicionesde pago aplazado,que de valor de ejecucióndel producto. La

únicasalidaessubvencionarlos costesdel capitalaplazado,y ampliar los plazos.

El cobro, al contado,en la expropiación<le unas700.000pesetas,por su actual

propiedad,equivalíafinancieramentea los 2.500.000pesetasde una vivienda, pagada

en 35 años,con una entradadel 5% del valor y el restante95% aplazadoa un interés

aproximadodel 1 %. Los argumentosfinancieros no se entendíany hubo que poner

ejemplos:aquelquequisierasituaraplazo fijo en un bancoel cobrode la expropiación,

duranteel tiempo de amortizaciónde la vivienda, podría,en el casomedio, pagarlas

amortizacionesdel piso con las rentasdel depósito.DesdeOREVASA se negociaun

convenio con un banco estatal dedicado a la emisión de cédulas. Se consiguió un

modelo con una rentabilidad del 13% que actúa por reduccionesanualesde la

imposición,con destinoal pago, hastala definitivapérdidadel principala los 35 años.

Parapagar un piso de 95 m2 valoradoen 2.9’4.000pesetas,el depósitoalcanzaa

645.000 pesetas, que en el propietario medio se obtienen holgadamentede la

expropiación.Se obtiene en ese momentola -zscritura libre de cargase hipotecas

(palabratabú).

La Administración cambia la garantía de miles de hipotecas,difíciles de

ejecutar,por la garantíade un bancopúblico. Transformala gestiónde cobrode miles

de recibosmensuales,porun solo recibo,anual:~‘ bancario.El bancocaptarecursosen

el mercadode capitales,los prestaa los promotoresprivadosde viviendasde protección
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oficial, generándoseun circuito económicode libreadhesión.En definitiva, se tratade

un temade ampliasdimensionesque no podemosplantearaquí con más detalle. Se ha

realizadoun modelo, imperfectopor real y reali2able,pero lleno de coherencia.
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VI.3. Antecedentes de la Remodelación

.

Vallecases un lugar con carácterpropio dentro de Madrid, y Palomerases,

seguramente,el barrio másrepresentativode la realidadvallecanaactual. Síntesisde

la convergenciade factorestandiversos,comoespaciode asentamientode la población

trabajadoramadrileñaaprincipios de siglo, al acogeracasi 200.000inmigrantesen los

añossesentay convenirseen puntade lanzadel. movimientovecinal en los primeros

añosde transicióndemocrática.

Por todo ello, la operaciónde remodelaci5nimpulsadaeiniciadapor la presión

de las Asociacionesde Vecinosen 1.977 y desarrolladaen la décadade los ochenta

tiene la mayor expresióncuantitativaen Palomeras.

En el plazode ocho añosse ha conseguidoel derribo del 95% de las chabolas

vallecanas,la gran mayoríade ellasen la zonad.e infraviviendasde Palomeras,7.589

chabolasen las quevivían casi 28.000personas,segúndatosdel IVIMA, y la entrega

de viviendas públicas a 7.732 familias, con la gestión de un órgano mixto de

cooperación,OREVASA, cuyosconsejeros,a partesiguales, son representantesde la

Administracióny de las Asociacionesde Vecinos.

La operaciónde remodelaciónno suponíasólo la entregade viviendas,también

habíaque equipara la poblaciónrealojadacon colegios,guarderías,centrossociales,

mejora del pequeñocomercio, instalación d~ industrias, y por tanto, la total

recalificación de Palomeras.Para terminar la tarea había que llevar a su fin los

equipamientosen zonasconstruidas,terminarla operaciónTerceraFasede Palomeras,

construyendo1.897 viviendaspúblicasy finalmenterealizarel proyectoMadrid Sur,

que supondráparaVallecasla conversiónen un nuevocentrourbano(¡‘lIMA, 1.987).

En 1.940, el distrito de Vallecas tenía ocupada, por edificación,
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aproximadamenteunacuartapartede su territorio, la máspróximaal centrode Madrid,

los barriosde DoñaCarlota, Puentede Vallecas, Portazgoy San Diego. Los edificios

ya existentesno sufrieron graves destrozosdurantela guerracivil, y en los años

cincuentalas zonaspobladasconocieronun rápido orecimientodemográfico.Los barrios

se iban densificando,y en los terrenossituadosal estedeellos, es decir, en las zonas

de Palomeras,Cerro del Tío Pío y Alto del Arenal seconstruíancadavezmás núcleos

de chabolasque alojabana las familias inmigrantes.

Entre 1950-70,las difíciles y durascondicionesde vida en el campoespañol

forzaron un éxodo rural hacia las ciudadesde desarrollo industrial -caso relevante

Madrid- que atrajeronuna continuacorrientede emigrantescampesinosen buscade

trabajo, sin recursosparaaccedera una vivienda, y alojándoseen asentamientosde

infraviviendalevantadossobresueloen el quela ley prohibíaconstruir, “suelo rústico”.

El fenómenodel chabolismo,elementotradicionalen los mecanismosde trasvasede

población de las áreasrurales a las áreasurbanas,abarcatanto los asentamientos

puntuales,en los intersticiosdel tejido periférico de las ciudades,como las grandes

áreasde urbanizaciónmarginaly autoconstrucciór.en suelorústico inmediatoy de bajas

expectativas.Este fenómeno ha jugado un pa2el bastante importante en el gran

crecimiento del Madrid de postguerra, y martiene actualmenteuna considerable

presenciacuantitativa.

El períodobásicoen que se configurael fenómeno,1.950-60,coincide con el

salto demográficomás importantedel crecimientode Madrid. El gran desequilibrio

entreoferta y demandade alojamientos,provocó el surgimientode dos fenómenos

socio-urbanísticoscomo salidasinmediatas:el realquilery el chabolismo.

Los mecanismosde adquisicióndel suelo, sobreel que se construyeronlas

chabolas,van desde las simples ocupacionessin título hasta las transmisionesen

escriturapúblicade parcelas.La Administraciónha mostradoanteestefenómenode los

asentamientosmarginales, distintas actuacione~~, según los intereseseconómicos,

socialesy políticosque condicionanel crecimientode la ciudad: política de tolerancia
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política de intervencióndirectay política de planeamientoparcial (Montes, Paredes,

Villanueva, 1.976).

- Política de tolerancia,entre 1.944 y 1.954. Fuertecontrol social y una gran

sobreexplotacióneconómica,sin exigir a las inversionesde capitalorientadas

hacia la industria una menor tasa de gananciaque permita la utilización de

medioseconómicosparaadelantarla planificaciónde alojamientosadecuadosa

estapoblacióninmigrante. Estaactitud de permitir este tipo de crecimientode

la ciudadesconscientey plenamenteasumidapor los órganosresponsabilizados

del planeamiento (Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y

Ayuntamiento).El planeamientoexistente(PlanGeneralde 1.941-44)no cumple

el objetivo parael quehabíasido aprobad•:ordenarel crecimientode la ciudad

(Ver: Mapa 169).

- Políticadeintervencióndirecta. A mediadosde 1.956, la magnituddel proceso

chabolista adquiere caracteresalarmantes. Primeras medidas correctoras

neutralizarel crecimientode las áreachabolistas,prohibiendosu construcción

(Decretode 1.956)y vigilando su cumplimiento(servicioespecialde vigilancia

del extrarradio). Estasáreaschabolistasse encontrabanpromovidaspor una

trama de verdaderos“agentesurbanos”, que participabanen la produccióndel

espaciourbano,siendoidentificablesy conocidos:“la ventade parcelasrústicas

de no más de 80 m2, de terreno de secano,que era el primer eslabóndel

procesode realizaciónde estasáreasde urbanizaciónmarginal, serealizabacon

el másabsolutoconocimientogeneraly a la luz pública. En la zonaque se

estabaparcelando,en medio del campo,se situabacon una mesael vendedor,

acompañadodesu “agrimensor” y de un “:estigo”. Nuncafueronmolestadospor

nadiey algunosde elloshoy se encuentranincorporadosala “alta sociedad”.En

muchos casos se realizaban contratos de pago aplazado, en el que el

incumplimiento de un plazo, aunquefueseel último, revertía la propiedadal

vendedor.Aunqueestacláusulaha sido desestimadaposteriormenteen litigios

presentadosantelos Tribunales,era un instrumentocoactivoeficacísimo.
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Mapa 169: PLAN GENERAL DE ORDEN ACION DE MADRID, 1941-44.
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También se compraban por contrato a plazos los materiales para la

autoconstrucciónen almacenespróximosí4ue formabanpartede la red. Sólo se

dejaba a la responsabilidaddel compradorla propia construcción, que se

realizabageneralmentepor la noche(etapade tolerancia) medianteel cohecho

de los vigilantes municipales” (Montes,Paredes,Villanueva, 1976).

Tambiénse promovieronla consirucciónde coloniaso pobladospara

intentar absorberla tasade inmigración (Ley Urgencia Social, 1.957). Los

poblados que se construyen utilizan en su mayoría terrenos calificados

urbanísticamentecomo rústicos y que Formaban parte del anillo verde de

protecciónde Madrid. Ello suponegravesalteracionessobreel planeamientode

la ciudad,juntoal espacioya ocupadopa las urbanizacionesmarginales.

- Políticade planeamientoparcial. Aprobacióndel Plan Generalde Madrid de

1.963 y aperturade un procesode “racioralización” urbana,reconocimientode

estasáreas.Calificación de los terrenoscomo edificablesen la mayoríade los

casos. Los PlanesParcialesque se promuevena partir de 1.965, tanto por

iniciativa privadacomo porlos organismospúblicos,tiendena transformarestas

áreas,suprimiendola tramaurbanaexisteatey sin compromisode absorciónde

la población residente.Esta mecánica<le presión respaldadapor la propia

legislaciónvigente (sistemade compensación)conducea una transformación

irreversiblede estaszonashaciaestándaresurbanísticosmásaltos,con grandes

costes de urbanización. Estos costes nc son asumiblespor los sectoresde

poblaciónde rentasbajas,por lo que se ~‘enmarginadosy por tantoalejadosa

nuevasareas más periféricas, o resisten in situ coexistiendocon las nuevas

urbanizaciones.Estaes la casuísticaque se ha presentadoen Palomeras.

La soluciónpasabapor el reconocimientode una deudasocialparacon

los afectados,por parte, sobretodo, de aquellossectoresque más se habían

beneficiadodeldesarrollode una ciudadcomo Madrid. Estasáreasconvertidas

en bolsas de reservade suelo extraorcinariamentebien situado, para una
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operaciónespeculativamedianteplanesdz renovación-expulsión,presentanun

graveproblema,la contestaciónde las Asociacionesde Vecinos.

La previsible gravedadde la situación social de Palomeras,por el

aumentodel chabolismo,aconsejóapartirde 1.956al Ministerio de la Vivienda

a iniciar la construcciónde viviendassocialesparaintentaralojara la población

chabolista.Antesde 1.961 se construyeronlos PobladosDirigidos, Mínimos y

de Absorción y otras promocionespúblicas,en total unas8.000 viviendasen

Vallecasy Entrevías,claramenteinsuficientesparaerradicarel chabolismoante

el fuerte ritmo inmigratorio. Entre 1.9SO y 1.970, para paliar este grave

problemaque afectabamayoritariamentea Palomeras,se construyencolonias

privadascon ayudaoficial, Coloniasde Sandi, Villota, Virgen del Castañar

etc..en terrenoscercanosa las zonasya consolidadasdel Puentey de Portazgo.

En resumen,hasta 1.975, el crecimientose caracterizó:

Densificaciónde la zonadel Puentede Vallecas, con un fuerteprocesode

derribosde edificiosparaconstruiren sus solaresedificios másaltos, con más

viviendas.

Construcciónde gran númerode coloniascon la ayudade la Administración.

Consolidación de la extensa zona chabolista, ante la amenazade la

Administración de expulsara la poblacictn residente,por expropiaciónde los

terrenos.(ver: Plano 170).

Los principalesproblemasen 1.980 eranlos relacionadoscon la vivienda, que

podríamoscalificar, segúnel IVIMA, en una triple tipología:
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- Infravivienday chabolismo.El más grave y al mismo tiempoafectandoa un

mayor número de familias, por cada 100 viviendas había 17 chabolas. Se

llegaronaparcelarunas120 Has.,parala construcciónde chabolas,en parcelas

rústicas de unos 80 mt compradaspara construir rápida e ilegalmente.Las

comprasde unasolaparcelaporvariasfamilias significó quela superficiemedia

ocupadapor familia fuera muy inferior a esos 80 m2. Ademásde la falta de

saneamientoqueconlíevala autoconstrucción,la falta de espacioprodujograves

problemasde hacinamiento.Secalculaque en Palomerasestabael 30% de las

infraviviendasde Madrid.

- Procesos de renovación urbana. Cercanía al centro de la capital y

comunicacióncon el Metro motivaron un intensoproceso de renovación de

edificios antiguos,con muchadensidadde poblacióny actividadescomerciales

y de servicios. Con una red viaria insuficiente y una alta congestiónque

contribuíaa reforzarla imagende inhóspitaque tenía la zona.

- Deteriorode la edificación. Muy acusadoen todo el distrito, especialmenteen

algunaspromocionespúblicas con carácterprovisional, que seguíanen uso

muchosañosdespuésde su edificación.

En el año 1.980, COPLACO en el PAl de Vallecas hacia un diagnósticodel

déficit de equipamientose infraestructuras,que resumimosen:

deficienteequipamientosanitario, falta de un hospital, ambulatoriosy

consultorios.

equipamientoasistencial insuficiente en las plazasde guarderíasy

centrosparaancianos.

escasezde centrossocio-cultura]es.
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• la superficiededicadaa equipamientosdeportivosera de 0,6 m2 por

vivienda, fijando el Reglamentode la Ley del Suelo que deberíahaber

6 m2 porvivienda.

déficit de espacioslibres de uso público.

la calidaddel serviciode abastecimientode agua,pordebajodel límite

aceptable.Necesidadde instalardcpuradorasy controlarlos vertidosde

residuoslíquidos.

• en el suministrode energíaeléctricapeligro de los tendidosaéreosde

líneasde mediay alta tensiónatravesandonúcleosde población.

• deficientered vianae insuficienteserviciodel transportepúblico. (Ver

Palnos171 A-B-C-D-E-F).
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VI.4. Remodeladónde Palomeras

En la segundamitad del siglo, Madrid une a la ciudad tradicional la ciudad

moderna,la ciudadde la reglamentaciónlegal y lo~ planesparciales.Seconfigurauna

ciudad de volúmenes,alturasy densidades:planeamientoy proyecto.

Entrelos añossetentay ochenta,Madrid conoceun importantísimoprocesode

transformacióndeantiguasparcelacionesmarginales,surgidascon la intensaemigración

de la postguerraa la capital. Esteproceso,en cuyagénesisel asociacionismovecinal

politizado y combativojugó un papelprimordial, ta consistidoen la remodelaciónde

barriosenterosque sehan convertidoen modernosconjuntosresidenciales.

El Palomerasprimitivo pertenecea estede5-arrollo moderno.Se le ha llamado

“planeamientourbanísticode la transición” o conjunto de actuacionesde remodelación

de antiguasimplantacionesmarginales(parcelacienesilegales seguidasde precarias

autoconstruccionesocurridas en la periferia madrileña en los años cincuenta). Al

tratarsedevivienda “marginal” ocultabaun fuerteproblemade infravivienda,con unas

cuotasínfimas de superficieporpersonay carenciasgravesde infraestructura.Sedará

la paradojade promoveruna idea de ciudad en la que ya no se cree, forzadapor la

densidadal tenerque ocuparel mismo suelo y opí~rar con un planeamientomoderno

anterior(Capitel, 1.983).El derechoa la ciudady a la viviendahabíasupuestoparalos

vecinosla desgraciade la infravivienda, y buscabanaquella otra más completade

habitantesde torre y de bloque. La altura y la edificación abierta eran requisitos

obligados.

En la historia de Palomeras,la luchapor una vivienda digna,por la mejorade

las condicionesde vida y contralos planesparcialesqueincorporabanmecanismosde

renovación-expulsión,ha constituidounade las con~;tantesa lo largodelos añossesenta

y setenta.Al final de esteperíodose sientanlas basesde una operaciónde gran
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Plano 172: La remodelaciónde Palomeras

(Fuente:Revistade Arquitectura, 1.983)
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envergadura:la “renovación urbana” de un áreade 320 Has., en la que viven unas

34.000familiasy con capacidaddealojar, aproximadamente,otras12.000familias más

(Prats,1.983).
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VI. 4. 1. AsociacionismoVecinal. Remodelación‘1’ Realolamiento

.

En el proceso de remodelaciónde Palcimeras uno de los aspectos más

importantesha sido la participaciónde las asociacionesvecinales,como impulsorasy

partícipesde toda la operación.

Los vecinos,primeroen susbarriosy despuésagrupadosporunacoordinadora

de afectados, lucharon por alcanzar unos objetivos comunes, desarrollandouna

concienciacolectivay unagrancapacidaddeorganizacióna travésdela asamblea.Ante

la falta de acción de la Administración, los vecinoscreyeronque sólo mediantela

presiónpolítica de la protestaciudadanapodríanobtenerdemandassociales.

Las primerasasociacionesde los barrios se crearonen la décadade los sesenta

y se integraronen los movimientosurbanosligadosal movimientoobrero y vinculados

a la izquierdapolítica a travésde sus líderes vecinales. Las reivindicaciones,en un

principio, eran conseguirpavimentación,agua y luz en los barrios de chabolasde

Palomeras.A mediadosde los setenta,la crisiseconómicaempeoróel nivel de vida de

los sectoresde población más necesitados,lo que provocó una situación de alta

conflictividad en las reivindicacionesvecinales. ‘Son el III Plan de Desarrollo la

construcciónde vivienda pública quedó reducidaa mínimos, aumentóel déficit. En

1.977 secifraban en 32.000las infraviviendasde la periferia de Madrid, el 30% de

ellasen Palomeras,segúnel IVIMA, tal y comoapuntamosanteriormente.

Paralas asociaciones,el objetivofue conseguirmejoresequipamientosy, sobre

todo, unaviviendadignay la permanenciade lapoblaciónen el barrio. Los promotores

privados habían iniciado proyectos de construcción, en los años sesenta, que

significabanla expulsiónde la poblaciónresidenteen muchosbarrios de Madrid, pero

en Palomeras,los vecinosexigieron que serealojaraa todos en las viviendasque se

iban a construir, comopagode la “deudasocial” contraídacon ellos (mano de obra

barataparael desarrolloeconómico,ausenciade iiversionesen infraestructuraspara
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el barrio, etc...).Palomerassufreel problemaal igual queotrosbarriosde Madrid, con

estadoruinoso en muchasde sus viviendas.Los barrios afectadospedíanun programa

generalde actuación.El 20 de Marzo de 1.979, la Coordinadorade Barrios presentó

una serie de acuerdosal MOPU para negociar. Aceptadospor la Administración

quedaronincluidos en la Orden Comunicadadel 24 de Mayo de 1.979, que desde

entoncesregidatodala operación.Los puntosbási:osaceptadospor la Administración

fueron:

Promulgaciónde una normativaespecíficaque reconocierala ‘deudasocialt

y el compromisodel Estado.

Realojoen el propio barrio.

• Respetoal régimendepropiedad.

Valoración de la antiguavivienda, con actualizacióne indemnización.

• Promocióndirectade la vivienda.

• Toda la operacióndeberíaconsiderarsede forma unitaria.

• Condicionesespecialesde renta y de financiación.

Las asociacionesde Palomerasy otros barriosde Vallecashabíanlogrado en

1.977 la creación de la empresaOREVASA (Sociedadpara la Ordenación y la

Realojamientode Vallecas, S.A.), empresamixta, con capital público, en la que se

integrarondoceasociacionesde vecinoscon repre:;entaciónparitariaen el Consejode

Administración.

En torno al año 1.967, el suelo ocupadopor los núcleosde infraviviendaen

Palomerashabíaaumentadoconsiderablementesu valor urbanode localización. Bajo

la aparienciade proyectosque mejoraríanen gran medida el ambienteurbano de la

zona, se empezarona presentarproyectosde construcción,de acuerdocon algunos

planesparcialesaprobados,queno garantizabanla permanenciade los residentesen la

zona. Los vecinosdenominarona estosproyectosplanesde “renovación-expulsión”.

Ante las deficienciasde equipamiento,de urbanizacióny de vivienda, y con el
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peligro de ser expulsadosde sus barrios, se empezarona formar asociacionesde

vecinosque en un primer momentose plantearonla defensade la permanenciaen sus

zonascomoprincipal objetivo. En Palomerasllegarona crearse11 asociaciones,que

se unieron en la Coordinadorade Vivienda y Urbanismo. En los últimos años del

franquismo los proyectos de “renovación-expulsión” quedaron relativamente

paralizados.En elperíododetransicióndemocráticalas asociacionesdePalomeras,que

habíancontinuadosus luchasreivindicativas,pudieronnegociarcon la Administración

Públicala transformaciónde la zona, segúnlos términospropuestospor el movimiento

vecinal.

La Coordinadorade Palomerashabíadefinido tres objetivosbásicos:

- Conseguirdel MOPU la delimitación de cinco polígonosde expropiación

(DoñaCarlota, Cerro del Tío Pio, Edificación Abierta de Vallecas, SectorSan

Diego y PalomerasSureste),incluyendotodaslas zonasde infravivienday todo

el suelovacantedel entorno,quepermitiríainiciar las obras.(Ver: Cuadro168).

- Creaciónde una sociedadpública de gestón con la única finalidad de llevar

a cabola remodelaciónde Vallecas,OREVASA (Ordenacióny Realojamiento

de Vallecas, S.A.).

Con todo ello se pretendíagarantizarla partLcipacióny el control de los vecinos

y, por medio de una oficinaen la mismazo1ade Palomeras,la atenciónbásica

a la población, en cuantoa asesoramiento,preparaciónde la documentación,

trasladosde la población y demolición de las infraviviendas.

- Establecerun ConvenioExpropiatorioco~ los grandespropietariosde suelo

vacante en Palomeras Sureste (Hermanos Santos y Hogares, S.A.;

PROVIRELSA, HermanosAlmazaán,1.N.Vjj, lo que permitiría abordaruna

primera fasede edificación de 5.311 viviendas.
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La negociacióndel MOPU con las asociacionesde Palomeras-Vallecasllegó a

estableceresostres puntos básicoscomoacuerdo,así como la inclusión del polígono

de Fontarrón(con 1.580 viviendasya proyectado)en la operaciónde remodelación.

Como contrapartidase acordó que se reservaraun 5% de las viviendasque fueran

construyéndosepara atender otras necesidades<le la Administración. Otro punto

aceptadofue la creación en 1.977 de OREVASA, cuyo Consejode Administración

estabacompuestopor diez representantesde lo~; organismos y las empresasque

participabanen la remodelacióny otros diez representantesde las asociacionesde

vecinos de Palomeras.La intervención de la Administración se ha llevado a cabo

fundamentalmenteen tres aspectos:

Expropiacionesde sueloy de infraviviendas.

Promociónde las nuevasviviendas.

Adjudicacióny contrataciónde las viviendas.

Desde 1.984, la Comunidad de Madrid se ha hecho cargo del programaal

recibir las transferenciasde las competenciasen materiade vivienda. La Consejeríade

Ordenacióndel Territorio, Medio Ambiente y Vivienda ha actuadoen el procesopor

partede la Administración:

En las expropiacionespor medio de la Dirección General de Suelo y

Patrimonio.

• En la promoción de las viviendascon todos sus anexosde urbanización,

servicios,etc...,el organismoencargadoha sido el IVIMA, que lo ha realizado

medianteconveniosde promoción con la sociedadpública S.G.V. (Sociedad

Estatalde Gestiónpara la Rehabilitacióny Construcciónde Viviendas).

• En el establecimientode los derechosdc adjudicatarios,contrataciónde las

nuevasviviendas y de sus servicios colectivose individuales,distribución de

viviendas a los adjudicatarios,constitución de las comunidadesde vecinos,

organizaciónde traslados y derribos, etc el IVIMA ha contado como

instrumentode gestióncon la ya citadaOfxc~ na deBarrio de la SociedadPública

OREVASA.
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La actuaciónurbanísticade OREVASA se ha desarrolladosobre un espacio

heterogéneo,con predominio del suelo libre y de una amplia extensión de

infraviviendas.Estasautoconstrucciones,de muy ba~acalidadedificatoriaen su inmensa

mayoría,vienencobijandoa másde 10.000 familiasdesdehacemásde 20 años.

Sobre la desarticuladay dispersaedificación existente (zonas de ensanche,

grandescoloniasaisladas,pobladospúblicos, •..) hay queactuarparadefiniruna nueva

relación unitaria en todo el distrito, tanto en su homogeneizaciónfuncional y de

servicios, como en e] importanteplanode la formalizaciónde la ciudad. Se trata de

combinar el realojamientocon “hacer ciudad centro del distrito, mejorandolos

serviciosdel conjunto. (Prats, 1.983).

En el interior del áreade actuaciónhay que pormenorizarsobre la realidad

existente:

* Análisis profundode las áreasurbanasmásconsolidadas.

* Valoración, en toda su dimensión y complejidad, de la remodelación o

rehabilitaciónde la tramasubestandarde infraviviendas.

* Tratamientoa seguiren los sueloslibres o vacantescomoconsecuenciade la

desapariciónde las infraviviendas, analizandoel tipo de nuevo desarrolloa

proponer.

En el procesode definición de objetivos han intervenido múltiples intereses,

resaltandola fructífera interacciónentreequipotécnicoe instanciasvecinalesque nos

aproximaa un urbanismomásparticipativo.

Ante la imposibilidad deabarcartodo el áreade intervenciónbajo un únicoPlan

se troccó el conjunto de tres sectores con suficiente entidad en sí mismos para

convertirse en unidades urbanísticascon desarrollosde planeamiento.gestión y
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urbanizaciónindependientes,pero formandoun todo interrelacionadoal hacerbalance

económico,socialy urbanísticode laoperación.E;tostres sectorescorrespondena tres

fasesde actuación:

- PrimeraFase,SectordePalomerasSureste(Ver: Plano173). Estepolígono

abarcauna superficiede 214 Has., y al iniciarse la remodelacióncontabacon

un Plan Parcial aprobado (ya visto en ~l apanadoPlaneamientoy Planes

Parciales),al amparode éste se habían construido 5.500 viviendas como

volumen de cuenta. Estesector,con un pequefioporcentajede infravivienday

un importantepaquetede suelovacantepcsibilita una edificabilidadde 10.000

viviendas más. La actuación se realizó a través de una Junta Mixta de

Compensación,en la que el sector público participabade forma mayoritaria,

pues era propietariode un 70% del suelo. Este suelo lo había obtenido la

Administración por los convenios firmados con los anteriorespropietarios,

HermanosSantosy Hogares,S.A., PROVIRELSA y HermanosAlmazan.

iL~ SECTOR NORTE

SECTOR SUR-ESTE

PROPI ISTX tRBANISTI(~A 19&Ñ ,.~.., __ARIA DE ACTI ACION OREXASA
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Plano ~73: FASES DE ACTUACION EN LA REMODELACION

DE PALOMERAS.

(Fuente:RevistaArquLtectura)
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PIano 173: FASES DE ACTUACION EN LA REMODELACION

DE PALOMERAS

Ra/omeros Su,

Po/omeros NoÑe

Madrid Sur

Pa/omeros Sureste

¾ _____

Ro/omeros

Ro/orn eros

Modnd Sur

Sur

Norte

Ra/omeros Sureste

(Fuente:IVIMA)
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La propuestade actuaciónasumió la edificación abiertaque conteníael plan

parcial. La imagen urbanaque se ofrece es la que predominaen toda la periferia

madrileña:en generalgrandesbloquesy elevadastorresde edificaciónaisladas,estoera

lo que permitíael planeamiento.Parapaliar de Elgún modo esta imagen se mejoró

muchala arquitectura,preocupaciónde la imagena gran escala. El gran bloque se

articulacomoviviendaen H que seretranqueanen sus uniones,lo quepermiterevestir

al edificio con una imagende tres torresgemelasunidaspor cuerpossecundarios.Se

estableceasí, un sistemaneo-académicoque intenta vencer el problemade la gran

altura,articulandola escalay estableciendola idea antropomórfica,máso menosvaga,

de todo clasicismo.(Ver: Reproducción174).

Respectoala situacióndepartidacatedestacarla introducciónde nuevos

elementos, que modifican el trazado del IV cinturón de la Red Arterial,

permitiendola realizaciónde un parqueen el límite estedel polígono de 48

hectáreasy tres kilómetros de longitud, que rematapor el este el continuo

urbano de Palomeras(ver: Planos 171 D-E-F). Tambiénconvienedestacarla

introducciónen estesectorde unasreservzsde suelopara dotaciones,con un

ámbito de influencia superior al propio polígono que redundará en el

reequipamientodel distrito. En esta primera fase se construyeron6.152

viviendasy se realizó todala urbanizacióndel polígono.

- SegundaFase,SectorPalomerasNorte (Ver: PIano173). Totalmenteal norte de la

avenidade la Albufera. Sectorque ha recibido el nombrede PalomerasNorte por

extensión,en realidadno correspondeala antiguazonade infraviviendasde Palomeras.

Son terrenosanteriormenteocupadospor el núcleode infraviviendasdel Cerro del Tío

Pío y DoñaCarlota, y por zonasbastantevacíassituadasal norte de Portazgoy al este

de DoñaCarlota.
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REPRODUCCION 174: LA ARQUITECTURA EN LA REMODELACION DE

PALOMERAS
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REPRODUCCION 174: LA ARQUITECTURA EN LA REMODELACION

DE PALOMERAS
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Su superficieesde 184 Has., y seconstruiránen ella 2.800viviendas.Contaba

con importantesactuacionesprivadasy públicas-SantaAna, Tajamar,Divino Obrero,

Taxistas,Centro Comercial,Fontarrón,Obra Sindical, Bamard- (ver plano adjunto)

desarrolladaso comprometidasde forma irreversible,y con un pequeñoporcentajede

infraviviendas.Sectordesconexionado,falto deurbanizacióny con difícil accesibilidad

por la escasezdeviario y los fuertesdesnivelesde ;u terreno.Habíaunagran cantidad

de suelo vacanteno comprometidopara edificar y susceptiblede ser redefinido en

cuantoedificabilidady usos.

En estesector la propuestase dirigió fundamentalmentea rematary tratar las

promocionesexistentescon pequeñaszonas de edificación residencial colectiva de

cuatroa ochoplantas.Seprocuróqueestasedificacionesfueransemejantesen volumen

y altura al restode la zona. La recuperaciónde los cerrosvallecanospara crearsobre

ellosun parqueurbanode característicassingulares(parquedel Cerro del Tío Pío, con

205.289m2 de superficie) supusola desapariciónde uno de los ejesde la Red Arterial

de 1.972. Junto con ello sepropusola reurbanizaciondel polígono. Tambiénen este

caso la propuestaurbanísticafue más allá del objetivo inmediato de garantizaruna

nuevavivienda, y se aspiró a aprovecharquizá la última oportunidadde reurbanizar

estetrozo de la ciudad,en el que van a vivir más de 12.000familias.

- TerceraFase,Sectorde PalomerasSur (Ver: Plano 173). Polígonoal sur

de la avenidade la Albufera, con 222 Has, y unas17.500familias, comprende

un mosaicode actuacionesprivadas muy heterogéneasy algunascoloniasde

promociónpública.La principal característicade estesectores la extensazona

de infraviviendasque la ocupabanintercaladascon edificacionesconsolidadas.

Se decidió utilizar la última fase de la remodelación para rellenarla y

completarla.Se tratabadeconstruir en ella 1.897 nuevasviviendasen una zona

en la que se mantenían2.870 viviendasya existentes.
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La trama urbana de este sector era muy desigual. Los criterios de

ordenaciónhan tratadode resolverla contradicciónentrela inevitableexistencia

dezonastipológicamentedistintasy el deseodeconseguirsu integracióna nivel

del sector. La propuestase enfrenta aquí con el tema más comprometidoy

difícil, la opción adoptadaesla remodelaciónde un paqueteimportantede tejido

subestándar(unas100 Has.,) y la creaciónde una nuevatrama urbana (ver:

Plano 175 A-B). Se marcantrespolíticasespecíficasparacadauna de las áreas

en que se subdivideestepolígono:

• Areas consolidadas:Se busca la mejor terminación urbanísticay

edificatoria, cubriendo a la vez, en la medida de lo posible, su

reequipamientoy reurbanizacióninterna.

• Areassenticonsolidadas:Se mantLeney recuperala tramavianay sus

infraestructurasactuales,incorporandola realizaciónde nuevascalles

para equilibrar el sistema viario, rescatandonuevo equipamientoy

espaciosabiertos de uso público. Se prevé la sustitución de la

infraviviendaexistentepornuevaedificacióndepequeñaescala,acoplada

en volumetríay altura a la actual de las áreasconsolidadas(3 plantas),

completandomanzanascerradaso s~micerradas.(ver: Plano 175 C).
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PLANO 175-A: TRAMA URBANA EN EL SECTOR SUR DE PALOMERAS

Fuente: IVIMA

Fuente:ARQUITECTURA

7

EH—

- 483 -



PLANO 175- B: TRAMA URBANA EN EL SECTOR SUR DE PALOMERAS

(Fuente:RevistaArquitectura)
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PLANO 175-C: TRAMA URBANA EN EL SECTOR SECTOR

SUR DE PALOMERAS

(Fuente:RevistaArquitectura)
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Area subesténdar:Aquí seplantea la creación de una nuevatrama

urbanay edificatoriaque incorporelos ejesviarios que han estructurado

históricamentelazona(Avda. San Diego, Martínezde la Riva, Javierde

Miguel) (ver planopág. 481)recuperandolos escasoselementosurbanos

válidosexistentes.Ademásestatraínatiene que actuarcomo soportede

un “nuevo centro” que descongestionela zonadel Puentede Vallecas.

Por la importanciade la superficiea tratar hay queaquilataral máximo el “tipo

de ciudad” al que se aspira dentro de la variedad de condicionantesoperativasdel

conjunto de la población.Teniendoen cuenta,por su proximidad, el caso antiguo de

Vallecas,y paraconseguirla máximacontinuidad,se proponeuna tramade manzana

cerradade 65 x 65 m., con viviendas de doble orientacióny altura promediode 5

plantas,fachadasexterioresalineadasa 21 m., con acerasarboladasde Sm., y patios

interiorescolectivosajardinadosde40 x 40 m., d~ promedio.Estetipo de ordenación

semidensa,de gran tradición urbanística,consigueaprovechamientosde 285 viv/Ha.,

sobreparcelaneta sin detrimentode la calidadresidencial,por su probadacapacidad

de soportarusos mixtos (residencia,terciariosvarios y equipamiento)y crear intensa

vida social, ha parecidola tramaurbanamás adecuadaen estecaso.

En la visión urbanística de la

remodelaciónse consideróque la

gran superficiede la operaciónen

Palomeras,572,5 Has., bastante

____ másde la mitad de todo el distrito,

exactamenteel 59,2% (superficie

total del distrito 966 Has.,) y la

localización de esta zona dentro

del distrito deVallecasobligabana

unir dosobjetivos:el realojamiento

de la población de Palomerasy la

reestructuracióny mejorade todo

el distrito.
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Se consideraronlos siguientescriterios generales:

- Reequilibrarla utilización del suelo y la~ actividadesde la población en el

distrito, sobre todo la vivienda, los equipamientos,los espaciosverdesy las

zonas de servicios. Se proveyó que, en la zona donde se desarrollarála

actuación“Madrid Sur”, secreaseun nuevocentrourbano,quecomplementaría

al del Puentede Vallecas,descongestionáncLolo.

- Intervenir en el conjunto del distrito, mejorandola comunicaciónde los

distintosbarriosdeVallecasentresi y conel restodel municipiode Madrid. La

construccióndenuevaszonasreequilibrariala densidaddepoblacióndel distrito.

- Necesidadde conseguir un nivel de coherenciaurbanísticaaceptandolas

realidadesya existentes,ajustandocadapropuestaa su escalay buscandouna

soluciónurbanísticaquerelacionaselo existentecon lo que seiba a construir.

Paraello seevitó quela tipologíade los edificios fuerauniforme, buscandolas

señasde identidadquepermitieranreconoc~rla ordenacióndel conjunto.

La remodelaciónde Palomerasno es sólo un complejo procesode actuación

urbanística por sectores,pues lo más importante era resolver el problema del

realojamientode 12.000familias, remodelandoun ámbito urbanode unas640 Has.,.

Volvemos,otra vez, a incidir en un procesodemoxilizacionesy reivindicacionesde las

personasafectadaspor la situaciónque le da origen.Esey sólo eseha sido el auténtico

motor con que ha contadoesta operación, en el transcursode su configuración y

desarrollo, en un largo período de tiempo, durarte el cual se han ido produciendo

importantísimoscambiosde entornodeterminante~Paredes,1.983).

Nos vamosa detener,con un breverecorridohistórico, en el gran éxito que ha

supuestoparatodoslos habitantesde Palomeras,clarotriunfo del movimiento vecinal,

la operaciónde realojamientoen una zonarevitalizaday revalorizadapor los propios

vecinos,desdelos primerosasentamientoschabolistas.Sobradamenteconocidoe] tema

- 487 -



de la industrializaciónde Madrid, como el crecimientodemográficoy el desarrollode

núcleosde autoconstrucciónde infraviviendas,en parcelacionesilegalesy periféricas.

Con el desarrollo,la ciudadsedesbordaen su enlomometropolitanoy estaáreasde

infraviviendasseacercana la centralidadurbanay en definitiva se promocionanmás

que los que las construyerony las habitan. Aparecenprocesosurbanísticostendentes

a la renovaciónmediantela expulsiónde los residentes,comomecanismosdecaptación

de las rentasdel suelo, a partir de un reciclajeinmobiliario.

En la medida que van apareciendoplanes y programasde “renovación-

expulsión”, sevan creandoasociacionesde vecinos.,hastaun total dediezu onceen el

ámbito de las 12.000 familias residentesen infraviviendas (ver: Mapa 14 Ambito

Asociacionesde Vecinos en el Distrito de Vallecas). De la unidadde acciónde estas

asociacionessurgela Coordinadorade Vivienda y Urbanismode Palomeras-Vallecas,

y lógicamentese produceun salto cualitativo. Se teoriza la “deudasocial”.

El país ha configurado una imagen de abundancia,que responde a una

considerabletransformacióneconómica,y estapoblaciónvecomohabiendoabandonado

el campoen malascircunstancias,y habiendotrabajadodurantemásde veinteañoscon

bajossalariosy peorescondicionesde vida, estoes, asumiendouna parteconsiderable

de los costossocialesdel desarrollo,no hanpodido ni tan siquieraadquirirla capacidad

suficienteparavivir en una casa,como la del restode madrileños.

La facturade la deudasocial se redactabazn estostérminos: “Viviendas, aquí

y ahora”, “Realojamientoy remodelaciónurgentes”, “No solamentecasas. También

equipamientosy unaciudaddigna”, “Realizadoporel Estadoperobajonuestrocontrol.

No nos fiamos”.

Muy prontolas reivindicacionesvecinalessecentranen una resolucióndignadel

problemade la vivienda, (ver: Cuadro 176) y en posicionesde desconfianzay de
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CUADRO 176: SITUACION DEL PROGRAMA DE

REMODELAdOS DE BARRIOS EN MADRID

SITUACION DEL PROGRAMA DEREMODELACION DIRÁ ARIOS EN MADRID
Núm. viviendas
según Decreto
1133/84 de 22

de febrero
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1 .904

1.660
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abierto enfrentamientoa unos PlanesParciales,que desconocenel fenómenode las

parcelacionesmarginalesy queestáncontrolados,casodel sectordePalomerasSureste,

por Juntasde Compensacióndominadaspor los propietariosdel suelo que todavía

permanecevacante,taly comohemosexplicado(ver Planeamientoy PlanesParciales).

Enjunio de 1976 la movilización vecinalparalizarálos Planesparcialesde San

Diego, PalomerasAltas y PalomerasSureste. Es necesariala intervención de la

Administracióncomo garantíade la gestión con los propietariosdel suelo, así como

modificar el planeamientovigentede maneraefectiva y vinculante.

Entre 1.976 y 1.978 en esteambientede oripación social se gestala entidad

denominadaOREVASA (Ordenacióny Realojamientode VallecasS.A.) comoSociedad

Pública Gestora del conjunto de la operaciónde planeamiento,suelo y vivienda.

Resultabaser el único caminoviable para la consecucióndel suelonecesariopara la

promociónde la gran operaciónde realojamientoque se plantea(12.000familias), así

comoparael equipamientoanejoimprescindible.COPLACO toma un acuerdoinicial

de expropiación (8/7/1.977)que afecta a 590 Has., divididas en cinco polígonos,

aceptando,por tanto, uno de los objetivosbásicos de la Coordinadorade Palomeras,

(ver: Plano 173), ya expuesto:tres polígonosen PalomerasAltas, uno en Palomeras

Bajasy uno en PalomerasSureste.Objetivo hechorealidadcon el Decreto1133/84de

22 de febrero, por el que se aprobabala construcción en Palomerasde 10.334

viviendas,resultandoserel programade mayorenvergadurade remodelaciónde barrios

en Madrid. (ver: Reproducción177).

En mayo-junio de 1.978 se forma OREVASA como sociedaden la que

participanel I.N.V. (PromociónPública de Vivienda), el I.N.U.R. (Expropiacióndel

Suelo),COPLACO(Planeamiento,Licencias),asícomoun representantedel M.O.P.U.

y una participación de las A.A.V.V. (Asociacionesde Vecinos), sin la presencia,

inicialmente, de los grandespropietarios del suelo. (La continua referenciaa la

SociedadOREVASA se debea que su constituc¡ón fué la resolucióndefinitiva del

problemade remodelaciónde Palomeras).
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REPRODUCCION 177: PALOMERAS ANTES Y

DESPUESDE LA REMODELACION

%Iomeras antes de la remodelación. Fotografía aérea de ~lomeras
R~Iomeras en 1985.

Fuente: IVIMA
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La promociónde las viviendas,encomendadaal I.N.V., serállevadaa cabopor

VISOMSA (Viviendas Socialesde Madrid, S.AJ, formada con capital del I.N.V.

(55%), Gerenciade Urbanismo(25%) y Cajasde Ahorros (20%).

Los objetivos básicos de la operación de realojamientoy remodelación

impulsadospor el asociacionismovecinal han sido

- Supresiónde] mayornúcleode tejido sutestándardel municipio de Madrid,

incluido en el distrito de Vallecas,concretamenteen Palomeras.

- Entendimientode la operaciónde realojamientoy remodelacióncomo una

operaciónradical de erradicacióndel chabolismo,afectandoa casi la totalidad

de paquetesde ésteen el distrito, lo que garantizarásu no reproducción.

- Utilización deunaactuaciónde estealcancecomo medioparaelevarla calidad

urbanísticade la zona, reconociendolos importantesdéficits de suelo para

equipamientosy zonaslibres de usopúblico existentes.

- Consideración de que la actual morfDlogía urbana de estos sectores,

difícilmentepuedepermitir un esquemaviario arterial válido a nivel urbano.
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VL4.2. La Remodelacién.paso a naso

En este epígrafe recogemosla información presentadapor un Medio de

Comunicación de Vallecas, la Revista Mensual Valle del Kas, que ha seguido

puntualmenteel procesoderemodelacióny realojaníientode lapoblacióndePalomeras,

presentando,en nuestraopinión, de manerarigurcsay veraz los avancesy retrocesos

deestavastaoperación,calificadapormuchoscomo la mayoroperaciónurbanísticade

Europaen las últimasdécadas.

Por la magnitud del sucesosólo destacamoslos hechosmásrelevantesde los

últimos años,hechosnoticiablesdesdela visión periodística.

- Marzo 1985.

La faltade presupuestosparaterminarla remodelaciónde 17 barrios madrileños

poneen peligrola finalizaciónde unasobrasy la oportunidadde eliminargrandeszonas

de chabolismo.

En Vallecas, dos planes, Palomerasy UVA ven seriamenteamenazadala

terminacióndeunasobrasqueveníansufriendoretrasossobreel calendarioinicialmente

previsto. Paralelamenteel dramade unasfamilias que todavía ven lejano el accesoa

unavivienda digna, el fantasmade una crisis de inmensasproporcionesplaneasobre

el sectorde la construcción,y algunasempresasen situacióndelicadasehan visto en

la necesidadde despedira los trabajadores.

Las últimas manifestacionesconvocadasen Vallecasen peticiónde viviendasy

equipamientosdemuestranque el movimiento asociacionistainicia en el barrio una

recuperación.Estehecho,junto a la concienciació->de los vecinos,incluso de los que

ya lograron en su día el realojamiento,quizássea el instrumentomás valiosospara

presionara los poderespúblicos.

- 493 -



Mientrasla ComunidadAutónomay el Ministerio de ObrasPúblicascontinúan

discutiendo las competenciasy los compromisosadquiridos por cada uno, la

oportunidadpolítica y urbanísticade eliminar unE, de las bolsas de chabolismomás

importantesde Españase pierde lentamente.Jamásuna barriada, un pueblo o una

ciudad han desarrolladoespíritu, capacidadde lucha, madurezpolítica y formación

ciudadanacomo Vallecas-Palomerascon su re:nodelación. La población se ha

movilizado contra la mayor bolsa de infravivienclas de toda España. Un reto para

cualquierAdministraciónque quisieraapuntarseel tantode erradicarel chabolismoy

terminar con una situacióntercermundista.

El Plan de Palomerases la luchade un barrio por su identidad.Esta hay que

buscarla en la eliminación del chabolismo, con una larga historia de factores y

circunstancias, de gentes conscientes del papel desarrollado en la fase de

industrializacióndel país, en contradiccióncon su situación de subdesarrollismo.Los

protagonistasde la remodelaciónfueron varios: las asociacionesvecinalesy el apoyo

popularquelas respaldaban,un magnificoequipo<Le abogados,arquitectosy técnicos,

y un momentodel sistemapolítico suficientementedesgastadocomopara ser incapaz

de dar salidaa la situación. Dos objetivos habíaque contemplar,un realojamientode

másde 12.000familias, y su incorporacióne integracióncon el restode la ciudad. El

segundoobjetivo, el diseñodel Plan, se tenía que dirigir a la configuración de un

aparatode gestión. Ponerde acuerdoa todos los organismosde la Administración

involucradosen el proyecto, tanto desdeel punto de vista presupuestariocomo de

competencia,iba a suponercasi un obstáculoinsalvable. Se necesitabaun organismo

que aglutinaratodasestas funcionesy que tuviesela suficienteagilidad y autonomía

para gestionartrámites. Así naceOREVASA, sociedadde derechoprivado pero de

propiedadpública. Con un 50% de participaciónde las asociacionesvecinales.Sin la

existenciade OREVASA y sudinámicade expropiación,construccióny realojamiento,

la remodelaciónen Palomerashubieseresultadoin viable.

El áreade intervenciónde OREVASA estáplagadade situacionesurbanísticas

muy diversas, sometidasa compromisosde edificacionesanterioresya irreversibles,
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perocon predominiodel suelolibre y de una ampliaextensiónde infraviviendas.Según

las característicasdecadazona,el Plan dePalomerasllegó a dividirse en tres sectores

(ya estudiado),cadauno con un Plan de Actuación diferente: Polígonode Palomeras

Sureste,PolígonoNortede la Avda. de la Albufera o PalomerasNorte, y PolígonoSur

de la Avda. de la Albufera o PalomerasSur (‘~er: Plano 173). Actualmentesólo

PalomerasSuresteha visto concluidasu remodelac¡ón.La remodelaciónde Palomeras

cuyaconclusiónestabaprevistapara el año 85, ve alargarselos plazosde terminación

de obraspor falta presupuestaria.Mientrastanto, un total de4.500familias (2.000en

PalomerasNorte y 2.500en PalomerasSur,aproximadamente)esperansu realojamiento

todavíalejano.Estaparalizaciónde las obraslleva consigo,ademásdela imposibilidad

de eliminar una importantebolsa de infraviviendas,el fantasmadel hundimientode

muchasempresasconstructoras,ya en situación límite.

- Marzo 1.989. Los polígonoscomplementariosde Albufera Sur puedenser

expropiadosesteano.

En los presupuestosdel Ayuntamientodel pasado año había una partida

destinadaa la expropiaciónde los polígonoscomplementariosdeAlbuferaNorte y Sur.

Finalmente y en negociacionesde pasillos con oí.ros grupos políticos, el equipo de

gobiernohubo de cederen sus pretensionesy destirarel dinerode AlbuferaSura otras

propuestaspresentadaspor aquellos.

Los polígonoscomplementariosson pequeñaszonasdechabolasdiseminadasen

Vallecasy que selocalizanprincipalmentepor encimade la Coloniade los Taxistasy

SantaAna (ver plano pág. 481), en el casode PalomerasNorte, y en las cercaníasde

PalomerasSureste,en el caso de PalomerasSur. En total son algo másde doscientas

familias, las que habitan estascasasbajasque quedaronfuera de la remodelaciónal

tirar las líneasdeexpropiaciónen los planosy no haberlohechosobreel terreno.

La expropiaciónde Albufera Norte, en la que ya se estátrabajando,costará

alrededorde 400 millonesde pesetasal Ayuntamientode Madrid, y no a la Comunidad,
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que era quien hastaahora se hacíacargo de estasoperaciones.La expropiaciónde

Albufera Sur seestimarondarálos 700 millones y entrará,posiblemente,dentrode la

partida destinadaal Campode las Naciones.El realojamientode estas familias se

llevará a cabo en la zona de Sandi, (ver plano pág. 481), donde se construyeuna

tercerafasede viviendasde la remodelación.

- Octubre 1.989.La Remodelaciónestáservida.

A poco de cumplirse diez años desde el comienzo del realojamiento, la

operación-tipodemayorenvergaduradeEuropaestáprácticamenteterminada.Oncemil

chabolasy casasbajasdePalomerashan pasadoal mundodel recuerdo,y en su lugar

se levantanotrostantospisos,quehan supuestoparael propietarioun desembolsopoco

mayorde un millón depesetas.A su lado, viviendasdeparecidascaracterísticas,tienen

un precioque rondalos diecisietemillones. En este largo caminono han faltadolas

críticas, las protestasy otros muchos avatares.Ahora, ya prácticamenteconcluida,

quedan los llamados polígonos complementarios(zonas de casasen mal estadodel

barrio) que, tras un acuerdoentreel IVIMA y el Ayuntamiento, iban a desaparecer

poniendo el primer organismo los pisos y el segundose encargabade pagar la

expropiación.

La remodelación,un proyectocuyasdimensionesno se conocíanen Europa,

iniciadoen los años1.979-80,podríaresumirseasí: la Administraciónpagabael suelo,

la construccióne incluso el trasladoy los gastos<le cambiode domicilio, gas, luz y

teléfono. A cambiode su casabajao chabola,en muchoscasos,les dabanun piso en

el barrioporel quedebíanpagarapenasun millón depesetas.¿Quiénesteníanderecho

a piso?. Los incluidos en un censoque sehizo másde una vez, y que aún hoy tienen

alegacionespendientes.A partir de ahí, no ha falíado la picaresca,las protestas,las

concentraciones,las tiendasde campañay todoslos wataresconocidosporestasgentes.

Aún hay casospendientes,como ocupacionesilegalesfuera de remodelación,familias

gitanasvendedorasde viviendapública, y vecinosque viviendo en el barrio tienenpiso

en propiedad.
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~Q1E 11.4(FR <O.\ LA ¡NFRA II IE.VILI 1.41.1JJ.4.\A?

E ,ía risión superficial de la zona de infra;i;ienda de lallecas,
entrañables, que lía>? ¡¿erado a alemas peisnna.s a plantear ¿a
re Ii a 1; ¡¿ ita ruin

Sin embargo detrás de unas Jachada.s que sc rindan al máximo para dignificar una,s precar¿a.sc urde unir’ dc
vida. aparece otía risión mucho más cruda de esa misma realidad: son ¡os traseras, las cubierta> e iiiitriúiú.s.
que no dan a las calles públicas.

La ufraestrur! ura c ansi ruct u ‘a que apa rece tras esas Jachadas cii ,dac.rosam en te encajadas rna,;; lií>,s fa ¿a pi’ s nc a
calidad de la cdi Jira rió?;: Débiles so ¿tras sin aísla míe,; tos, e~ecutada.s ron ni atería 1 de derribo. ‘nr ros ex ¿rijo it>

ejeÉ utados can llueca sencillo í doble sin (ániaras ni aislamiento: cubiertas de ;ie;a teja rara sobre deeerír,;uc/us
entremados de manera: taita de instaiaciou es ade modas...

A o h are?; Jal/a gran des ¡¡u ~ías para mantener un ré~im e,? crón Ño de h uní rda des e,; c 41)1 e,• (a.’. ni u ros \ .s uleros.
Las esca’yola.s, papeles pintados ca,? zócalos de plásuco, ~ suelos de goma ayudan a esconder la’ huníedades
pero no puede’; evitarías.

Las ca’? dicíanes de Ji a bito bilídad de esas edificaciones resu lta,i hay i nadm it ib/es y la op in irÁn de los rr,s i den (es
y los técnicos que han analizado el tema es que las construcciones actuales no so,í recupeíablc.s e’; el 05 % di
los casos.

El problema que queda planteado es el de cómo acceder a una ;uíenda digna e~; la mejor ciudad pusihir.
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El realojamientoha
abarcadoa unasonce
mil familias,
convirtiéndoseen la
mayor operaciónde este
tipo de toda Europa.

Hace enos de
díez años las
síquicas
coefzatoc a
denibaz
chabolas y
cagas bajas
H~ eso
terreno se ha
adjudicado a
la.
cooperativas
del t4aduid Star.
Sus inquilinos
residen ea
pisos de
r.mod.Lacióa.

(Fuente:REVISTA VALLE DEL KAS)

>‘#,, it.
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Fuente: REVISTA VALLE DEL KAS

INFRA VIVIENDA

‘A

e

Anta foto aérea de
la re—odelatión de
Palo. ras. A la
isqsleida. detalle de
la Valuad 9

¡ ptt•Liudt pOr ti
Avuatiulento de
Madriul
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Otro fenómeno manifestadoen la entregad~ los pisos, y que hoy continúa,es

la venta ilegal. El IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) ha sido tajante al

respecto“Quien vendeunaviviendadeéstassabequepierdeel derechosobreella, que

el propietariode la misma esel IVIMA. Nosotrosdenunciamosesaventay luego son

los juecesquienesdeciden,pero lógicamentea esapersonano se le va adjudicarotra

vivienda. El quela comprapierdetodo el dinero, ya que compraun biena quien no es

titular de él”. Los desalojosporocupaciónilegal, empleadoel método de la “patadaa

lapuerta” hansucedidoy continúansucediendo,los ocupantesargumentanquelos pisos

llevabanmedioaño vacíos. Fuentesde OREVASA señalanque todos los pisos tienen

su adjudicatario: “Habría que investigar,en caso de no ocupación,si esafamilia tenía

yaotro piso, en cuyocasono le correspondería”.En la remodelacióndePalomeras,del

total de la construcciónel IVIMA se queda con el 5 % para atender necesidades

perentorias,peroestecupo no ha pasadoadisposicióndel IVIMA dadaslas acuciantes

necesidadesdel barrio.

Bastantesañosdespuésdel comienzodel realojamiento,si la mayoríade los

núcleoschabolistashabíandesaparecido,aúnquedabaun buennúmerode infravivienda

en la zona,por lo cual el Ayuntamientoy el IVIMA llegarona un acuerdoparaincluir

en él a casi otras mil familias. En dicho acuerdola corporaciónmunicipal se haría

cargo de la valoraciónde los terrenosy de pagarlas expropiaciones,en tanto que la

Comunidadse comprometeríaa construirpisosparaestasfamilias. Esteproyectolleva

un serio retraso,los primerospisos estaríandisponiblespara marzodel 90 (se están

construyendoun total de 1.100 detrásde la calle Pablo Neruda), también sólo está

hechala valoración de sesentafamilias del barrio de Doña Carlota. El gerentede

OREVASA ha señalado:“Por nuestraparteestamosdispuestosa cumplir el acuerdoy

de hechova a habervivienda para todos, inc]uso para un sectorque surgido en las

proximidadesdel cinePariscuyascasas,unas 126, presentanun estadolamentable.Sin

embargo,nospreocupala lentitud del Ayuntamicnto. A estasalturas deberíanestar

hechas las medicionesy aprobadaslas partidas correspondientes,y no hay nada.

Nosotroshemosenviadocartasa la Gerenciade Urbanismoexplicándolela situación,

pero no tenemoscontestaciónal respectosobrela agilización del proceso,mientrasel
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S ab’~s que conseguirtu vivienda
ha costado22 años(la cosa
comenzóen 1968 por iniciativa
de la Asociaciónde Vecinos de
PalomerasBajas.

Sabesque en esetiempo cientos
de vecinos se han dejadola piel
par Lograr un barrio digno.

Sabesque nuestrasviviendas
han costadomiles de millones a
todos los españoles.

Sabesque, a pesarde todo lo
que se diga, ha valido la pena.

Puesahoraque nadie
se aproveche.

Malvenderun piso es un engaño
a todo Vallecas.

QUE NADIE
SE APROVECHE

¡
ji
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Plan no esté terminadono podemosentregarlos pisos, porqueel propietariopodría

metera nuevosinquilinos”.

Obviamente,aumentala preocupaciónde los afectados,al ver comoavanzanlas

obrasen los nuevospisos, mientrastanto, el Ayuíítamiento,por ahora,no cumplesu

compromisoy continúanviviendo entrehumedades,grietas, techosque se hundeny

ratas que pululan a su alrededor. El gerentede OREVASA insiste: “En cuanto el

organismomunicipal cumpla su parte, entregare«os los pisos, eso lo sabenbien los

vecinos. Ahora,a ver cuandolibran el dinero y concluyenlos expedientes”.

- Febrero 1.991.

La remodelaciónde Palomerasprácticamentefinalizada, casi doscientosmil

millonesdepesetasha invertido la Administraciónen el barrioen los diez últimos años.

12.000nuevasviviendasqueno han alcanzado,sin embargo,a un centenarde familias

de Norte y Sur de la Avenida de la Albufera (PElomerasNorte y Sur), cuyas casas

limitaban conel planode realojamiento.El acuerdoentreel IVIMA y el Ayuntamiento

comprometea esteúltimo a la expropiacióny al derribode estaschabolas,y el IVIMA

debe ceder un piso a cada familia de las vivien ias excedentesde la operaciónde

Palomeras.

Por último, recordamosque como resultado de la remodelación de todo

Palomerashan quedadoterrenosvacantessobrelos que se ha empezadoa construir a

lo largo de 1.992. Se trata del proyectoMadrid Sur, fuera de nuestrospropósitosen

estatesis.
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VI.5. Asociacionesde Vecinos

La historia de Palomerasesla historia de sus actualesvecinos,población que

pasópor unadura y largaetapade desarraigode saslugaresde origen, y que con un

continuoesfuerzoreconstruyóun modo devida en un entornodiferente.

Poblacióninmigradade todas las regioneso comunidadesdel Estadoespañol,

aunque destacanlas elevadasaportacionesde áeas tradicionalesde emisión de

emigrantes(Andalucía20%, Extremadura19%) “la propia Comunidadde Madrid

(33%) e incluso la capital (población expulsadade otros barrios: Tetuán, Cuatro

Caminos,etc...).Origeneminentementerural, porel hechode que el 85% residíaen

municipio menoresde50.000habitantes.

La población afectadapor la remodelacio:ide Palomerasera esencialmente

obrera,de muy bajacualificaciónlaboral, algo másdel 50% de la población de 1.979

definida como activa sin cualificar, que trabajaen sectoresproductivos(construcción

20%, industria33%) frente a poco másde una cuartaparteque lo haceen el sector

servicios.

Estosinmigrantes,al llegara Madrid, sefuzron agrupandoen núcleos,ligados

por relacionesdeparentescoo procedencia,no eraextrañoencontrarcalles o zonasen

las que todos los residentesprocedíandel mismo pueblo o comarca,por el hechode

necesitaruna colaboracióncolectivaqueresultóimprescindibleen su díaparaconstruir

y consolidarel nuevoasentamiento.

A partir de estemomento, superadala primera fasede instalación,comenzóel

constanteproceso histórico de Palomeras: un movimiento reivindicativo y social,

expresiónde una luchade clasespropia de un statusdeterminado.En un principio la

reivindicaciónprimordial fue la construcción,seguidade serviciospúblicosy dotaciones

inexistentesen la zona.Comenzócon el agua,acarreadaen mulosporaguadores(cobro
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deun realporcadacántara,en 1.950),despuéselAyuntamientoinstaló fuentespúblicas

en determinadospuntos,parafinalmenteen los añossesenta,lograr la autorizaciónpara

levantarviviendas.Luegoseríala luz, despuésel alcantarillado,asfaltado,transporte,

etc..., todo ello conseguidoa basede constantespresionesdel vecindario.

A finalesde los atios sesenta,la conciencia<le precariedadsetransformóen otra

bien distinta: el derechoa vivir dignamenteen el barrio y la organizaciónde un

movimientovecinalque canalizaralas reivindicacionesespontáneas,la mayoríade las

veces.Este movimientoencontrósu cauce legal en las Asociacionesde Vecinos, la

expresiónmásclara de la concienciacolectiva del barrio. (ver: Mapa 14).

LasAsociacionesde Vecinossurgieronen Palomerasanteproblemasespecíficos

y como forma de defensafrente a ellos. La pionera,A.A.V.V. de PalomerasBajas,

1.968, a raíz del decreto de expropiacióndel polígono de San Diego. Pronto irían

apareciendo,en distintas fechas,pero con una problemáticacomún, Asociacionesde

PalomerasAltas, PalomerasSureste,Alto del Arenal, los Huertos,Cerro del Tío Pío,

El Olivar, PalomerasCentroy San Agustín. EstasnueveAsociacionesabarcabantodo

el territorio de Palomeras,con unos ámbitos de actuacióndel orden de las 2.000

familias, con estructura y funcionamiento similares, tomando decisiones que

mayoritariamenteadoptaban los vecinos en asamblea.En 1.971, el lema de la

A.A.V.V. de PalomerasBajasera: “Queremoscasa,no másbarro’. En julio de 1.976,

manifestaciónpor la vivienda. ¿Quése consiguió?Pararlos PlanesParciales,y que el

Ministerio aceptarapartede las peticionesdel barrio. Victoria sin precedentesen las

luchasdel movimientociudadano.Los vecinosconsiguenquelas expropiacionesvayan

acompañadasde viviendasen el barrio, y que uíxa representaciónde las A.A.V.V.

gestionecon el Ministerio de la Vivienda el cambio de alojamientos.En febrero de

1.981 entregade la primera fasede viviendasdel plan de remodelaciónen Palomeras,

lo que significabaun éxito sin precedentesdel asociacionismovecinal. Sin embargo,la

Administraciónteníasupropiaopiniónde las A.A.V.V., tal y comorecogeCOPLACO

en 1.979: “Son las que tiene un mayorconocimientodel terreno,de sus problemas,e

inclusodentrode las dificultadesqueexistendel estadodel planeamiento.Si bien, estas
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Asociacionesa travésde la Coordinadorade las mismasno puedensuperarfácilmente

una perspectivalocalista, por lo que sus aportacionesno pasan del nivel de su

problemáticaespecífica,dondefalta conocimiento]~ea1 de fondo”.

La actuaciónde estasAsociacionesestabacentradaen la vida comunitariadel

bato, reivindicando aspectosculturales, políticos, municipaleso laborales. La

evoluciónde éstashapasadodesersimplesagrupaciones,deplanteamientosmeramente

reivindicativos,no reconocidaspor la Administrac:ón(muchosañosconsideradas“en

trámite”), a ser entidadescapacesde ofrecer alternativasde solución frente a la

actuaciónde la Administración,hoy ya reconocidascomo interlocutoresválidos.

Brevementedestacamoslos problemasatajadospor el movimiento vecinal a

travésdel asociacionismo:

- Impuestos:el barrio no contabacon lo5~ servicios que aquellosgravaban,

consiguiendosu anulaciónen muchoscasos.

- Transporte:mejoraen las condicionesdel mismo y prolongaciónde algunas

lineasde E.M.T.

- Carestía:reclamacionesantelas constantesalzasde los precios.

- Culturalesy Deportivos: obrasde equipamiento.

- Vivienda y Urbanismo: proceso de rernodelacióny realojamiento,cuyas

premisasbásicashan sido:

deudasocial con los vecinos.

tratamiento global al tema, estudiandolos distintos interesesy la

problemáticade cadasituación.Reivindicación:casanueva,porcadauna
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de las existentes,paratodos,y, en la situaciónde inquilino, un alquiler

inferior al 10% del salario mínimo.

en el procesode remodelaciónsustiluciónde la iniciativa privadapor la

actuaciónpública, con el fin de que las plusvalías,generadaspor el

esfuerzode los vecinosreviertanen su beneficio.

participacióny control de los vecins, a travésde sus Asociacionesen

todo eseproceso.

Ciertamente,el problemade la viviendahEL sido el auténticocaballode batalla

del fuertemovimientovecinalparticipativo.Ejemplosvarios, como el que recogemos

en la Colonia de San Agustín-LosPinos, que haelaboradoun censode poblaciónpara

un programade rehabilitación(),manifestandoel gradodehacinamientofamiliar (3,64

personas!50 m2 vivienda)en antiguasviviendasde protecciónoficial, aproximadamente

2.000viviendas.Las expectativassecentranen el futuroproyectocooperativistaMadrid

Sur. Esta colonia mayoritariamentecon un segmentode población media, poder

adquisitivo en torno a las cien mil pesetas,queda fuera de la población de bajos

recursosy no alcanzaa engancharseal mercadolibre de la vivienda. El problemase

planteaal no tenercabidaestesectormedioen las cooperativasformadaspararecibir

viviendasen Madrid Sur. No todos los cooperativistastienen aseguradala vivienda,

puesla oferta es inferior a la demanda.Muchoscooperativistasquedaránfuera de la

consecución de la vivienda, una vez fijados los baremos de adjudicación. El

asociacionismovecinal se manifiestaen la solidaridadcon el problemade la vivienda

fomentandoel cooperativismoy el urbanismoconzertadode promociónpública.

El asociacionismosólo ha funcionadoen Palomerascuandoha existido un

problemaconcreto,la vivienda, el transporte.Fuerade ello, la participaciónesescasa.

* A.A.V.V. Los Pinos. ColoniaSan Agustín. Censode PoblaciónparaPrograma

deRehabilitación.Diciembre 1.985.
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El granéxito delas A.A.V.V. ha sido el procesode remodelaciónde Palomeras,

representadoen unaampliaoperaciónde recuperacióny dignificaciónde un barrio.Los

miles de viviendas construidas,los equipamiento:;,las zonas verdes, han dado una

nueva fisonomíaa un barrio que hastahacepocos añosestabacaracterizadopor el

chabolismo,la infravivienda,el barro y las condicicnesprecariasdevida (faltadeagua,

problemasde luz, deficiencias de equipamiento,etc...). Las A.A.V.V. lograron

rechazarlos PlanesParcialesy articularonla voluntad popular necesariapara exigir

nuevasviviendas,queéstasse levantasenen la zonay queel procesofueragestionado

plenamentepor los vecinos. Diecinueveaños repletosde experiencias,de luchasy

presionescon un únicoobjetivo: hacerde Palomer;isun nuevohabitatdeconvivencia.

Primero, sealertó a los vecinossobreel inminentc~peligro de un desarraigocolectivo

del barrio. Se tratabade una población “extraña y difícil de erradicar”. Segundo,

reivindicaciónclara de una vivienda digna, sin pretensiones,pero digna. Tercero,

participar en el procesode gestión de las nuevasviviendas. Cuarto, demandade

servicios (educación,sanidad, etc...), destacandola Coordinadorade Sanidadque

durantemásdediez añosseha empleadoa fondopara mejorarel sistemasanitariodel

barrio. Un paso más, en el conjunto de reivindicaciones,el transportey su mejor

solución,El Metro.

En síntesis,el asociacionismoparticipativo ha supuestonumerosasreunionesy

asambleas,infinidad de gestionesante las Administraciones,tiras y aflojas con casi

todos los ministros de casi dos décadas,casi in centenarde concentracionesy

manifestaciones.Balance altamentepositivo, qu’: podría llevar a pensar que los

objetivos estánagotados.Los vecinos recluidos en la intimidad de sus viviendasno

debenolvidar que cabeotra valoración, la de las Asociacionesde Vecinosy de los

diversoscolectivossensibilizadoscon el barrio (AsociacionesCulturales,Parroquias,

APAS de CentrosEscolares,etc...)o.

Despuésde muchos añosde lucha, no se ha impuesto mayoritariamenteesa

Proyecto “Vallecas, todo cultura, 1988-1992’.
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nueva conciencia social y cultural. Palomerassigue siendo un gueto analfabetoy

marginal que le diferencianegativamentede otros barrios. Ahora bien, existe una

concienciacolectivade barrio, inexistenteen otro:; lugares.Tambiénhan proliferado

los centrosculturalesy un alto porcentajede la poblaciónestáescolarizada,perono se

debeolvidar que Palomerasforma parte de Vallecas, segundodistrito de Madrid,

despuésde San Blas, en índicede analfabetismo,que el fracasoescolareselevado,y

todavíaun importantenúmerode niños y jóveneshan abandonadola escuela,o si se

quiere,prescindende la escolarización.Otro campode actuaciónvecinal, las Escuelas

deAdultos,proyectocultural interesantequedesarrollanlasA.A.V.V. y quecuentacon

un voluntariadode enseñantesqueimpartenunasenseñanzano reglada.El 90% de las

personasque acudena estasescuelasson mujeres.

En otro ordende cosas,no seleenlibros, r 1 prensa,ni seasisteal teatro,ni al

cine. Las manifestacionesmusicales y artísticas no dejan de ser experiencias

minoritarias limitadas de recursosy aisladasde la consideracióngeneral. Sólo hay

influenciasde lacultura televisiva.El movimientovecinaldePalomerasexigehacerdel

barrio un “todo cultura”. Esta es la meta del ambicioso proyecto desarrolladoen

Vallecasbajo el slogan: “Vallecas, todo cultura, 1.988-1.992”.

¿Cuálesson los objetivos a alcanzar?.Es imprescindibley urgenteimpedir la

automarginación de amplios colectivos de óvenes. Trabajar en educación

compensatoria.Hay quearrancarla sensaciónde inutilidad social de algunosjóvenes.

Promocionarel empleofemenino.

Area ecológicao verde, educaciónmedio-ambiental:plantaciones,cuidado

arbusto-forestal,defensacontrala contaminación,~liminacióndebasuras,eliminación

de vertederosincontrolados,campañasescolares& limpieza, reducciónde los índices

de ruido ambiental.El “Vallecas,Valle Verde” debeformar partede la cultura vecinal,

en un nuevo ordende comportamientosocial.
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En el áreacultural, puestaen marchade un~. red de infraestructuraculturalque

garanticeuna participacióny unaprogramaciónpermanente.

Promociónactivade toda forma deasociaci3nismo.Las A.A.V.V. han jugado

un papelimportanteen la tareaderecogerlas reivindicacionesde los vecinosy sacarlas

adelante.Han sido 16 Asociacionesde Vecinos en todo el distrito de Vallecas, la

mayoríade ellas en Palomeras,las que han tirado del carro de los problemas.La

posterior reorganizacióndel distrito (Puentede Vallecas y Villa de Vallecas) ha

refundidomuchasdeéstas.Volumenrealde sociosunos8.000vecinos.LasParroquias,

muy activasen otras épocas,han pasadoa un segundoplano, aunquehan mantenido

comunidadesque han desarrolladoiniciativas propias.

Las APAS (AsociacionesPadresde Alumnos) de los centrosescolareshan ido

concretandosus reivindicaciones.Actualmentecuentancon unos6.000 socios.

En definitiva, cualquierproyectoa realizarexigeasociación,y esuna tareaque

exige recursosy fuerzas.No hay más de un 7% de vecinos organizadosen todo el

barrio, con dedicacióny aportaciónmuy diferente5.
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VI.6 El Esuacio Social

VI.6.1. Condicionesde Vida y Trabajo

En el estudio de Palomeras,barrio significativo de la realidad de Vallecas,

planteamosfinalmente el espacio social actual donde se desarrolla la vida de sus

habitantes.

De las “goteras” a la “bañera”,nuevosignodel confort. La remodelaciónde los

barriosdePalomerasha supuestoun grancambioen la vidade estasgentes.Seha roto

la antiguaimagen del barrio, al abandonarlas casitasbajas,y ocuparlas torresde 9 a

13 plantasde altura. El nuevo barrio secaracteriua,sobretodo, por una conciencia

colectivaantelos problemasy su posiblesolución, paraello las A.A.V.V. realizanuna

extraordinarialabor.

Paraconocerla realidadactualde Palomeraspresentamoslos resultadosde un

trabajodecampo,organizadoporasociacionesdel barrio, bajo la coordinacióntécnica

del Colectivo lOE en 1.990. Lo han realizadosein equiposde encuestadores,de diez

miembros cada uno, la mayoría de ellos vecinos de la zona de los Geranios en

Palomeras,barrio muestral sobree] que se ha reaLizadoel trabajo. Las entrevistasse

han hechoefectivasa 340 familias (22% de los hogaresdel barrio).

Cadacuestionarioconstade dospartes,la primerade datosbásicosde todos los

componentesde la unidadfamiliar (muestrade 1.279 casos)y la encuestapropiamente

dichaque seaplica a un miembro de cadafamilia mayor de 14 años(muestrade 340

casos).Segúnel cálculodeprobabilidades,el margende errorparala muestrade 1.279

casosesdel 3,6% y parala muestrade 340 casosdel 5,2%.

Dimensióndel barrio, númerode habitantes,comparadocon Vallecasy Madrid:
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Barrio de los Geranios

Vallecas(distrito)

Madrid (municipio)

(Fuente:PMH. 1.S’86)

5.819 habitantes

180.642habitantes

3.058.182habitantes

Respuestas Frecuencia % % Válido

AntiguasPalomeras 228 66,9 68,3

Otra zonade Vallecas 63 18,4 18,9

Otro distrito deMadrid 23 6,9 7,0

Fuerade Madrid 9 2,7 2,8

Nacido en el barrio 10 2,9 3,0

No contesta 7

Total 340 100,0 100,0

2.- Tipo de vivienda que tenía antes

Resnuestas Frecuencia % % Válido

Casitabajapropia 164 48,3 48,6

Casitabajaen alquiler 122 36,0 36,2

Piso propio 9 2,7 2,7

Piso en alquiler 19 5,7 5,7

Nacido en la vivienda 8 2,2 2,2

actual

Otra situación 15 4,5 4,6

No contesta 3 .tÑ

Total 340 100,0 100,0
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La mayoría de la población residenteen el barrio, 84,8%,ocupabacasasbajas

o infravivienda, por tanto han sido vecinosplenamBnte afectadospor la remodelación,

es decir, barrio remodeladoque ha pasadode la vivienda “horizontal” a la vivienda

“vertical”.

3.- Ingresos y nivel de vida.

Ingresosnetosmensualespor todos los conoeptosen el hogar

Resuuestas Frecuencia % % Válido

Menos de 25.000 pts 16 4,6 5,2

25.001 - 50.000 pts 70 20,6 23,2

50.001 - 100.000 pts 116 34,0 38,2

100.001 - 150.000 pts 75 21,9 24,7

150.001 - 200.000 pts 20 5,9 6,7

Mas de 200.000 pts 6 1,8 2,0

No contesta 37

Total 340 100,0 100,0

Bamo con poblaciónde estatuseconómicobajo, ingresosmensualesnetospor

debajo de las cien mil pesetas, el 66,6% de los habitantes.Barrio representativodel

poder adquisitivo de la población de Palomeras. Población remodelada,pero con bajos

ingresos.Los nivelesde rentadel 28,4% de la población se sitúan por debajode las

50.000,indicadordel SalarioMínimo Interprofesional.
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4.- Equipamiento de los hogares

Equinamiento Frecuencia % % Válido

Teléfono 299 87,9 89,1

Televisión color 319 93,9 95,0

Vídeo 156 45,8 46,9

Tocadiscos 135 39,6 41,1

Frigorífico 331 97,4 98,6

Lavadoraautomática 303 89,2 91,0

Lavavajillas 19 5,6 6,0

Calefacción 293 89,1 87,3

Coche 141 41,6 45,4

Otra residencia fuera de

Madrid

44 13,1 14,5

Equipamiento básico: frigorífico (98,6%i, lavadora (91,0%), calefacción

(87,3%). Más del 90% de los hogares de este barrio de Palomeras lo poseen. La

calefacciónesun indicativodela remodelación,sólc’ las viviendasremodeladas(84,8%)

tienen instalado este servicio, la vivienda consclidadaen el barrio anterior a la

remodelación,aproximadamenteel 15% de los inmueblescarecede ella.

Equipamientono básico:lavavajillas(6%), signode confort y bienestarsocial,

es casi inexistenteen el barrio; coche(45,4%),algo más de la mitad de las familias

carecen de vehículo propio, fiel indicador del estatus socioeconómico,estando

consideradoactualmentecomo un medio de amplioalcancesocial entrela población

española; televisión-video, equipamiento muy popularizado, no resulta indicador

socioeconómico,muy asequible,actualmente,paralos gruposdepoblaciónde niveles

de rentabajos.
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5.- Tabla general sobre actividades económicasremuneradas.

Poblacióntotal de] barrio: 5.819habitantes.

Poblaciónde 15 y másaños:4.772 (82%)

Activos (ocupados+ parados): 2.926

Tasade actividad: 61,3%

Ocupados: 2.237 lasade ocupación76,4%

Con contratofijo: 835 (37,3%ocipados)

Con contratotemporal: 677 (30,2%ocupados)

Sin contrato(economíasumergida):725 (32,4% ocupados)

Parados(buscanempleo): 689 lasa de paro 23,5%

No activos: 1.846 (38,7% de la poblacióncon 15 y másaños)

MO ACTIVOS

CONTRATOTEMPORAL

(:0104TA SUMLRGIOA

ZOITIATO FTJO

PARADOS
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6.- Ocupación actual

Ramade Actividad Frecu’~ncia % % Válido

Metalurgia 4 1,1 2,4

Alimentación/Bebida/Tabaco 1 0,4 0,8

Industriatextil 2 0,5 1,1

Muebles, madera,corcho 3 1,0 2,2

OtrasIndustriasManufactureras 2 0,7 1,6

Construcción 22 6,6 15,0

Comercio 14 4,1 9,3

Hostelerfa 7 2,0 4,6

Reparaciones 4 1,1 2,4

Transporte 7 2,1 4,8

Comunicaciones 2 0,6 1,4

Seguros/Finanzas 1 0,3 0,6

Administración 6 1,7 3,9

Educación/Investigación 2 0,5 1,1

Serviciodoméstico 33 9,8 22,1

Limpieza 8 2,4 5,5

Serviciospersonales 6 1,7 3,8

Otros servicios 20 5,8 13,4

Otrose inclasificables 6 1,8 4,0

No contesta :90

Total 340 100,0 100,0
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El indicador más relevante de la ocupaciónlaboral esel elevadísimoporcentaje

de No Contesta,55,8%, lo que evidenciaun empleo sin contrato fijo, o lo quees lo

mismo una economía sumergida generalizada en e: bato, es decir, más de la mitad de

la población ocupada se encuentra en la ilegalidac[ laboral.

Las ramasde actividadde mayor ocupación:serviciodoméstico,construcción

y otros servicios.

RAMAS DE ACTIVIDAD POR SEXOS

HOMBRES MUJERES

.owrs:c 52%~§~jjyjjjj . .

ZDhSIPUVIOk 234%j~.~.

‘9~1 ZACFR<CiOS ~,1% ~; J 23,9%

ZO*FRXO

o,4v~Z ~

RA%Spr.RI F t5/.

Clara ocupación femenina en servicio doméstico, la mitad de las mujeres del

barrioque trabajanlo hacenen estaactividad(49,3%),destacandotambiénla ramade

actividad de limpieza-servicios (23,9%).

La ocupación masculinase reparte, fundamentalmente,entre tres ramas de

actividad: construcción(23,4%), limpieza-servicios(22,1%)y comercio(22,1%).

Predominio mano de obra sin cualificar, empleada en el sector servicios, en el

sectorindustrial apenasla ocupaciónmasculinaaicanzael 10%.
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CateeoríaLaboral Frecuencia % % Válido

Empresarios-Directivos 2 0,6 1,4

Autónomos 9 2,6 5,9

Administrativos 25 7,2 16,4

Obreroscualificados 25 7,5 16,9

Obrerosno cualificados 14 4,0 9,1

Empleadosde servicios 71 20,8 47,1

Otras categorías 5 1,4 3,2

Nocontesta 189 -

Total 340 100,0 100,0

La distinción obreros cualificados/no cualificados es bastante errónea, no

correspondea la realidad,los entrevistadospresertanconfusión en la valoracióndel

concepto, pruebade ello es que los que se declarancomo obreroscualificadosno

poseen ninguna titulación que acredite tal cualificación laboral, entendiendopor

cualificación sólo los conocimientos basados en la experiencia.

En la tablaobservamostres grandescategoríaslaborales:empleadosen general

en el sector servicios (47,1%), obrerosmayoritariamentesin cualificar (26,0%) y

administrativos(16,9%).

Tiempo que lleva en el empleo actual Frecuencia % % Válido

Menos de 1 año 34 9,9 22,8

De 1 a 5 años 37 10,8 24,8

DeS a 10 años 27 7,8 18,0

Más de 10 años 51 14,9 34,4

No contesta 191

Total 340 100,0 100,0
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El datomásrelevanteeselaltísimonúmerode No Contesta,dadala importancia

de la economíasumergidaen el bato. La inestabilidaden el empleo, menosde 10

años, refleja la precariedadde la ocupación,cancterizadapor los contratosa corto

plazoy sin contratación

Tipo de contratode los trabajadores

asalariados

Frecuencia % % Válido

Fijo indefinido 53 15,4 41,9

Temporal 43 12,8 34,6

Sin contrato 30 8,7 23,5

No contesta 2l~.

Total 340 100,0 100,0

El 63,1%de los trabajadoresasalariadosno reconocepúblicamenteel modode

vinculacióncon su fuentede ingresos,el 8,7%de trabajadoressin contrataciónresulta

meramenteridículo, puesno cabeconsiderarlosiquieracomo un dato simbólico. La

preguntaes obligada¿Cómoes posible mantenera más de la mitad de la población

activa ocupada en tan flagrante ilegalidad laboral? La respuesta es fácil, la

Administración,hoy porhoy, se muestraincapazde atajarel problema, si no esasí,

al menos lo tolera. Lo que nos lleva a pensar que existen: parados del INEM,

trabajadoresasalariadossin contratacióny trabajadoresen constanteilegalidad,tal vez,

setrata de tres consideracionesque respondena la mismaidentidad.
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7.- Ingresos

Ingresosnetosmensuales Frecuencia % % Válido
por su trabajo

Menosde25.000 pts 16 4,8 11,2

25.001 - 50.000 pts 42 12,3 28,6

50.001- 75.000 pts 43 12,7 29,5

75.001- 100.000 pts 35 10,4 24,0

100.001 - 150.000pts 9 2,5 5,9

150.001 - 200.000pts 1 0,4 0,8

No contesta 194

Total 340 100,0 100,0

Lo más destacableentre los 340 entrevistadoses que el 56,9% de ellos no

confiesasu nivel ingresos.Estetipo de cuestionesno gustan,la población se muestra

reticente,es un asuntopersonalque no deseandara conocer,por miedo,por mantener

su oscurantismoprofesional,no quierenconfesarsu ilegalidad, etc...

InEresosnetos mensuales.se2úncotizacióna la Se2uridadSocial.

Ingresos Menos 25.001 50.001 75.001 Más Total

Fila 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 Fila

Cotiza como 1 18 3’) 29 8 95

asalariado 0,9 18,5 41,3 30,2 9.1 70,3

Cotízacomo --- 3 --- 2 1 6

autónomo 44,8 36,8 18,4 4,5

Noeotizaala 11 18 2 3 --- 34

SeguridadSocial I¡J.j. ~ 6 0 9 4 -— 25 2

Columna 12 39 41 34 9 135

Total 9,5 28,2 30,1 25,0 7,2 100,0
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In2resosnetosmensuales.segúncontrataciónlaboral

.

Contratación

Ingresos

F
Fila

Fijo
Indefinido

Temporal Sin
contrato

Fila Total

Menos 25.000 --- ..-- lO
100,0

10
8,0

25.001-50.000 2

25,8

2

2,1

14

45,1

31

26,0

50.001 - 75.000 18

45,2

20

53,4

4

4,4

40

32,6

75.001 - 100.000 19

61,4

2

25,5

1

13,1

31

26,3

100.001 - 150.000 4
44,2

5
55,8

--- 6

6,1

150.00l-200.000 1 --- --- 1

Columna

Total

49

41,3

41

34,1

30

24,6

120

100,0
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In2resosnetosmensuales.seeúnnivel de estudios

Estudios %

Fila

Ingresos

Analfa-

beto

Primario

Incompleto

Primarios Bachilí.

Elemental

Bachilí.

Superior

Fila

Total

Menos25.000 3
35,8

2
23,2

1
10,5

3
30,5

--- 17

11,3

25.001-50.000 1
17,5

10
24,4

1
19,7

2
20,9

1
17,5

40
27,8

50.001-75.000 5
5,6

11
25,4

10
23,8

11
24,6

2
20,6

43
29,9

75.001 - 100.000 —- 1

19,5

1

17,1

13

35,6

10

27,8

36

24,3

100.001-150.000 --- -.-- 1

14,0

6

66,0

2

20,0

5

5,9

150.001- 200.000 --- Á

ÁQQk

--- --- ---

Columna
Total

15
10,6

33
22,5

27
18,7

43
29,2

28
19,0

146
100,0

Los ingresos netos mensuales, mayoritariamente, inferiores a 100.000 pesetas.

La mayor partede los trabajadorescon menos de 50.000 pesetasno cotizan a la

SeguridadSocial,al superarestacantidad la cotización es alta. Trabajadores quecotizan

como asalariados,la cotización como autónomo es insignificante. Los ingresosque

oscilan entre 50.000 y 100.000 pesetas se perciben fundamentalmente con contratos

fijos y temporales. Por debajo de 50.000 pesetas los ingresos claramente se recibensin

contrato.Los ingresossegúnel nivel de estudiosaumentael númerodeperceptorescon

mayor nivel de estudiosasí como las cantidadesa ingresar.
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8.- Paro

Miembrosde la familia con empleoremunerado

Encuesta
Frecuencia

Total vecinosocupados
Frecuencia

Másde4personas 10 2,9 248 5,2

3 - 4 personas 35 10,3 607 12,7

2 personas 81 23,9 789 16,5

1 persona 122 35,9 593 12,4

Ninguno trabaja 70 20,6

No contesta 22

Total 340 100,0 2.237 46,8

(*) Porcentaje que suponenlos vecinosocupad3s
y más años(4.772, mayo 1990).

sobre el total de vecinos con 15

Destacanlas familias con un sólo miembro remunerado(35,9%), asícomolas

familias que no tienen miembros con empleo remunerado, es decir, familia en paro

(20,6). Significativo el grupo de familias con empleo remunerado ambos cónyuges

(23,9%). Resulta inapreciable el grupo de familias con empleo remunerado en todos los

miembros consideradosactivos (2,9%). Ocupación con empleeremunerado2.237

vecinos(76,4%) y paradosquebuscanemplee689 vecinos (23,5%). La tasade paro

porencimadel 20% de la poblaciónactiva resultaelevada.
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Miembros de la familia quebuscanemplecjpar~dgú

Encuesta
Frecuencia

% Tota] vecinosocupados
Frecuencia %(“1

Más de 4 personas 5 1,4 124 2,6

3-4personas 7 2,0 119 2,5

2 personas 18 5,3 170 3,6

1 persona 58 17,1 276 5,8

Ningunobusca
trabajo

237 69,8

No contesta 15

Total 340 100,0 689 14,5

(‘9 Porcentajequesuponenlos vecinosocupadossobreel total de vecinoscon 15
y más años(4.772, mayo 1990).

El paro afecta principalmente a uno de los cónyuges (17,1%), descendiendo este

porcentaje(5,3%) cuandoel paro afectaa ambosmiembros.
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Tiempoqueestuvoen uarotrasel último empleo

.

R~spjá~stas Frecuencia % % Válido

Noestuvoenparo 47 13,7 38,8

Menos de 3 meses 21 6,2 17,4

3-6 meses 13 3,8 10,9

6mesesalaño 10 3,0 8,4

-5 años 13 3,9 11,2

Más de 5 años 16 4,7 13,3

No contesta 220

Total 340 100,0 100,0

El tiempode paro se polarizaen paradosde cortaduración,menosde 3 meses,

(6,2%) y parados de larga duración, más de 5 años, (4,7%). Apreciable el dato de

personas que no han padecido el paro (13,7%). Sin embargo, lo más destacable de esta

cuestión es la elevadísima cifra de no contesta, por lo que el fenómeno del paro resulta

bastanteconfidencial en el barrio (64,7%), más de la mitad de los encuestadosno

respondieron.La economíasumergidatiene muchc que decir.
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Si recibeo ha recibidoaleunavez prestaciónpor desempleo

.

Respuestas Frecuencia % Válido

Sí 33 9,7 10,3

No 287 84,5 89,7

No contestan 20

Total 340 100,0 100,0

El no contestano se correspondecon la caestiónanterior sobre el tiempo de

paro. Ahora se reduceal mínimo el númerode no contestaciones(5,8%). Todo ello

manifiesta una gran incoherencia en las respuestas de los afectados por el paro.

Entre los desempleadosdel barrio, la mayoríaconfiesano recibir prestaciones

económicas, es decir, el subsidio de desempleollega a muy pocos (10,3%). La

cobertura de paro es insuficiente, es el precio que se paga por permanecer en una

situación de irregularidad laboral.

9.- Afiliación Sindical

Vecinos queparticipano estánafiliados en algún sindicato

.

Respuestas Frecuencia % % Valido

Sí 17 5,1 13,9

No 108 31,7 86,1

No contestan y

no trabajan

215

Total 340 100,0 100.0
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Mínima importancia del sindicalismo de afiliación o participativo entre los

trabajadoresdel ban-io, reflejo del poco interésque despiertaen la población activa

española.De los quecontestanala pregunta,sólo reconocenafiliación/participaciónel

13,9%. Es muy significativo el elevadonúmerode no contestan,por lo queestetema,

al igual queen el paro, no ha tenido eco entrelos vecinosdel barrio.

10.- Enseñanzay nivel de instrucción de los iecinos

Nivel de estudios Frecuencia % % Válido

Guardería 27 0,5 1,7

Preescolar 91 1,6 5,6

EGB, ciclo inicial 182 3,1 11,2

EGB, ciclo medio 255 4,4 15,7

EGE, ciclo superior 396 6,8 24,5

BUP-COU 241 4,1 14,8

FP 218 3,8 13,4

Carrera med./super. 64 1,1 3,9

Otros estudios 150 2,6 9,2

No estudian 4.195 224fr.

Total 5.819 100,0 100,0

(Basemuestral: 1.279 vecinosde 340 hogares)

Predominio de vecinos con estudios de EGB, ciclo superior (24,5%), ciclo

medio (15,7%). Escasa representatividad de los estudios medios/superiores (3,9%).
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Al2unosindicadoresde fracasoescolar.6-] 6 años. por sexos

.

Edad(ciclo escolar

correspondiente)

En su nivel Retrasados

Repetidores

No Escolarizados

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

6 - 8 años(Primer

ciclo EGB) 100% 100%

9- 11 años(Segundo
ciclo EGB) 95,6% 82,6% 4,4% 17,4%

12 - 14 años (Tercer

ciclo EGB) 79,5% 82,6% 17,1% 14,4% 3,4% 3,0%

15 - 16 años(BUP y
FPl - 2) 47,2% 55,7% 269% 25,3% 26,1% 19,0%

(Base muestral: 190 chicos/asdel barrio
presentesen 340 hogares)

entre 6-16 años

La etapacomprendidaentrelos 12 y 16 alios es la que refleja los porcentajes

más elevadosde alumnosrepetidoresy no escolarizados.El abandonode la escuela

comienzaa partir de los 12 años(Tercerciclo EGE), 3,4% en los chicosy 3,0% en las

chicas, se acentúa en los Instituto de Bachillerato y FormaciónProfesional,26,1% en

los chicos y 18,9% en las chicas. Los problemas en el colegio, retrasados y repetidores,

afectana másdel 25% de los estudiantesde EnseianzasMedias, pero semanifiestan

en la etapaprecedentede EGB, 17%.

El fracaso escolar es muy preocupante en el barrio. Problema de compleja y

difícil resolución, lo analizaremos posteriormente, t:atando de estudiar esta problemática

juvenil intentando interpretar su futuro inmediato.
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NINOS

INDICADORES DE FRACASO ESCOLAR POR SEXOS

NINAS

— CM SU

RETRAS~OOS: REPETIDORES

NC £SCDUARIZAOOS

Estudios nue renlinn los jóvenes(17-25 aíiost nor sexos.

Ambos Sexos % Hombres % Mujeres %

EGB 4,2 4,1 4.2

BUP-COU-FP 9,8 8,2 11,3

Carreramedia 2,1 1,5 2.6

Carrerasuperior 3,0 3,3 2,6

Estudios no reglados 5,3 3,4 7,0

Otros estudios 2,6 2.6 2,6

No estudian 23.&... Á2LL.

Total 100,0 100,0 100,0

(Base muestral: 214 jóvenesentre 17-25 añosen 340 hogares)
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Los jóvenesdel barrio no estudian(73%). Los estudiosde carrerasmediasy

superioresson meramenteanecdóticos(entre 2-3%), y los que cursan Enseñanzas

Medias no alcanzanel 10%. ¿Quéhacenlos jóvenes?¿Cómose preparanpara el

futuro? No estánformados,trabajossin cualificación;droga,delincuencia.Analizamos

estefenómeno,posteriormente,en el estudiode la juventud en Palomeras.

Nivel de estudiosde los adultos(15 o más años

)

Frecuencia % % Válido

Analfabetos 73 21,4 21,6

Primariaincompleta 102 30,1 30,4

Sólo primaria 56 16,6 16,8

Bachiller elemental 59 17,3 17,5

Bachiller superioro más 46 13,5 13,7

No contestan 4

Total 340 100,0 100,0

El nivel de estudios de los adultoses de primaria incompleta y analfabetos

(52,0%).Sólo el 13,7% ha alcanzadouna formación mediao superior. La cultura no

ha llegadoa los vecinosdel barrio, no puedenrecibirla, al carecerde la formación más

elemental para poder asimilaría. El analfabetismc impide a estas gentes tener acceso

a una participación activa. ¿Es viable el ambicioso proyecto Vallecas todo cultura,

1.988-92?(proyecto desarrolladopor A.A.V.V., AsociacionesCulturales y Parroquias).

Posiblemente está condenado al fracaso. ¿Cómo hacerles llegar la cultura a unos vecinos

que no están formados para recibirla? La iniciativa es interesante, pero la participación

será muy escasa, es difícil integrarse careciendo de una preparación de nivel de estudios

primarios. La cultura empieza en las aulas de la escuela y muchos jóvenes,

lamentablemente,no son conscientesde ello. En los añosde madurezpagaránel precio

de tal rechazo.
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NIVEL DE ESTLJUIOS POR SEXOS

ESTUDIOS %

Fila

SEXO

Analfa-

betos

1,00

Primarios

Incompí.

2,00

Primarios

3.00

Bachilí.

Elemental

4,00

Bachilí.

Sup. o Unas

5,00

Fila

Total

Varon 1 29

17,3

52

30,9

23

13,7

35

20,9

29

17,3

167

49,6

Mujer 2 44

25,9

51

29,9

34

19,8

24

14,2

17

10,2

169

50,4

Columna
Total

73
21,6

102
30,4

56
16,8

59
17,5

46
13,7

336
100,0

Cuestionariosno incluidos 4

ESTUDIOS POR SEXOS

309%

‘9,9%

<73,

—7-’ ~37~¡ ¡

Analfab,tos Pri.aria ,C,•pI Pn.a,, no

NOMBTES EI~EIE
MUJE’ LS —
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ANALFABETOS FUNCIONALES. POR EDADES

SO,

11.- Serviciosy Equipamientosdel barrio.

DotacionesEscolares

Colegios

Resnuestas Frecuencia % % Válido

Bien 118 34,8 43,6

A medias 110 32,2 40.4

Mal 43 12,7 16.0

No contesta 69

Total 340 100,0 100,0
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Guarderías

Resnuestas Frecuencia % % Válido

Bien 72 21,3 31,9

A medias 71 20,9 31,3

Mal 83 24,5 36,8

No contesta 114 33.3

Total 340 100,0 100,0

Centros de Formación Profesional

Respuestas Frecuencia % % Válido

Bien 36 10,7 15,1

A medias 47 13,7 19,3

Mal 158 46,5 65,6

No contesta 99 U9.L

Total 340 100,0 100,0

En dotacionesescolareslas quejassecentranen la mala atenciónque se presta

a los centros de FormaciónProfesional.Si bien, lo que se demandaes un mayor

númerode centros.Estetipo de centrosjuegaun importantepapelen la problemática

de la juventud, fracaso escolar, droga, etc...

También hay que destacar la petición de mejora y de nuevos centros infantiles,

guarderías, claramente insuficientes para atende; a las necesidades del barrio, si

tenemosen cuentala progresivaincorporaciónde a mujer al mundo laboral.
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Sanidad y Seguridad Social

Dotación de Centros Sanitarios

Respuestas Frecuencia % % Válido

Bien 64 18,9 20,9

A medias 87 25,6 28,3

Mal 156 45,9 50,8

No contesta 33

Total 340 100,0 100,0

Situación en relación a la Seguridad Social

Respuestas Frecuencia % % Valido

Cartilla propiacomo

titular 195 57,3 57,6

En cartilla de otro

familiar 132 38,9 39,2

Niunacosaniotra 11 3,2 3,2

No contesta 2

Total 340 100,0 100,0
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Motivo de ser titular de la cartilla de la Seguridad Social

Resnuestas Frecuencia % % Válido

Comotrabajador 108 31,8 54,5

Pensiónjubilación 48 14,2 24,3

Pensióninvalidez 21 6,2 10,6

Paradocon subsidio 5 1,5 2,5

Paradocon prestación 5 1 , 6 2,7

Por viudedad 11 3,1 5,4

No contesta 142 AL&

Total 340 100,0 100,0

La escasamaladotaciónde centrossanitariosesuna quejageneralizadaentrelos

vecinosdel barrio. La demandade estetipo de cer¡troses alta. Las prestacionesde la

SeguridadSocialabarcana la ampliamayoríade la población,es decir, la coberturaes

prácticamentetotal. Sin embargo,essorprendentelaelevadacifra de no contestaciones

en relacióna la cartilla de la SeguridadSocial (41,6%). No hay correspondenciaentre

la coberturasanitariay el reconocimientode ella. Cabepensaren el poco entusiasmo

que se expresa hacia un servicio tan imprescindible para la ciudadanía como lo es el

sanitario.
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Tiempo Libre y Depones

Dotacionesdel barrio en centros de ocio y cultura

Respuestas Frecuencia % % Válido

Bien 42 12,3 16,9

A medias 55 16,3 22,4

Mal 150 44,1 60,7

No contesta 93 ALt

Total 340 100,0 100,0

Dotación del barrio en tiendas y mercados

Resnuestas Frecuencia % Valido

Bien 258 76,0 80,4

A medias 48 14,1 15,0

Mal 15 4,4 4,6

No contesta 19 ~

Total 340 100,0 100,0
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Opinión sobre los transportes públicos que comunican con el barrio

Respuestas Frecuencia % % Válido

Bien 116 34,1 35,5

A medias 136 39,9 41,7

Mal 74 21,8 22,8

No contesta 14

Total 340 100,0 100,0

Serviciospubhcosmas demandadospor los veonos

Resnuestas Frecuencia % Válido

El Metro 186 54,6 56,2

Escuela-tallerpara 79 23,3 24,0

jóvenes

Ambulatorio próximo 61 17,9 18,4

Un buenparque 5 1,4 1,4

No contesta 9

Total 340 100,0 100,0

Losvecinosdeestebarriodedicansu ocio aver la televisión(90,8%),escuchar

la radio (67,5%) e ir al bar (38,2%). Considerarque el barrio estámal dotadode

centros de ocio y cultura (44,1%), pero si existieran éstos, los vecinos ¿verían tanto la

televisión?. Posiblementela instalaciónde estoscentros no resultaríadisuasoriodel

generalizado entretenimiento popular que es ver la TV. Consideran que el barrio está
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biendotadodecentroscomerciales(76%). En los transportespúblicoslas opinionesson

más dispares,demandandofundamentalmentela ampliación de la línea de Metro.

Creaciónde escuelas-tallerespatalos jóvenessin inquietudes,quetanto proliferan por

estebarrio.

ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS DESDEHACE UNA SEMANA

Frecuencia % Válido

Ver la televisión 307 90,8

Oír la radio 224 67.5

Ir a espectáculos 41 13,1

Hacerdeporte 70 21,9

Iral bar 123 38,2

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE OCIO

67,5%

38,2%

21,9%
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Estademandade serviciospúblicos: transporte,sanidad,centrosescolares,ocio

y cultura,esunareivindicaciónpopulargeneralizada quecuentacon el activismode las

A.A.V.V., si bien, el compromisoy la participaciónya no son tan activos, comolo

fueron en años anteriores. La lucha del movimiento vecinal y el triunfo del

asociacionismopopularen la remodelaciónurbanísticade] barriode Palomeras,marco

un hito en los barrios periféricosdel cinturón metropolitanomadrileño. La vivienda

aglutinólos interesesdel vecindarioen unacausacomún.
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12.- Algunas Opiniones y Actitudes de los Vecinos.

Opinión sobre el principal problemas de los jónnes

Respuestas Frecuencia % % Valido

Faltadetrabajo 175 51,5 55,5

Trabajoprecario 26 7,7 8,3

Consumo de drogas 62 18,1 19,6

Delincuencia 12 3,5 3,8

Lugaresocio-depone 14 4,0 4.4

Sonpasotas 23 6,8 7,3

Sin grandesproblemas 4 1,1 1,1

No contesta 24

Total 340 100,0 100,0

No sólo hay un problema principal entre los jóvenes, hay varios problemas

principales,porquetodos ellos estánconcatenados.Falta de trabajo, porque hay muy

pocos puestos que ofertar a estos jóvenes, el poco que hay lo es en precarias

condiciones. Ante la pasividad, desmotivación y falta de recursos económicos, los

caminos a elegir son fáciles, droga y delincuencia.. El clamor es unánime entre los

vecinos, el inquietante futuro laboral de este colectivo de jóvenes, su lenta y paulatina

degradación por el consumo de drogas. La solución preocupa y en muchos casos

angustiaa las familias. La Administracióntiene en estosbarriosvallecanosuna ardua

labor a realizarentrela juventud.
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Opinión sobreel principal problema de los ancianos

Respuestas Frecuencia % % Válido

Económico 191 56,3 62,3

De salud 39 11,6 12,9

De soledad 76 22,4 24,8

No contesta 34

Total 340 100,0 100,0

El colectivo de la terceraedadpadecelos gravesproblemasque afectana las

personasdependientes,uno de tipo económico(56.3%), otro de tipo afectivo, soledad

(22,4%).Bajaspensiones,mínimaatenciónde fami~.iares,las dospreocupacionesde los

ancianos de este barrio. Por sus orígenes rurales son reacios a vivir en residencias y la

convivenciacon la familia resulta incómoda.

Es un colectivo, por su edad,desgraciadamente,muy olvidado, que no recibe

el cuidadoy la atenciónque merece,con el que río se cuentao al menossus voces,

muchasvecesson desoídas,al tratar los grandespioblemasde Palomerassiendootro

problema importante a resolver, pero con un tratamientodigno. Los casosde egoísmo

por partede los hijos son frecuentesrespecto a la “paga” de la pensión o al uso del

piso. Noesanecdóticoel casodeconvivenciaforzadaentrematrimonioehijos casados,

situacionesde cierta frecuencia(problemade la vivienda).
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Opinión sobre los marginados (drogadictos, delincuentes,mendigos

Respuestas Frecuencia % % Válido

Individuoscómodoso cobardesque han
renunciadoa la lucha por la vida, a la
austeridady al esfuerzo

153 45,0 50,0

Víctimas de la injusticia y la falta de

solidaridadde la gente 153 45,0 50,0

No contesta 34

Total 34’) 100,0 100,0

Opinionesdivididas al 50%, que demuestran,en su caso, rechazo; en otro,

comprensión.Seacusaa los políticos de hacerel juegoa los podereseconómicosy no

defendera los sectoressocialesmásdesfavorecidos.Un sectorde la vecindadconsidera

esta situacióncomoel resultadomásdramáticode injustasestructurassociales.

Opinión sobre lo que habría que hacer ante los problemasmás graves de la

sociedad(paro, pobreza )

Respuestas Frecuencia % % Válido

Hacefalta un gobiernomásfuerte,

capazde imponerel ordeny la ley en
la sociedad

111 32,5 43,2

La solución de los problemas sólo se

logra cuando los ciudadanos se

organizan desde abajo

115 34,1 45,3

La política social del gobierno es la

correcta 3’) 8,7 11,5

No contesta 83 24~11

Total 34) 100,0 100,0
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Opinión en torno a los políticos

Respuestas Frecumcia % % Válido

Competentes,estánlograndosolucionar
los problemasdel país 26 7,8 10,0

Voluntariosos,hacenlo quepueden
pero los problemassiguensin 131 38,4 49,4
resolverse

Engañana la gentey seaprovechande
su cargo 1C’8 31,6 40,6

No contesta 75

Total 3’40 100,0 100,0

La opinión de los vecinos manifiestaun desencantopolítico del sistemade

gobierno.Se muestranlos vecinosa favor de la participaciónciudadanapara resolver

los problemas,por la escasaconfianzaen las actitudesde los políticos.

Actitud antela religión

Respuestas Frecuencia % % Válido

No creyente 19 5,5 5,6

Agnóstico-indiferente 70 6,0 6,1

Católico no practicante 208 61,1 62,8

Católicopracticante 78 23,0 23,7

Otra religión (testigosde Gehová, 6 1,8 1,8
evangelistas)

No contesta 9 ——

Total 340 100,0 100,0
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Los vecinosdel barrio de los Geraniosen Palomeras,ven asíla vida. Los datos

de la encuestay su interpretaciónevidencian:

1.- Asentamientoen el bato anterior a la temodelación,en casitasbajas en

propiedady alquiler

2.- Ingresosnetos mensualesfamiliares entre 50.000 y 150.000 pesetas(alío

1.990).

3.- Rama de actividad, hombres, construcción, limpieza-servicios, comercio;

mujeres,serviciodoméstico,limpieza-servicios.

4.- Categoríalaboral, empleadosde servicios, obreros y administrativos.

5.- Inestabilidadlaboral.

6.- Tasa de paro por encima del 20% dc la población activa, afectando

principalmentea los jóvenes.

7.- Parode corta duración y economíasumergida(elevadoporcentajeque no se

pronunciasobreel paro).

8.- Escasasprestacioneseconómicaspara los parados(subsidio de desempleo).

9.- Mínima afiliación sindical entre los trabajadores,o no reconocimientode la

misma(63% no respondea la preguntasotre sindicalismo).

10.- Elevadofracasoescolar.

11.- Nivel de estudiosde los adultos, primaria incompleta y analfabetos(ambos

representanel 51,5%).Altos porcentajesdeanalfabetosfuncionalesen adultos

y ancianos.

12.- Falta de equipamiento escolar y sanitario.

13.- Ocio, ver televisión,escucharradio, e ir al bar.

14.- Servicios públicos más demandados, ampliazión de la línea del Metro y creación

de escuelas-talleres para jóvenes.

15.- Principalesproblemas:paro y drogas.

16.- El colectivode la TerceraEdad bastanteolvidado.

17.- Proponen mayor participación ciudadana para resolver los problemas,

desconfianzahacia los políticos.
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En la calle también se recogían otras opiniones (Colectivo lOE, 1988): el

reajojamientoha coincididocon la crisis económicay el paro ha reducidola capacidad

adquisitivade los vecinos(“Nos han dado los pisos cuandopeor estábamos.Yo, con

cinco hijos, y todos sin trabajo, queha estadomi maridosin trabajarañoy medio . .

Se han perdidorelacionesvecinales,ahorala tendenciaesa encerrarsecadauno en su

piso, ser más independientese individualistas (“Las casaspequeñasjuntan más a la

gente ... todo el mundosalía a la calle ... porqueen cuantoabríasla puertano te

encontrabasun pasillo, te encontrabasen la calle... En los grandesedificios yo no

conozconadamásquea la vecinadeenfrentey por casualidad ). Muchosjubilados

con pensionesde miseria(“apenasles llegaparapagarlos gastosfijos, seencierranen

casay se vuelven enfermosde tanto cavilar ...“).

El problemaqueseapuntacomomásgraveesel parode los adultos,y másaún

de los jóvenes.Ante la falta de trabajo, se recurreparasubsistira todo lo imaginable,

desdela economíasumergidaa la delincuencia.La economíasumergidaes un ‘secreto

a voces” que se tolera, pero perjudica principal:nentea los más débiles.Es muy

frecuente la chapuza (fontanería, albañilería, electricidad ...) y el empleedoméstico,

muy generalizado,entrelas mujeres (tres o cuatrc horas fuera de casa).Un medidor

del paro resultaserel bar por la mañana,segúnclientela.En los buenosmomentosde

la construcción,el paro semitiga, mano de obra sin cualifiación. La ocupaciónde los

jóvenes,entre 15-18 años, en el sectorcomercialy hostelero,bares.

La delincuencia,rechazadapor los vecinos,escomprendida,sobretodo por las

madres de familia, en cuanto responde a la “actitid desesperada” de un sector de la

juventud. Especial preocupación la difusión de la droga. La falta de futuro de la

juventud es el principal argumento para quienesconsideranque la vida en las últimas

décadasha empeorado,hay másconsumo,pero falta trabajo, llave de todo lo demás.

La división de opinionescorrespondea la diferenteposicióneconómicade cadauno.

El posicionamientode los vecinos queda expuesto en el convencimiento de una

desigualdadsocial, que condenaa unos a vivir mal, mientras otros derrochany se

aprovechande los indefensos.La durezade la vida inclina a estasgenteshacia una
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visión pesimistade la sociedad.Existe conciencia,más o menosexplícita, de que la

economíafuncionadesdela lógica del beneficio, lo quegeneragrandesdesigualdades

sociales en la distribución de la riqueza. Injusticia social, actitud competitiva y

acaparadoraqueda origen a la marginacióny al empobrecimientode los más débiles

en la sociedad.Desdeestepuntode vista surgeuna mentalidadsolidaria: la unión para

transformarla sociedad.Otra mentalidad,la de aquellosvecinosqueafirman la falta

de voluntad de los sujetos (parados,drogadictos,mendigos),individuos cómodoso

cobardesque han renunciadoal esfuerzo. Desde este punto de vista surge una

mentalidad competitiva: el éxito o e] fracaso dependede cada uno. Desde esta

perspectiva,la soluciónde los problemasvendríadEdaporla luchaindividual,esfuerzo

y sacrificio, que conlíevatriunfar en la vida.
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VI.6.2. FracasoEscolar

Uno de los problemasmás graves de Palomeras.Las familias con menor

capacidadeconómicay cultural marginan a los jóvenes,conviniéndoseen caldo de

cultivo para droga-delincuencia.El grupo de familias con inestabilidad familiar

(económica-cultural)no tieneningúninterésenabo~daresteproblema.Si preocupa,por

el contrario,en las familiasestables.

Los chicosque terminanla EducaciónGeneralBásicay no continúanestudios,

solicitanuna ocupacióncomoayudantes,aprendices.Esteperiodode máso menosun

año esde cienopeligro, contactocon pandasy grupos.

Situacióndramáticala presentadapor la Vicaria IV de Cáritasen su proyecto

CiudadJoven.El jovende fracasoescolaresun jovendesarraigado,joven marginado,

con unospadresfísicos queno ejercencomo tales,envíana sus hijos a buscardinero

(robo).El proyectodeCáritasse centraen buscarvn espaciopropioparaquelos chicos

se sientancon confianza,queridos.Integrarloscf la sociedad,talleresde formación

profesional,becasde pequeñacuantíapara los gastosde cadachico. Objetivo, evitar

estaren la calle, recuperarlos valoreséticos,hacerlospersonas.

Otro testimoniodel fracasoescolarlo presentael ColegioPúblicoConchaEspina

de Palomeras.En el curso 1.989/90 finalizan E.’3.B. 90 alumnos,dos de cadatres

alumnosabandonanen el último curso,ocho decadadiez no siguen estudios.Buscan

trabajo como aprendicesde tiendas, supermercados,trabajan con sus padres en

albañilería,fontanería,pequeñosnegocios,etc...

Característicageneraldel colegio la pocaimportanciaque tiene el centropara

las familiasdel barrio. Colaborandocon el APA (AsociaciónPadresAlumnos) unas20-

25 personasde un total de 400 familias.
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El barrio presentauna insuficiente infraestructuraeducativa,mala y escasa

dotación. El asentamientode nuevas familias ha originadouna demandade plazas

escolaresque el MEC (Ministerio Educacióny Ciencia) no ha dotado, lo que ha

provocadoel desplazamientoa otros centroslejosde los domicilios familiares,al estar

saturadoslos centrosde la zona, centrosafectadospor la remodelación.Falta de

previsión, inhibición de la Junta Municipal. Reivindicación,escolarizaciónniños/as

desdelos 4 añosen condicionesdignasy cercade su domicilio.

AsociaciónCultural “La Kalle” trabajaen promociónjuvenil y presentaotro

informe. En la zonade remodelaciónde Palomeras,fracasoescolardel 60%, el otro

40% sereparteentrecontinuarestudiosde BUP (alto porcentajede abandonosen el

primer curso) y FP, trabajaren comercio,servicios, etc... El 60% sonjóvenesde la

calle queesperantrabajo,paro, marginalidad,droga-delincuencia.La drogalocalizada

principalmenteen determinadoguetos,PalomerasBajas,zonamás lumpen de Vallecas,

dondeencontramoschicos de 15-16 añosiniciados en la droga. Generacionesmás

afectadaspor la drogaentre20 y 30 años.

Esta Asociación Cultural surge en 1.984 para prestarun servicio de apoyo

pedagógicoal Programade Educación Compensatoria14-16 años(Aulas-Taller) en

Palomeras,puesto en marchapor la Consejeríaie Educaciónde la Comunidadde

Madrid. Finalidad,promocióneinserciónsocialde menoresy jóvenes(6-26años),así

como prevencióny reinserciónde condicionesde marginalidad.Ambito territorial de

actuaciónel Distrito de Vallecas y concretamenteel sector de Palomeras,área de

remodelación.

El colectivopoblaciónjoven respondea la siguientetipología:

- Los queestudiano trabajan.Jóvenesquetodavíasemantienenen la estructura

del sistemaeducativo(BUP o FP), o que se haninsertadolaboralmenteo tienen

posibilidadde hacerlocon normalidad.
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- Los desescolarizados,losde la calle.Jóvenesquedejaronel sistemaeducativo,

y no terminaron E.G.B. Con pocasperspectivasde encontrarempleo, que

empiezana “aburrirse”, pero aún tienen nivel paraseguiruna actividadestable

o sistemática,del tipo educacióncomperLsatoriao talleres. Adecuadamente

motivadospodríanincorporarsea dinámicasdepromoción.No obstante,tienen

dificultadesy problemas.

- Los conflictivos. Adolescentesy jóvenesque estánprácticamenteen la calle

encondicionesdeclara marginalidady riesgo,o ya metidosen la espiraldroga-

delincuencia. Ya no tienen capacidadesni actitudes para integrarse en

actividadeslaboralesni ocupacionales.Segúnlos casos,metidosen el ambiente

de las drogodependencias,puedeninclusohaberseconvenidoen peligrosospara

la convivenciao estarya recluidospenitenciariamente.

Otro informe sobrela problemáticaeducativalo presentael CentroJuvenil del

Pueblode Vallecasen 1.987. Sólo un 35% de los escolarescontinúansus estudiosmás

allá de los 16 años,cuandola mediade Madrid rondael 53%. Carenciade motivación

cultural en el ambientefamiliar y social: falta de confianzaen el futuro por no tener

referenciasocupacionalesy profesionalesen el ent3mo,necesidaddebuscarempleoo

subempleoparapaliar las gravesdeficienciaseconómicasfamiliares.

Jóvenesde la calle, inactividad forzosa, “escaladahacia abajo”, actitudes

ociosas,nuevas sensacionesque fácilmenteterminan en alcoholismo, drogadicción,

delincuencia.

El centrojuvenil, como alternativapreventivapara el grupo de 14-16 años,

desempeñauna tareade estimulo, abriendocamirosy potenciandouna participación

activa de los jóvenes.
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Finalmenterecogemosel informe presentadopor el Centrode Apoyo al Menor

en 1.989 -informe basadoen familias que han acudido al Centro a solicitar ayuda-.

Palomerases uno de los barriosde Madrid con mayorproblemáticaen los menoresde

edad.Es unazonade acumulaciónde sectorescarencialesmarginalescon servicios y

equipamientostodavíainsuficientes,y con fuertescimponentesdeconflictividad social.

Composición familiar: mayoríade familias monoparentales34,7%, madre solteray

separada,que convive con los hijos; 26% de familias nucleares; 21,7% familias

múltiples, compuestasgeneralmentepor el matnmonioy algún pariente(abuelos,tíos,

etc....); 13% familias en las quelos niños estánacogidospor abueloso tíos; y un 4%

menoresque viven solos.El 30,4% de las familias se caracterizanpor la carenciadel

padre.

Estees el contextoen el quesedesarrollala escolarizaciónde Palomerasen un

distrito queofreceel siguienteequipamientoescolar.
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CUADRO 178: Escolarización en Villecas 1.986 - 1.991

Total Alumnos

Preescolar 4.325

Oferta educativa de enseñanzasregladas (1.986)

Pública Privada Total

Centros EGB 2 ~ 47 75

ProfesoresEGB 422 603 1.025

Pla.zasEGB 13.594 18.158 31.752

CentrosBUP 2 8 10

ProfesoresBUP 12.5 168 293

PlazasBUP 1.880 3.610 5.490

CentrosFP 3 6 9

ProfesoresFP 18B 135 323

PlazasFP 3. lS* 2.713 5.897

Demanda educativa de enseñanzasregladas (1.988)

Pública Privada Total

PlazasEGB 7.974 14.891 22.865

PlazasBUP 2.47? 2.961 5.440

PlazasFP 4.043 3.326 7.369

Previsionesde escolarizaciónen 1.991

1.986 1.991

Niños de 6 a 13 años 19.800 19.166
Niños de 14 a 17 años 18.146 17.565

(Fuente: Proyecto Vallecas Todo Cultura, 1.988-92)
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La población escolar desciende en los últimos añós, entre 1.970-1.986ha

disminuido un 19,11%. Sin embargo,en algunaszonasde remodelaciónserevela un

incrementode la tasa de natalidad. Hasta ahora, la disminución de esta tasa ha

permitido equilibrar la oferta-demandade puestosescolares.Indicandoque muchos

centrosprivadosestánconcertadosy, por tanto, subvencionadospor el Ministerio de

Educación.Observamosun excedentede 13.887plazas de EGB, aunquecon mala

distribución en el casode Palomeras,por los largos desplazamientosque tienen que

realizarlos alumnos,en muchoscasosfueradel barrio. Unaplanificaciónmásadecuada

permitiría reducirel númerode alumnospor aula. En BUP, la dotaciónde plazasen

los centrospúblicoses insuficiente,pero secomp~nsacon la mayorofertade centros

privados.En FP,lasplazasson claramenteinsuficientes,al menos1.472plazasen estos

centros,esdecir,un déficit significativo. Estacifra debería elevarse hasta 3.000 plazas

si contemplamosla poblaciónjuvenil por fracasoescolaro absentismo.Lasprevisiones

para 1.991, descensode la poblaciónescolaren unas1.215 plazas,fundamentalmente

en EGB, manteniéndoseen BUP y ascendiendoen FP y enseñanzastécnicas

universitarias.

La EducaciónCompensatoriapretendeintegrara los másde6.000jóvenes(14-

17 años) que en el distrito, y particularmente en el barrio no participan de ninguna

actividad docente. Jóvenes que en algunoscasostrabajan, otros, previsiblementela

mayoría, se encuentran en casa, en la calle, o buscándose la vida de la peor manera

posible. Con estos datos, la figura del educador de calle puede atender a estos jóvenes,

más de 4.000, y para atenderlos harían falta no menos de 200 educadores de calle,

muchos de ellos con experiencia en el tratamiento de drogodependencias.

En Palomerastrabajala AsociaciónCultural La Kalle en colaboracióndirecta

con programas de distintas administraciones públicas y privadas:

- Desarrollo del Programa de Educación Compensatoria 14-16 años (Aulas-

Taller) para jóvenes descolarizados. Area de actuación en los barrios de

Fontarrón, Nuevas Palomeras, Palomeras Sureste y Palomeras Bajas. Programa
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concertadoy dependientede la Consejeríade Educaciónde la Comunidadde

Madrid.

- ActividadesdeAtencióny SeguimientodeMenoresy Jóvenesen condiciones

de marginalidad.Equipo de educadoresde calle que actúaen todo el áreade

Palomeras.Actuación en concertacióncon los Servicios Socialesde la Junta

Municipaldel Puentede Vallecas,y con el apoyodel área de “Familia, Menores

y Juventud Marginada” del Servicio Regional de Bienestar Social, de la

Consejeríade IntegraciónSocial de la Comunidadde Madrid.

- Atencióny Animación de MujeresJóvenesen Palomeras.Ayuda del Servicio

de la Mujer, ServicioRegionalde BienestarSocial, Consejeríade Integración

Social de la Comunidadde Madrid y del Instituto de la Mujer.

- Programade InserciónLaboral, desarrollandoactividadesde formación y de

promocióndel empleojuvenil, cursos-talleres,pre-profesionalesde Formación

Ocupacionalen colaboracióncon el INEM.

- Intervencióndirecta en Drogodependenc:as,áreade Palomeras.Trabajo de

calle con educadoresespecializadosen contactocon el Centro de Atenciónde

Drogodependientesdel sector. Ayuda del Servicio RegionalBienestarSocial,

ConsejeríaIntegraciónSocial de la ComunLdadde Madrid.

- Actividadesde recuperacióndel tejido asociativo Infantil y Juvenil, atención

y ayuda a la escolarización. Subvenciones públicas, departamento de la Juventud

de la Consejeríade Educación de la Comunidadde Madrid y Servicio de

PromociónEducativadel Ministerio de Educacióny Ciencia.

En colaboracióncon distintasadministracionespúblicas,programasde atención

a menoresy jóvenes:
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ProgramaPrevenciónToxicomanías,áreade ServiciosSocialesde la Junta

Municipal del Puentede Vallecas.

CursosdeFormaciónOcupacionalen colaboracióncon el INEM. Cursosde

ArtesaníaTextil, Diseño,Moda y Confecc¡ón.

En resumen,la problemáticaescolarde PaLomeras:

- Colegios que tienden a la masificación. Mayor número de niños con

dificultadesde aprendizajey problemasde inadaptaciónescolar.

- Escolarizacióntardía, absentismoescolary desescolarización.Abandonopor

partedealgunospadres.

¿Cómoseha planteadoy solucionadoestaproblemática?APAS, A.A.V.V. y

enseñantesdel distrito presentaronuna documentacióna la Dirección Provincial del

MEC y a la JuntaMunicipal de Distrito (marzo1.980)dondeserecogíala necesidad

de reducirel númerode alumnosporaula, no má~ de 30, dadala situacióneconómica

y cultural de la población.

Consejo Municipal de Educacióncompuestopor EscuelasInfantiles, APAS,

Enseñantesdel Distrito denunciaronen octubre de 1.982 la falta de equipamiento

educativo.

Plataformade reivindicaciones,noviembre 1.986,alarmadospor las condiciones

de escolarización de la población infantil de Palomeras Sureste, las APASy profesores

forman una comisión permanente, objetivos: que la Dirección Provincial del MEC

envíe, al menos, un profesor de apoyo por ciclo a todos los centros públicos de la zona;

que se construyan los centros previstos en el Plan de Ordenación según informes

presentados por técnicos de OREVASA, en octubre de 1.982; que el número de

alumnos por aula en ningún caso supere el de 25, dada la aguda problemática socio-
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cultural de la zona.

Las reivindicacioneseducativascontinúan,cii algunosaspectosseha mejorado,

pero los objetivosno han sido totalmenteconseguidos.

Por último, la situación actual de la ensef~anzapública en tres centrosde la

zona: Colegio PúblicoEGB ConchaEspina,Instituto de BachilleratoTirso de Molina

y CentrodeFormaciónProfesionalII deVaflecas,dondehemospasadoun cuestionario

a los alumnosdel curso 1.991-92para conocersus opinionessobrela enseñanzaque

cursany las inquietudes,si las hay, así como su entornofamiliar.

Los alumnosdel SéptimoCursode EGB del Colegio PúblicoConchaEspinaen

Palomerasseinclinanpor los estudiosdeFormaciónProfesional.Actitud de los padres

sobresus hijos anteel abandonodel estudio, sólo el 5,88% rechazantal propuesta,

elevándosea 47,05% la indiferenciao la aceptacióndel abandonode los estudios.El

17,64%no contestan.

El 44,11% de las madres de estos alumnos trabajan en el sector servicios, sobre

todo en limpieza.

El 94, 11 % de los padres de los alumnos trabajan como personal no cualificado

del sectorserviciosy construcción.El 23,52%de los alumnosabandonaríanel estudio

por incorporarseal mundolaboral y por fracasoe5colar.

Los alumnos del Instituto de Bachillerato Ibso de Molina, de segundo y tercero

de BUP se inclinan por la continuidad en el estudio, el 87,50% de estos alumnos se

identifican con esta opción, principalmente de cara a la Universidad. Actitud de los

padres si sus hijos abandonan el estudio, rechazan la idea el 18,75%, aceptan el

abandono o muestran indiferencia el 25%, mientras que el 56% trataría de disuadir a

sus hijo/as de tal decisión.
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El 93,75%de los padresde estosalumnos;rabaja en servicios.Sóloel 13,32%

de los padresson trabajadorescualificadoscon esludiossuperiores.

El 43,75% de las madrestrabajansin cualificación profesional en servicios,

limpieza, cuidadosde niños, peluquería,etc...

El 1 8,75% de estosalumnosabandonaríanel estudiopor unaoferta laboral.

Los alumnos del Centro de Formación Profesional II de Vallecas desean

continuar estudios en un porcentaje que alcanza el 55% del total de alumnos

encuestados.La actituddelos padressobresushijos si abandonanel estudiorepresenta

el 25,71% de rechazoa tal idea y el 65,70% quela aceptao muestraindiferencia.

El 91,42% de lospadresde estosalumnos:rabajaen serviciossin cualificación

técnica.

El 17,14%delas madrestrabajanen servicios; limpieza,confeccióny comercio,

hostelerfa.

El 82,85%dc estosalumnosabandonaríanlos estudiospor trabajarcomomcta

más inmediata y si fracasan en la actividad escolar.

Los estudiantes de Palomeras-Vallecas se encuentran escasamente motivados por

los estudios, las causas fundamentales hay que buscarlas en el entorno o ambiente

familiar. Buena muestra de ello es la actitud de les padres de los alumnos tanto en el

Colegio Público Concha Espina como en el Centro de Formación Profesional de

Vallecas JI mostrando el 45% y el 65% respectivamente de estos padres una actitud

de aceptación o indiferencia ante la posibilidad de fracaso escolar o abandono de los

estudios de sus hijos/as. En el Instituto de Bachillerato Tirso de Molina existe una

mayor concienciación por el estudio y una arraigada preocupación por la formación de

los hijos/as.
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Estaactitudde abandonoo falta de preocupaciónde los padreshaciasushijos,

pareceser, es debidaa la pocavaloraciónque tienenestospadrespor la educacióno

formación de sus hijos, puesen su mayoríason trabajadoresno cualificadosque no

aprecian suficientementela importanciade la edvcación.Además hay que teneren

cuentaque muchasmadressehan incorporadoal mundolaboral realizandotareaspara

las quese necesitapocao ningunaformación y tampocoaprecianla importanciade la

formacióneducacional.PorestacircunstanciamuchoshogaresdePalomerashansufrido

y sufren cierta desestabilizaciónque influye negativamente en el ambientefamiliar de

estas clases sociales de estatus socioeconómico bajo, donde no se perfilan horizontes

socio-profesionalesatractivos para padrese hijos. Por tanto, el problema de la

educaciónconstituyeunade las tareasmás difíciles y queentrañauna más compleja

solucióncon pocasperspectivasde mejoraen el aribientesocial de Palomeras.
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En resumenla historiadel poblamientovallecanoes la historia del crecimiento

del tejido urbano periférico madrileño en el sector espacial sur-sureste,y en esta

configuraciónPalomerasesla expresiónde las circunstanciasvividaspor un importante

flujo de poblaci6ninmigranteque seasientaen un suburbioentrelos añoscuarentay

sesenta,poblaciónatraídapor un prometedordesatrolloindustrial madrileño.

Pocoa pocova surgiendoun barrio de autoconstrucciónhabitadopor población

obrera inmigrante, sobre terrenos calificados de rústicos, de propiedad muy

fragmentada,con toleranciade la Adminstraciónque se muestra incapazde resolverel

problemade la viviendaantela falta de previsionesen el crecimientode la ciudad.

Los tímidos intentosporpartede la Admiristración comienzancon la política

de creación de poblados satélites para impedir la expansiónde la infravivienda,

propósitoincumplido. Mientras tanto, el problemade la vivienda se agravabay las

posibles soluciones venían por parte de Ja iniciativa privada, sin directrices de

planeamiento.

A partir de 1.960 la Administraciónactúaen un marco legal de plenamiento,

aunqueprontoquedade manifiestola inoperanteactuaciónde los organismospúblicos

paraacometerla renovaciónurbanade Palomerascon extensaszonasinfraurbanizadas

y de autoconstrucción.Sólo fue posible construir algunos pequeñospolígonos de

viviendas-bloquesabiertos.

En la décadade los setenta la operación de remodelación pasabapor la

expropiación y los deshauciosde la población residente,pero los vecinos estaban

dispuestosa entenderla remodelacióncomo una operaciónglobal que incluyera el

realojamiento.La aproximaciónde interesesentrevecinosy Administracióntienelugar

con la creaciónen el año 1.977de la sociedadOREVASA, destacandola intervención

de las Asociaciones de Vecinos que quedaron integradas en ella. Desde este momento,

la actuación de la Administración se concreta en expropiaciones de suelo, promoción
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de viviendasy adjudicacióny contrataciónde las mismas.

La remodelaciónde Palomerasha supuestouna renovación urbanísticapor

sectoresdonde se han realojado unas 12.000 familias en unas 640 hectáreas,con

equipamientosnecesariosquehacenolvidarla deplorableimagendel chabolismourbano

perif¿rico del Madrid desarrollista.Afortunadamentela remodelaciónhoy día puede

decirseestáconcluida.

El protagonismodel asociacionismovecinal ha resultado decisivo en la

trayectoriaurbanade Palomerasde las últimas décadas,afrontandolos problemasdel

vecindarioy tratandodeencontrarsolucionessatisfactoriasquemejorenel nivel devida

de un barrio, dignificando las condicionesde vida.

El espaciosocial resultantedel nuevobarrio remodeladoes el de unapoblación

con bajosnivelesde renta, equipamientobásicoer~ los hogares,que sufre el impacto

social de desempleo,aunquemitigado por la economíasumergiday con un elevado

porcentajede analfabetismoy educaciónprimaria incompletaen los adultos,y un grave

problemade fracasoescolaren los jóvenes.
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VII.- CONCLUSIONES

La evolución de Vallecasarrancade la configuración de núcleo suburbano

absorbido por el crecimiento madrileño, hasta ser considerado un distrito industrial

enclavado en el sureste de Madrid, actualmenteen crisis. Su historia reciente se ha

forjado a partir del fenómenoinmigratorio, que afLuye hacia la capital, entrelos años

cincuenta y setenta. Años de desarrollo industrial y de crisis de vivienda manifestada

en el urbanismomarginal chabolistade autoconstrucción,cuyo mejor exponenteen

Madrid ha sido el barriode Palomeras.

En la última década esta población ligeramente envejecida apenas ha aumentado

sus efectivos, aunque no escapa al inexorable fenómeno del envejecimiento demográfico

madrileño, por ahora, algo atenuado en el espacio vallecano. Socialmente es un distrito

de los llamados segregados localizado en el área de tradición industrial, actividad

bastante reconvertida desde el año 1.973, al disninuir el número de empleos y de

establecimientos industriales.

Las nuevas expectativas económicas de estos barrios responden a las recientes

orientaciones comerciales y de servicios impuestas sobre el desmantelado tejido

industrial. Vallecas ha quedado lejos de las modernas tecnologías de vanguardia

implantadas en parques industriales y empresaria]es. Sus actividades económicas se

limitan a funciones básicamente comerciales, barrio de Numancia; o bien, funciones

residenciales, barrio de Palomeras.

La población activa del distrito se caracteriza por una elevada tasa de paro, muy

por encima de la tasa inedia de paro del municipio, y por una gran eventualidad laboral,

que supera claramente al resto del municipio. Destaca e] elevado número de parados

jóvenes y de parados que han trabajado al perder su empleo por la destrucción de

puestos de trabajo. Todo ello, en un ambiente de pobreza apoyado en la economía

- 560 -



sumergida y marcado por el fantasma de la desocupación,el subempleo y el

analfabetismo.Distritodelos denominadosdesfavorecidosconpreocupantesindicadores

deparojuvenil y fracasoescolarque conducenpeligrosamentea los jóvenesvallecanos

a la marginalidad,delincuenciay drogodependencia,terrenoabonadoparala formación

de auténticosguetosurbanosen estosbarrios.

Las perspectivasdedesarrollovallecanodetenbuscarla integracióndel distrito

y de sus barrios en un Madrid que ponga fin a la segregación y supere el ya viejo

antagonismo de división social norte-sur.En estaapuestael asociacionismovecinal ha

de comprometerse y cuenta con un importante precedente, el éxito obtenido en la

remodelación urbanística de Palomeras, cuyo protagonismoresultó decisivo. Esta

operación ha posibilitado el pago de la <‘deuda social” a un barrio que ha transformado

su propio habitat, que ha eliminado la presión de la expulsión de sus habitantes, y que

ha conquistado una serie de reivindicaciones vecinales haciendo realidad la construcción

de miles de viviendas con equipamientos y zonas verdes.

En el anexo adjunto encontramos un conjunto de baremos socieconómicos que

indican las desventajas que han de superar los vallecanos en el díficil contexto

metropolitano, expresadas en términos de: tasas de paro, porcentajes de paro juvenil,

población ocupada en la industria, evolución del empleo industrial, nivel de educación,

nivel socieconómico de la población juvenil en los barrios, geografía del fracaso

escolar, actividad-ocupación-desempleo, ocupación por sectores, situación socio-

profesional del cabeza de familia, sanidad y pobreza.

Este difícil panorama es consecuencia del cambio de modelo territorial, al pasar

de un modelo de núcleo central de metrópoli, a otro modelo en el que se debilita el área

metropolitana y se fortalecen los núcleos secundarios de centralidad, es decir, se avanza

hacia una región metropolitana policéntrica, en la que pierden sus antiguas funciones

económicaslos distritos industriales madrileños, ertre ellos Vallecas. Estos distritos se

encuentran en una fase decadente debido fundamentalmente a la aparición de dos

factores: las deseconomías externas en la capital y la intensificación de la actividad
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económicaen la coronametropolitanaporpropiodinamismo.La reorientacióndeestos

distritos industriales en crisis, Vallecas, ha de basarseen la diversificación de

actividadesterciariasde consumofinal, ocio y esparcimiento.

No obstante,la heterogeneidades el rasgodefinidordel distrito porquejunto a

barriosdegran dinamismocomercial con un áreadB influenciamuy local, Numancia,

San Diego,encontramosviejosbarriosdesmanteladospor lacrisis industrial,Portazgo,

que actualmentecomienzana ser ocupadosporgrandessuperficiescomerciales,junto

a nuevosbarrios residencialesen PalomerasBajasy PalomerasSureste,aunquelo que

el distrito necesitaes un esperanzadorproyectoeconómicode conjunto.

Deestemodo, el perfil vallecanorespondeal de un distrito periféricomadrileño

con excesivadensidadde viviendas de baja calidad en sus áreas más antiguas no

remodeladas,carentesde dotacionesurbanasadecuadasen educación,en sanidady en

asistenciasocial,dondea las dificultadesmorfológicasparaconseguirnuevosespacios

residencialesde mayorcalidadse unenlos efectosde una devastadoracrisis industrial,

que se deja sentir en el abandonode polígonos industrialesdegradados,Portazgo.

Mostrándoseincapazde mantenery atraernuevasactividadeseconómicaspresentauna

situación de desequilibrio socioeconómico que no sustituye a la tradicional

especializaciónindustrial, formandopartede los tristementecalificadoscomodistritos

“pobres” de la capital.

En definitiva,el objetivopropuesto,el determinismosobreel pesoarquitectónico

o lo social, considero que se demuestrala necesidadde reformar los procesos

sociocconómicosque inciden negativamente,y esen los procesoseducativosdondese

encuentrala solución.La arquitecturafavoreceel bienestarsocial,perono resuelve,de

maneraalguna,por sí sola, los problemassocieconómicosde la población.Por otra

parte, la contextualizacióna diferentesniveles nos permite asegurar la enorme

heterogeneidadinterna existenteen el tejido urbano madrileño, y en particular, en

Vallecas, dondecristalizan de forma clara las etapasesencialesdel desarrollourbano

de la ciudad de Madrid.
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TASA DE PARO TOTAL Y JUVENIL POR DISTRITOS Y
PORCENTAJE DEL PARO JUVENIL SOBRE EL PARO TOTAL.

TASA DE PARO PORCENTAjE DEL

PARO JUvENIL SOBRE
DISTRITOS TOTAt JUVENIL EL PARO TOTAL

TOTAL MADRID 183 50,3 40,3

LATINA 20,7 53,7 52,1

CARABANCHEL 22.9 53,1 51,9

VIL LAVE R DE 26,2 53,4 55,7

MEDIODíA 27,0 53.2 55,3

VALLECAS 27,4 52.1 504

SAN BLAS 27,1 52,0 53,8

DIST INDUSTRIALES 946 530 53,1

CENTRO 22,0 513 35,7
ARGANZUELA 18,6 51.6 40,6

RETIRO 15,9 50,0 36,6

SALAMANCA 16,7 49,1 33,8

CHAMARTIN 15,6 48,0 33,0

TETUAN 20,6 50,5 41,6

CHAMBERI 16,2 48,7 33,1

ALMENDRA CENTRAL 179 50,0 36,7

FIJENCARRAL 1 7,4 49,2 46,8

MONCLOA 16.7 SOA 41,7

MORATALA,Z 22,2 52,9 55,7

C. LINEAL 20,0 51,3 46,8

HORTALEZA 19,0 50,5 49,8

DIST. RESIDENCIALES 19,1 51,0 48,6

FUENTE: Padrón 1986 dc la C. A.M.
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64.410 -2.204 -3,4

FUENCARRAL 4.338 5.748 1 410 32,5

MONCLOA 1.952 3.616 .664 85,2

MORATALAZ 3649 2,987 -662 .18,1

CIUDAD LINEAL 9.073 11.946 2.873 31,7

HORTALEZA 6.824 7.186 362 5,3

EMPLEOS INDUSTRIALES 1978 Y 1988

1978

181.692

\AR. ABS-

.21 793 .120

3 723

10154

39 567

6.685

5.949
23.368

-386

2.993

18.131

-675

-2920
-6 11 7

0,4

29.5

-45,8
.10,1

-49,1
.241

91.446 25 236

DISTRITOS

TOTAL MADRID

LATINA

CARABANCHEL

VILLAVE R DE

MEDIODíA

VALLECAS
SAN BLAS

DIST. INDUSTRIALES

CENTRO
ARCA NZU E LA

RETIRO

SAlAMANCA

CHAMARTIN

TE TUAN

CHAM SER 1

ALMENDRA CENTRAL

DLST. RESIDENCIALES

FUENTE: Censo Industrial 1978

Directorio Industrial 1988

-27.6

EvOLUCION DEL EMPLEO INDUSTRIAL

1988 %EvOL

159.899

3.337

13.147

21.436

6.010

3.029
19.251

66.210

6.240

19.132

4.399

10.625

7.428

8.375

6.007

62, 206

31.483 5.647 21,9

6.087

27.456

3.909

6.860

9.952

7.573

2373

153
.33 24

490

3.675

-2 524

802

3 434

2,S

-30,3

12,5

54-9
-25,4

10,6

1335

25 -836

- 569 -



O
)

n
i

o
n

i

o
0

>
0

1
1

C
A

1
~ z O
)

D
IS

TR
IT

O
S

O
) z z
z

~1
’> c

nr
,,

Iz >
0

O z
r-

0
> o
z

¡
¡

O 7 O
)

1 n
i

e-
.-

w
Ju

ui
-~

l-’1 e CV tú (U O
) z

o-
’

o 4
. o t-
0 o

r
n

i

>
0

n
iQ

n
i>

o G O o 7 n
i

e
-

1.

C
A

7

C
O

r
-~

n
i>

fl
r

¡
1

1 O ‘o -i e
- nr N

h
0 o 4
. o

o F
r

7 -f n.U

m o c n 5 z c rn c (‘a -4 —
—

4

o 4
. o

57
0



o

D
IS

TR
IT

O
S

ib nr (U o z
o r o ‘o z

r
rn

z
—

ri~

o
c c n

(4
,

-
—

fl
un

5
cA

z
—

4

-v

os
n

—
n.

U
o

2 -4 —
‘v

e
‘f
i

c
z

2

o
-4

c rl-
’

ve
o cA

c
4

.

-
57

1
-



ALUMNOS MATRICULADOS EN EÍLB. EN 1987 SEGUN TIPO DE CENTRO.

TOTAL PUBLICO PRIV. CONCERTADOS PRIV. LIBRES

DISTRITOS ALUMNOS ALUMNOS

OTAL MADRID

LATí N A

CARABANCHEL

VIL LAVE R DE

MEDIODíA

VALL E CAS

SAN BLAS

DIST INDUSTRIALES

ALJMNOS % ALUMNOS 0k

378.514 144.179 38,1 1<33.122 51,0 41 21 10,9

36642

29436

25.357

19893

23 785

1340

3 7.863

11.418

10.505

11 .067

9.275

7.047

48,8

38,8

41.1

55,6

39,0

SO,9

6.929

17.363

4.817

7.913

13.261

6.259

46,2

59,0

58,0

39,8

55,8

45,2

1-lS 153 67.175 45,0 ~6.542 51,3

1.850

(‘S.S

235

91

1 249

534

5,0

0,9

4,6

5,3

3,9

5436 3,6

CENTRO

ARCAN ZU E LA

RETIRO

SALAMANCA

CHAMARTIN

TETUAN

CHAMBE R

ALMENDRA CENTRAL

FUENCARRAL

MONCLOA

MORATALAZ

C. LINEAL

HORTALE ZA

01SF. RESIDENCIALES

05 572 25.558 24,2 66.396 62,9 13.618 12,9

26.697

20.000

19.012

30 348

27.732

34.324

4.924
11.939

7.415

12.844

53,7
24k

62,8

24,4

46,3

10.592

8.873

5.723

1 7.039

7.937

39-7

44,4

30,1

56,2

28,6

1.781

6.203

1.350

5.874

6.951

6,7

3 1,0

7,1

19,4

25,1

123 789 51 446 41,6 50.184 40,S 22.159 17,9

FUENTE: Anuario Estadistico del Avuntarruenlode Madrid. 1988

11 601

9 084

15.006

15 996

27.673

1 1 446

1 4.766

3 530

4.506

4.531

1.953

4.1 38

4.070

2.830

30,4

49,1,

30,2

12,2

1 5,0

35,6

19,2

6.803

4.453

9.897

13.786

15.332

7.233

8.892

S8,6

49,0

66,0

86,2

55,4

63,2

60,2

1 268

1 25

578

2.

8.203

43

3.044

(0,9

1,4

1.9

29.6

1,2

20.6
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ALUMNOS MATRICULADOS EN BU.P., C.O.LJ. Y BR EN 1987

TOTAL TOTAL ALUMNOS % SI TOTAL ALUMNOS

DISIRITOS ALUMNOS BUP+COU F.P. BUP+COU RP

TOTAL MADRID 222.401 156277 66.124 70,3 29,7

LATINA 18,011 12.396 5615 68,8 31,2

CARABANCHEL 17310 11.112 6198 64,2 35,8

VILLAVERDE 9.633 6.324 3-309 65,6 34,4

MEDIODíA 4115 3.327 788 80,9 19,1

VALLECAS 11.578 5531 5.947 48,6 51,4

SAN BLAS 7.951 5.121 2830 64,4 35,6

DIST. INDUSTRIALES 68598 43.911 24.687 64,0 36,0

CENTRO 23.129 14.668 8.461 63,4 36,6

ARCANZUELA 5.182 2.184 2.998 42,1 57,9

RETIRO 10.607 9.379 1.228 88,4 11,6

SALAMANCA 14.S65 12A9S 2.370 83,7 16.3

CHAMARTIN 15.966 15.501 465 97,1 2,9

TETUAN 7.132 4.066 3.066 57,0 43,0

CHAMBERI 14.908 10.291 4.617 69,0 31,0

ALMENDRA CENTRAL 91.489 68.284 23.205 74,6 23,4

FUENCARRAL 13.057 9.822 3.235 75,2 24,8

MONCIOA 14 854 8.759 6.095 59,0 <YO

MORATALAZ 8000 5443 2.5S7 68.0 32,0

C. I.INEAL 14 477 9.323 4.654 67,9 32,1

HORTALEZA 11 926 10.235 1.691 85,8 14,2

DIST. INDUTRIALES 62.314 44.082 18.232 70,7 29,3

FUENTE: Anuario Estadisílco del Ayuníarn’cn!o de Madrid 1988
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DISTRITOS DE MADRID: ACTIVI[)AD, OCUPACION Y
DESEMPLEO 1986. VALORES ABSOLUTOS.

PA&4~JS

10k IL4V~SU

ed.MREO

TOTAL MAIDRII)

AT 1 N A

CARASANCHEL
VILLAVEKIM

ME l)IODIA

VAL LECAS

SAN BLAS

3151 NI)USTRIALES

2.434.794 1.1 80.008 933 <‘22 246.086 hIll ~íl7 liS .179

216.036
191.034

148.4 50

121.402

142.563

105.141

06 746

92.582
71.527
t,í1 .755

68.651

52.894

84.601
71 338

52 786

45.051

491155

38.5,79

22 145

21.244
18.741

16.704

18.796

1 4 ~3 ‘5

0

9 3,98

>5 2~q

7.3 5

7 4’,6

~í1).I2

II 492

II 546

1 91,2

9 3,49

II 1 SI)

>5 .17 3

926.626 454.155 .142<10 111.945 493<1 <¡,‘ 252

CE NT RO

ARCANZ U E LA

RETIRO

SALAMANCA

CHAMARTIN

TETUAN

CH AMBE Rl

ALMENDRA CENTRAL

FUENCARRAL

MO NCLO A

MORATALAZ

C. LINEAL

HORTAL E ZA

DIST RESIDENCIALES

861.858 399.141 327.538 71.603 31.946 3+657

144,725

85.950

110.734
182,812

122.089

76.027

40.925

55.520

89 722

64.518

62.796

34.107

43.217

71.1118

52.236

13.231

6.818

12.303

1 7.904

12.282

5.871

3.61 5

5.999

8 280

5303

7 360

3.203

6.304
9.6 24

6.9¡9

646.310 326.712 264<74 62.538 29066 33.470

FUENTE. Padrón 1986 dc la Comunidad de Madrid,

DISTRITOS

P0&AWA

lfl k&S

~¿0s

oa~
H>J~ INAJADO

‘23115

125.251

97.626
103.633

141.926

119.867

128.979

144.576

56.867

46.557

49.335

63.249

57.789

61 295

64.069

44.359

37.1186
41 ‘188

52.679

48.285

48.1>46

53.695

12,5(18

8671

7.827

10.570

9.004

12.649

10.374

4 74 1

3 87<

3 773

4.962

4 283

5.289

5 024

7 7(25
79<4

4 <>54

6<28

4 721

7.360

5.350
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DISTRITOS DE MADRID: TASAS DE ACFIVIDAD Y PARO, Y
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE PARADOS 1986

lASA DE lASA DE % SOBRE a TOTAl DE PARADOS

AaIVIDAD PARO BUSCAN SU HAN TRABAjADO

DISTRITOS lcr EMPLEO ANTES

TOTAL MADRID 48,5 20,9 45,0 55,0

LATINA 49,0 20,7 48,1 51,9

CARABANCHEL 48,5 22,9 45,7 54,3

VILLAVERDE 48,2 26.2 46,8 53,2

MEDIODIA 50,9 27,0 42,2 57,8

VALLECAS 48,2 27,4 39,7 60,3

SAN BLAS 50,3 27,1 42,2 57,8

DLST. INDUSTRIALES 49,0 24,6 44,4 55.6

CENTRO 45,4 22,0 37,9 62,1

ARCANZUELA 47,7 18,6 44,7 55,3
RETIRO 47,6 15,9 48,2 51,8

SALAMANCA 44,6 16,7 46,9 53

CHAMARTIN 48,2 15,6 47,6 52,4

lETUAN 47,5 20,6 41,8 58.2

CHAMBERI 44,3 16,2 48,4 51,6

ALMENDRA CENTRAL 46,3 44,6 SS,4

FUENCARRAL 52,5 17,4 44,4 55.6

¡ MONCLOA 47,6 16,7 53,0 47,0
MORATALAZ 50,1 22,2 48,8 51,2

(2 LINEAL 49,1 20,0 46,2 53,8

HORTALEZA 52,8 19,0 43,2 56,8

LDlST RESIDE NCIALES 50.6 í9,1 46,5 5.3.5

UENTE: Pachón 98<> de a Comun,dad de Madríd.
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DISTRITOS DE MADRID: OCUPACION POR SECTORES.
VALORES ABSOLUTOS.

1 2 3 4 5 6

TOTAL MADRID

LATINA

CARABANCHEL
VILLAVE ROE

MEDIODíA
VALLE CAS

SAN BLAS

DIST. INDUSTRIALES

CENTRO
ARGANZUELA

RETIRO

SALAMANCA

CHAMARTIN
TETUAN

CHAMBE Rl

ALMENDRA CENTRAL

FUENCARRAL

MONCLOA

MORATA LAZ

C. LINEAL

HO RTAL E ZA

907197 1,731 159.837 40.415 638,756 36483 29975

82.694

69.490

51.903

43714

48.583

37.683

93 13.795

98 13.953

103 14.441

106 10.081

69 9.795

38 9-005

334067 507 71070 1)374 221.663 12.253 9.200

42733
36.7 93

40203

50.540

46.257

46.688

51,834

82 5.218

45 6152

111 $703

180 6,246

119 6402

66 7119

143 5-653

315048 746 42.493 9,54 1 233.924 13.892 14.452

61.245

33.432

42.609

70.081

50. 735

DIST. RESIDENCIALES

102 9.812

102 4.299

77 8.911

108 13.206

89 9.866

258.082 478 46.094 12.500 183.169 10.338 6.323

FUENTE Anuario Esíadistuso 1998 deI Ayuntam~enIo de Madr¡d,

1 Agricultura 4 Servídos

2 Induslria

Construcción

5 Otros no bien esoecificaclos

6 Ño Consta

DISTRITOS TOTAL

3.462

3.274

3.077

3.615

:1.903

20-43

60.544

47.283

31.787

26525

31140

24.384

3.019

2.689

1 746

1 -589

1 .81 5

1 .395

1781

2.193

749

1 .798

1 .861

818

.186

1 .026

1.191

1410

‘.554

1 862

1 .312

32.198

27.221

30.020

37.621

33.597

33.403

39.864

2102

1.314

1 571

2.455

2.018

1 .960

2.472

1 .947

1 .035

1 .607

2.628

2567

2.278

2.390

2.777

1.047

2.4S4

2764

3.458

44.664

25.597

29.232

49.296

34.380

2.285

1 .910

1.452

2.730

1 .961

1 .605

457

483

1 .977

1.801
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DISTRITOS DE MADRID: OCUPACION POR SECTORES.
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS.

1 2 3 4 5 6

TOTAL MADRID

LATINA
CA RA 8A ~-4C HE

VII,L AVE R D E

MEDIODíA

VALLECAS

SAN BLAS

100,0

100,0

100,0

100,0

‘00-O

100,0

100,0

DIST. INDUSTRIALES

CE N 1RO

ARCANZUELA

RETIRO

SALAMANCA

CHAMARTIN

TETUAN

CHAMBERI

0,2 17,6

0,1 16,7

0,1 20,1

0.2 27,8

0,2 23,1

0,1 20,2

0,1 23,9

4,5 70,4

4,2 73,2

4,7 68,0

5,9 61,2

8,3 60,7

8,0 64,1

5,4 64,7

100,0 0.2 21,3 5,8 66,4 3,7 2,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

AI,MENDRA CENTRAL

FUENCARRAL

MONCLOA

MORATALAZ

C. LINEAL

¡ HORTALEZA

DIST. RESIDENCIALES

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,2 12,2

0,1 16,7

0,3 4,2

0,4 12,4

(1,3 13,8

0,1 IS,2

0.3 10,9

2,8 75,3

2,8 74,0

3,0 74,7

2,8 74,4

3,4 72,6

4,0 71,5

2,5 76,9

0,2 13,5 3,0 74,3 4,4 4.6

0,2 16,0

0.3 12,9

0.2 20,9

0,2 18,8

0,2 19,4

4,5 72,9

3,1 76,6

5,8 68,6

3,9 70,3

6,8 67,8

100,0 0,2 17,9 4,8 71,0 4,0 _ 4

FUENTE: Anuarío Estadístico 1998 deI Ayuntamiento de Madrid,

1 Agricultura

2 Industria

3 Construcción

4 Sorvicios

5 Otros no bien especificados

6 No consta

DISTRITOS TOTAL

4,0 33

3,7 2.2

3,9 3,2

3,4 1.4

3,6 4,1

3,7 3,8

3,7 2,2

4,9 -4,6

3,6 2,8

3,9 4.0

4,9 5.2

4.4 5.5

4,2 4.9

4,8 4.6

3,7 2,6

5,7 1,4

3,4 1,1

3,9 2,8

3,9 3.5
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ENCUESTA ORIGEN DESTINO: SITUACION SOCIOPROFESIONAL DEL
CABEZA DE FAMILIA SEGUN ZONA DE RESIDENCIA (DISTRITOS>.

VALORES ABSOLUTOS

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL MADRID

LATINA
CA RA BANCH E L

USE RA
PUENTE VALLECAS
VILLAVE R DE
VILLA VALLECAS
VICALVARO
SAN BLAS

0151. INDUSTRIALES

592760 37.403 35.844 38883 33,6.71 67190 184,859 137.883 57027

57.043

44.107

21.249
42.817
22.852

10.328
7.647

23.882

3.600

2.780

731
2,436

873

386
619

758

2.579

2.099
1 .129

2.648
514

253
257

446

3.425

2.821
2.651

4.467
994
783
587

3.487

1.568

‘368
106

261
1 78

227
1 76

382

3-559
1 939

419

647
71 5

874
58

640

22494
15.815

5.136
10.219

6726
3~384
1,937

6.004

14.755

1 3.73 1
8.005

14,711
10.312
3.226
3.1 77

8.402

5.063

3,954
3.072
7.428

2.540
1.195

836
3.763

229.925 12.183 9.925 19.215 3.866 8.851 71.715 76.319 27.851

CENTRO

ARGA NZU E LA

RETIRO

SALAMANCA

CHAMARTIN

TEl UAN

CH AM BE R

ALMENI)RA CENTRAL 196.819 14.219 17.6-49 11.229 18.392 37.257 57.833 24.~0 16200

FUENE ARRAI,

MON( lOA

MORA TAL

1. [IN tAL

FR 3k TALEZA

BARAIAS

1)151 kFSII)ENCIALES 166.0W 1 001 8.270 8.439 1141) 21.082 55 311 17 524 12~7h

EVIEN YE <onsorcío Rogíonaí dv Tran~po~e: Encuosía domícílíar:a dc movilidad moiropoítíana 1987 33.

EMPRESARIOS

2 PROFESIONAL LIBERAL

;. OTROS TRABAIOS
4 . DIRECTORES

5 . TITULADOS UNIVERSITARIOS

6. PERSONAL ADMINIST ?ATIV<)

7 . OPERARIOS ESPECIALIZADOS

8 OPERARIOS NO ESPECIALIZADOS

DISTRITOS TOTAL

26.311

23.049

24.756

29.932

29.168

31 .859

31.744

2,130

1.328

1.218
2.587
2.374
2.831

1.751

3.317

1 .589

2.590

2.010

2.452
2.080
3.611

2.831
1 .449

1 .503

1,491

1 .508

1 .560

887

796

1.483

2.959

3,975

3.990

2410

2 759

2.673

3.330

4.653

5.957

6318

5,387

8.939

7.165

8.733

7.860

6.830

8.155

9 190

9.900

4,500

3.579

2.74 1

3.24 1

2.170

5.472

2.3 •1 7

2.899

1 558

1.222

3.841

2.201

2.929

1.550

42.601

1 9 688

22.758

45 382

28.385

7.202

2.309

1 372

846

4 161

1 375

538

2.388
1.30!
1 .344

1.815

1,077

345

2.177

827

969

1 .665

2 768

33

3.493

1.833

1.137

3.6~2

518

740

5.495

4.326

2.611

<759

3.249

642

12.813

7.088

9.491

14.237

9.269

2.413

10.5613

1 .904

4.437

1 0,164

8.635

1 820

3.363

1 .01 7

1 923

4 709

.293

671
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ENCUESTA ORIGEN DESTINO: SITUACION SOCIOPROFESIONAL DEL
CABEZA DE FAMILIA SEGUN ZONA DE RESIDENCIA (DISTRITOS>.

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE CADA DISTRITO.

TOTAL 1 2 3 4 S 6 7 8

100 6.3 6,0 6.6 5,7 11,3 31,2 23,3 9,6

DISTRITOS

TOTAL MADRID

LATINA
CA RAB AN CH E L

U SE RA
PUENTE VALLECAS
VIL LAVE R DE
VILLA VALLECAS
VICALVARO
SAN BLAS

100
100

100

1 00

100
100
1 00

loo

6,3 4,5 6,0
6,3 4,8 6,4

3,4 5.3 12,5
5,7 6,2 10,4
3,8 2,2 4,3
3,7 2,4 7,6
8,1 3~4 7,7

3.2 1,9 14,6

2,’ 6.2 39,4

2. 4,4 35,9
03 2,0 24,2
0,5 1,5 23,9
0,3 3,1 29,4
2,2 8,5 32,8
2,3 0.8 25,3
1.5 2.7 25,1

DIST. INDUSTRIALES

CENTRO
AR CANZU E LA
RETIRO
SALAMANCA

CHAMARTIN
TETUAN
CHAMBERI

ALMENDRA CENTRAL

E UF N CAR RA

MONCLOA
MORATA LAZ
C liNEAL
HO RTAL E ZA
BARAJAS

DIST RESIDE NCIALES

100 5,3 4.3 8,4 17 3,8 31,2 33,2 12,1

1 00

1 00
1 00
1 00

1 00

1 00

1 00

8,1 12.6
5.8 6,9
4,9 10,5

8.6 6.7
8,1 8,4
89 (>5
S,’5 11,4

1 0,8
6,3

6,1
5~0

5,2

4,9
2,8

3.3 10,2
6,4 14A

12,9 18,8
13,3 19,9

13.7 21,7

7,5 16,9

8,7 28,2

100 7,2 9.0 5.7 9,3 18,9 29,4 12,2 8,2

100
1 00
100
1 00
1 00
1 00

5,4 5.6 5,1 8,2
7,0 6,6 4,2 9.4

3,7 5,9 4,3 5,9

9,6 4,0 3,7 8,1
5,5 3,8 9,8 1,8
7,5 4,8 0,5 10,3

100 6<, 51) 5,1 6,9 12.7 33.3 22,6 7,8

FUENTE. Consorcio Regional de Transporíu Lrwuusía ÚoITrícíltaría ce rr>ovííidad rnetro~Iítana 1987.88

EMPRESARIOS
2 . PROFESIONAL LIBE RAE

OTROS TRABAIOS
4 . DIRECTORES

5 II IULAI9OS UNIVERSItARIOS
6 PERSONAL ADMINISTRATIVO

7 OPERARIOS ESPECIALI ~AD0S

8 (.}I’E RAMOS NO ESPECIALIZADOS

- 580 -

25,9
31,1

37,7
34,4
45,1
31,2
4 1 ,S

35,2

8,9

9,0
14,5

1 7,3

11,1
11.6
1 0,9

15,8

27,2
37,9
31,7

22,8
28,0
28,8
31,2

17,1

15,5
11,1

10,8

7,4
3 7,2

2.4

11.0
6,8

4.9
1 2,8

7.5

9,2

4.9

12,9

22.0
11 .5
10,5

31 .4
8,9

30,1
36,0
41,7
31,4
32,7

33,5

24.8

9,7
19,5
22,4
30,4
25,3

7.9
5,2

8,4
1 0,4

4,6

9.3



HOSPITALES, CAMAS Y PERSONAL SANITARIO EN 1 98-6 POR DISTRITOS

TOTAL

HOSPII CAMASDISTRITOS

TOTAL MADRiD 68 17917 .56! 100,0 10.088 00,0

LATINA

CARA 8A NC HE L

VILLAVERDE

MEDIODíA
VA L L E CAS

SAN BLAS

4 785

o o
16)1,

1 76

o
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