
LA POBLACION MARGINADA
EN EL MERCADO LABORAL
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Uno de los pilares básicos que sustenta el desarrollo y la economía provincial
lo constituye la fuerza de trabajo, porque dinamiza los territorios en que se en-
cuentra. Sin embargo, el escaso aprovechamiento de estos recursos, debido al
estado propio del sistema económico en que nos movemos, engendra una situa-
ción poco propicia para el desarrollo provincial, tarado por la lacra del paro que,
además de suponer un despilfarro de recursos, tiene fuertes implicaciones en el
quehacer político y social, cuya estabilidad sólo se explica si tenemos en cuenta
una vigorosa economía oculta.

El paro no es un fenómeno nuevo ni desconocido en el ámbito andaluz y
onubense. Las revueltas campesinas del siglo decimonónico y las anarquistas de
principios de siglo actual tenían sus más hondas raíces en los largos períodos de
inactividad que sumían a gran parte de la población en auténticas hambrunas y_
crisis de subsistencia (BERNAL, 1981). El espartaquismo andaluz (DIAZ DEL MO-
RAL, 1967) no ha sido más que el resultado de rebeliones elementales contra
una estructura de la propiedad que propiciaba el paro endémico y el hambre.

El jornalero andaluz, errante por antonomasia, recorría las geografías de las
faenas agrícolas con objeto de completar y aliviar el escueto calendario laboral.
Miles de andaluces y onubenses dejaron el solar que les vió nacer en emigracio-
nes propiciadas por la mecanización del campo y la industrialización de la ciu-
dad (BERNAL, 1987).

Sin embargo, la crisis industrial iniciada en 1973 afectó y afecta a todo el
mundo occidental, cerrando la emigración y la válvula de escape del mercado la-
boral, ocasionando el cúmulo de parados oficiales más importante de la historia
andaluza.

En 1930 se estimó en 100.000 los jornaleros parados en Andalucía (CARRION,
1973), ... En 1985, con una economía andaluza diversificada, el número de para-
dos asciende a 566.185 personas, de las cuales 51.865 pertenecen todavía al sec-
tor agrario.

Las razones profundas de este paro están en el aumento insuficiente del pro-
ducto interior bruto (P.I.B) en relación con las tasas de crecimiento vegetativo de
la población. Se estima que para una tasa de crecimiento del 1% anual es nece-
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sario un aumento del 4% del P.I.B (MENDEZ Y MOLINERO, 1984),- mientras que
en Andalucía los valores fueron 1,3% y 3,4% (GARCIA DE BLAS, 1985), resultan-
do de ello una emigración que llevó a 1.399.000 andaluces fuera de su fronteras
entre 1955 y 1975.

En definitiva, el paro no se nos revela como algo novedoso, pero se ha con-
vertido hoy día en el principal problema que debe afrontar toda administración
y una decidida política de desarrollo regional, entendida como máxima valora-
ción de los recursos endógenos (NARBONA RUIZ, 1986; 84).

Dentro de este contexto, el objetivo de este artículo pretende ofrecer una
panorámica de la estructura y distribución provincial del desempleo con las im-
plicaciones económicas y territoriales que de ello se deriven o puedan derivar.
Para ello tomamos como ámbitos de referencias dos niveles de resolución. Uno
primero se corresponde con la escala provincial, mientras que el segundo hace
referencia a los ámbitos funcionales abarcados por las 11 oficinas de empleo
existentes en la provincia de Huelva.

1. El desempleo y los sectores de actividad

La población parada de la provincia de Huelva ascendía en 1985 a 33.346
personas, con tendencia al aumento puesto que en 1986 ya fueron 36.071 y en
1987, 45.206. Ello supone que alrededor del 30% de la población activa estaba
en paro, situación similar al valor medio andaluz.

Miles

11

t;

SECTORES 1: Agrario
2: Industrial
3: Construcción
4: Servicios
5: Sin empleo anterior

Fig. 1.— Evolución reciente del paro según los sectores en datos absolutos
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1986
% ABS.

11,7 5.386
16,9 5,147
20,4 6.694

	21,1	 7.800

	

29,6 	 11.044

14,9 7.029
14,2 5.506
18,5 6.931
21,6 9.455
30,6 16.206

	15,5 	 51.867

	

12,1 	 82.350
15,3 106.837
20,9 144.890
35,8 180.235

Este aumento reciente del número de parados se debe a un ascenso "anor-
mal" en las demandas del empleo agrario, que ha visto aumentar sus efectivos
en los últimos 3 años en un 79%, a causa del florecimiento de una nueva agricul-
tura que requiere mucha mano de obra (MARQUEZ, 1.986) y a la instrumentali-
zación de la "ley de peonadas ", mediante la cual los trabajadores agrícolas, que
hallan cotizado 60 días de trabajo, tienen derecho al subsidio de desempleo du-
rante 9 meses.

Las personas que nunca han tenido empleo representan el 35,8% de los para-
dos de la provincia en 1987 y son, a nuestro entender, el mayor problema estruc-
tural del paro, ya que la mayor parte de estas personas son jóvenes, que encuen-
tran serias dificultades para incorporarse al sistema productivo. Si en 1985 for-
maban parte de este estamento 9.873 individuos, en 1987 ya eran 16.206, cifras
que nos hablan de lo difícil que es el acceso al trabajo sin el factor experiencia.

La actividad servicios con 9.455 parados se convierte en el segundo sector
por el número de parados, con un incremento sustancioso en el último trienio,
pués en 1987 representaban el 33,7% más de los existentes en 1985.

Por el contrario el resto de los sectores, construcción e industria, mantienen un
carácter estructural e incluso a la baja a causa de varios procesos que se comple-
mentan, porque existe en el Sur provincial una cierta reactivación económica que
favorece al sector construcción, tanto en el ambiente urbano, propiciado por el
turismo (MARCHENA Y MARQUEZ 1987), como en el rural, al abrigo de la agri-
cultura y el comercio (MARQUEZ, 1987). Así no es estraño que Lucena del Puerto,
un municipio eminentemente rural con nueva agricultura, haya remodelado más
del 50% de sus viviendas en los últimos seis años (MARQUEZ, 1988), mientras que
Mazagón o La Antilla se encuentran en expansión debido al turismo.

CUADRO

Evolución reciente del paro

Entidades
	

Provincia de Huelva

1987

% 	 ABS. 	 %

Andalucía

1985
ABS. 	 %

Paro. Años
	 1985

ABS.

Agricultura 3.914
Industria 5.658
Construcción 6.833
Servicios 7.068
Sin empleo anterior 9.873
TOTAL 33.346

9,1
14,5
18,8
25,5
31,8

100,0100,0 	 36.071 	 100,0 	 45.206 100,0 	 566.185

Fuentes: Anuario Estadístico de Andalucía 1985.
Ministerio de Trabajo, Huelva 1987
Elaboración propia.
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El hecho de que el sector construcción actúe como "locomotora" del desa-
rrollo e inductor de otras actividades explica en cierta medida el estancamiento
del paro industrial, que por otra parte, debido a las características de la industria
provinvial, principalmente la química capitalina (MONTEAGUDO, 1987), nunca
ha alcanzado altas cotas de paro y sí una reestructuración atendiendo a la recon-
versión industrial y a jubilaciones anticipadas.

Desde otro punto de vista, la transferencia de parados del sector construcción
al agrario ha contribuido a la amortiguación del paro en el primer sector. Alba-
ñiles—campesinos que dejaron el arado Por la plomada vuelven, en no pocas
ocasiones, a trabajar el campo o a depender de su subsidio de desempleo.

2. La estructura por sexo y edad de la población en paro

El conocimiento de la población marginada en el mercado laboral según
edades y sexo es de vital importancia a la hora de instrumental izar políticas que
ayuden al desarrollo provincial, porque existen determinadas situaciones, perte-
necientes a estas estructuras, que pueden ser modificadas para un mejor aprove-
chamiento de los recursos y con "objeto de aminorar en lo posible las fricciones
sociales.

De las 45.206 personas que componían el universo de parados en Octubre de
1987 en la provincia de Huelva, el 52,2% eran hombres, mientras el resto eran
mujeres, situación que no delata, en principio, posiciones diferentes de los sexos
ante el mercado de trabajo, sino todo lo contrario, porque este estuvo tradicio-
nalmente reservado a los hombres.

N y

41

3!

25

18

M

% 25 20 15 	 10 	 5 	 5 	 10 15 20 25%

Exceso de parados entre sexos.

Fig. 2.— Estructura por edades y sexo de la población parada en la provincia de Huelva.
Octubre 1987.
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Sin embargo, la ruptura del "estado endémico" de la posición de la mujer
ante la actividad es un hecho bastante reciente, pués son las mujeres más jóve-
nes las que se incorporan a actividades diversas o se inscriben en el Instituto Na-
cional de Empleo como paradas.

Atendiendo a grupos de edades, la población muy joven, comprendida entre
18 y 24 años, es la que con mayor virulencia sufre el fenómeno del paro. En la pro-
vincia suponen el 44,5% de los parados, es decir 20.187 personas, de las cuales
9.746 son hombresy 10.411 mujeres. Este exceso de mujeres paradas con respecto a
los hombres corresponde a una situación inusual en la estructura por sexo y edades
y no se volverá a dar en el resto de los grupos, por las razones antes expresadas.

Los parados comprendidos entre 25 y 34 años se distribuyen de forma casi
equilibrada entre ambos sexos. De las 12.305 personas (27,1 %) comprendidas en
estas edades 6.228 son hombres y 6.077 mujeres.

Hasta el grupo de población adulta, entre 35 y 44 años no se da una re-
ducción drástica del número de parados, que representan el 13,3% de los tota-
les, con exceso de hombres con respecto a las mujeres: 3.154 frente a 2.095, lo
cual evidencia las "distancias" generacionales con los grupos anteriores, tanto
en lo que se refiere al trabajo como al desempleo.

A partir de los 45 años se dimensiona el proceso observado en grupos ante-
riores, es decir, la reducción del número de parados en edades avanzadas y me-
nor representación de la mujer en la población marginada del mercado laboral.
Así entre 45-54 años se encuentran 4.087 parados, de los cuales el 62% son hom-
bres y el 38% mujeres. De 55 y más años existen 2.568 parados, de los que sólo el
25% son mujeres. De todo ello se deduce, casi, una presencia testimonial de la
mujer en edades avanzadas, pero no como consecuencia de su actividad, sino a
causa del rol tradicional de la mujer que tiene mayor peso en estas edades.

En resumen, el análisis de la estructura de la población desempleada nos ha
desvelado dos graves problemáticas que se relacionan:

1—Las dificultades de acceso al empleo de la población menor de 24 años.

2— La discriminación por sexos ante el empleo, al contrario de lo que podría
deducirse por el menor número de paradas, se observa en los grupos de pobla-
ción muy joven, donde la mujer aparece "en exceso" con respecto al hombre;
mientras que en el resto de los grupos la mujer aparece en "defecto ", ocasiona-
do por factores sociales muy bién conocidos (LEGUINA, 1981).

3. La estructura de los desempleados según el grado de instrucción.

En una sociedad "posindustrial", el conocimiento y el grado de instrucción
se convierten en eficaces armas para la lucha contra el paro. Así pués el análisis
de los desempleados según el grado de instrucción nos puede ayudar a verificar
tal supuesto, al mismo tiempo que facilita políticas de educación para grupos
poblacionales que tienen menor grado de instrucción y por tanto, menos com-
petividad a la hora de buscar empleo en una sociedad que apuesta por tecnolo-
gías puntas y por la calidad de la fuerza de trabajo, en vez de la cantidad.
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CUADRO II

Estructura por sexo y edad de la población parada en la provincia de Huelva,
Octubre 1987.

Edad 18-24 25-34 35-44 45-54 55 y + TOTAL

Sexo H M H M H M H M H M H M

Almonte 402 562 330 386 147 208 194 97 169 32 1.142 1.285

Aracena 409 547 172 166 53 64 61 89 86 57 781 923

Ayamonte 309 445 145 220 86 119 92 85 41 32 673 891

Cortegana 421 524 265 238 132 94 105 72 106 57 1.029 985

Huelva 3.936 4.289 2.733 2.633 1.474 1.205 1.159 526 867 164 10.290 8.820

I. Cristina 1.452 1.240 824 949 370 541 241 313 82 129 2.969 3.172

Moguer 348 391 257 289 . 161 170 161 72 119 40 1.056 962

Nerva 708 598 511 300 111 82 58 25 116 23 1.504 1.028

La Palma 648 914 291 415 217 235 147 174 115 47 1.418 1.785

La Puebla 279 401 196 195 21 89 24 57 16 28 536 770

Valverde 626 523 105 279 125 2 201 1 131 - 1.256 14

ISM* 168 7 499 4 257 2 201 1 131 - 1.256 14

TOTAL 9.746 10.441 6.228 6.077 3.154 2.905 2.542 1.545 1.930 638 23.610 21.96

ISM*: Instituto Social de la Marina. Este organismo ofrece una cobertura especial a las perso-
nas relacionadas con el mar. Territorialmente los parados acogidos a él se distribuyen en su
mayoría entre los municipios de Isla Cristina, Ayamonte y Huelva.

Fuentes: Ministerio de Trabajo. Huelva 1987
Elaboración propia.

Los 45.206 parados de la provincia se han estructurado en 8 grados que or-
ganizan los distintos niveles educativos de menor a mayor instrucción. Estos son:
Analfabetos, estudios primarios, certificado de escolaridad, E.G.B., B.U.P. y F.P.,
títulos de grado medio y títulos de grado superior.

Los parados analfabetos de la provincia de Huelva son 889, es decir el 1,9°ró
de los totales, cifra no muy elevada; sin embargo sin consideramos como "anal-
fabetos funcionales" a aquellas personas que poseen estudios primarios - incom-
pletos (19,7%) y a los que tienen el certificado de escolaridad (35,9%), estarnos
frente a un 57,5% de desempleados con un nivel nulo o de muy escasa ins-
trucción. Ello logicamente influye en la prolongación del "estatus" de parado..:y
por tanto en la marginación del mercado laboral.
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E] Analfabetos
a Estudios primarios

Certificado de escolaridad

E.G.B.

F.P. o B.U.P.

® Titulados de grado medio

® Titulados de grado superior

Fig. 3.— Estructura de la población parada en la provincia de Huelva según el grado de
instrucción. Octubre 1987

El grado de instrucción E.G.B. lo alcanzan 12.160 individuos, ello equivale a
un 26,8% de los totales. A partir de este nivel se inicia fuertes restricciones en los
parados: Tienen B.U.P. o F.P. 4.856 desempleados, o sea, el 10,7%; son titulados
medios 1.366 (3%) y titulados superiores solo 748, es decir el 1,6%.

En definitiva, del análisis anterior se observa un claro descenso del número
de parados a medida que aumenta el grado de instrucción, aunque debemos te-
ner en cuenta que los poseedores de los niveles más altos son menores, de tal.
forma que se guarda cierta proporcionalidad entre el colectivo que tiene un de-
terminado grado de instrucción y sus parados (JUNTA, 1986; 325). Sin embargo
no deja de ser representativo que en el universo de los parados de la provincia
26.080 personas, es decir el 57,5% no hayan alcanzado los estudios de E.G.B.
completos.
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CUADRO III
Estructura de los desempleados según el grado de instrucción

Grado Anal (1) 	 Prim (2) 	 Esco (3) EGB (4) BUP—(5) Medí (6) Supe (7) Total
Almonte 163 	 677 	 728 503 257 64 35 2.427
Aracena 17 	 417 	 487 554 155 47 27 1.704
Ayamonte 	 35 	 495 	 634 260 80 43 17 1.564
Cartaya 62 	 684 	 579 451 167 55 16 2.014
Huelva 209 	 457 	 9.238 5.911 2.132 652 430 19.029
I. Cristina 150 	 2.657 	 1.499 1.244 419 129 43 6.121
Moguer 40 	 532 	 550 595 198 82 21 2.018
Nerva 24 	 578 	 420 736 631 93 50 2.532
La Palma 12 	 848 	 1.022 781 372 113 55 3.203
Puebla G. 142 	 374 	 289 397 68 32 4 1.306
Valverde 35 	 415 	 586 626 248 47 41 1.998
ISM*

—	 804 	 221 102 125 9 9 1.270
TOTAL 889 	 8.938 	 16.253 12.160 4.856 1.366 748 45.206

(1): Analfabetos
(2): Estudios primarios

(3): Certificado de Escolaridad
(4): Educación General Básica
(5): Bachillerato o Formación profesional

(6): Titulación de grado medio
(7): Titulación de grado superior

ISM*: Instituto Social de la Marina
Fuentes: Ministerio de Trabajo. Huelva 1987

Elaboración propia.

4. Los grupos profesionales de la población marginada.

El paro no afecta con igual virulencia a todos los grupos profesionales por-
que, como antes apuntábamos en el grado de instrucción, son las profesiones
más cualificadas las que tienen menor número de. parados.

Los profesionales y técnicos, directivos y funcionarios forman el grupo que
reúne menor número de parados. Se encuentran en él 3.619 personas, es decir el
8% de los desempleados. Cerca de este grupo se encuentran los administrativos
con el 8,9% de los parados y, a más distancia, le siguen los grupos de profesionales
de la industria, los servicios y la agricultura, con el 16,3 18,5 y 20% de los.desem-
pleados totales.

El grupo profesional que registra menor paro es el minero, con sólo el 5,5%
del total, como consecuencia de responder a una actividad muy específica, en
que los grados de mecanización alcanzado son altos. Estos hechos, junto con la
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reconversión minera, estabilizan la demanda de mano de obra del sector y por
supuesto, acortan las expectativas de este grupo profesional.

CUADRO IV
Los grupos profesionales de la población marginada

Grupos cual (1) admi (2) sery (3) agr (4) mine (5) indu (6) peon (7) Total
Almonte 123 114 345 899 54 475 417 2.427
Aracena 92 58 97 271 42 288 856 1.704
Ayamonte 69 108 299 327 50 150 561 1.564
Cartaya 82 144 255 605 527 269 142 2.014
Huelva 1.949 2.378 5.343 1.017 731 3.472 4.139 19.029
I. Cristina 239 316 647 3.439 249 673 578 6.141
Moguer 134 100 269 280 70 515 650 2.018
Nerva 321 256 294 69 272 562 758 2.532
La Palma 221 318 297 1.394 253 359 361 3.203
Puebla G. 48 79 121 623 93 94 248 1.306
Valverde 146 152 336 159 150 540 515 1.998
ISM* 195 4 90 - - - 971 1.270
Total 3.619 4.027 8.393 9.083 9.491 7.397 10.196 45.206

(1) Profesionales cualificados
(2) Administrativos
(3) Servicios
(4) Agricultura
(5) Minería
(6) Industria
(7) Peones

ISM*: Instituto Social de la Marina

Fuentes: Ministerio de Trabajo. Huelva 1987
Elaboración propia.

Frente al grupo anterior, los que componen el grupo profesional de peones,
mano de obra sin cualificar, es el más numeroso; en él están 10.194 parados, los
cuales representan el 22,5% de los totales...

En conclusión, la estructura de los parados según los grupos profesionales
responde a un hecho 'jerárquico" donde, a excepción del grupo minero, el me-
nor número de parados se agrupa en profesiones técnicas, mientras otra parte
muy sustanciosa lo hace alrededor del peonaje, cuya capacidad de competencia
por un puesto de trabajo es escasa.

5. Las bolsas de paro. Su distribución territorial.

Es evidente que la lacra del desempleo no afecta a todos los rincones pro-
vinciales por igual, porque en los más de 10.000 Km 2 , que comprenden sus ex-
tensiones, se asientan 79 municipios de contenidos demográficos y actividades
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económicas muy diferentes. Sólo desde la perspectivas de análisis microespa-
ciales se pueden obtener visiones fidedignas de lo que acontece en la realidad
del mundo de los marginados. Para aproximarnos a ellos hemos estudiado la
población parada en 11 ámbitos funcionales (CANO, 1986), que han sido de-
finidos por el radio de acción que tienen las oficinas del Instituto Nacional de
Empleo en la provincia. Estos ámbitos resultan, en general, bastantes homogé-
neos por sus estructuras territoriales, económicas y demográficas, hasta tal
punto que se solapan en multitud de ocasiones con los límites de comarcas
funcionales elaboradas por la JUNTA DE ANDALUCIA (1987).

En el cuadro siguiente se observa la población total y el número de parados
en los 11 ámbitos funcionales tratados. Sin embargo, los datos absolutos no son
los mejores indicadores de una situación dada, por ello, en el mismo cuadro, se
relaciona el porcentaje de población que contiene cada ámbito funcional con el
% de parados provinciales. De tal forma que, el paro será más acuciante allí don-
de la primera variable mencionada sea inferior a la segunda. Así el ámbito fun-
cional de Huelva posee el 41, 9% de los efectivos poblacionales de la provincia,
pero contiene el 42% de los parados; en la misma línea, Nerva concentra el 4,9%
de la población y el 5,6% del paro. El caso extremo se da en el ámbito de Isla
Cristina, donde el 9,2% de la demografía provincial debe soportar el 13,5% de
los desempleados.

CUADRO V

Bolsas de paro en los ámbitos funcionales

Ambitos Población % Parados % Tasa Municipios
Almonte 23.823 5,5 2.427 5,3 102 3
Aracena 21.362 4,9 1.704 3,7 80 17
Ayamonte 20.462 4,7 1.564 3,4 76 5
Cortegana 22.414 5,2 2.014 4,4 90 12
Huelva 180.780 41,9 19.029 42,0 105 8
I. Cristina 39.840 9,2 6.141 13,5 154 3
La Palma 41.409 9,6 3.203 6,6 77 9
Moguer 23.266 5,3 2.018 4,4 87 4
Nerva 21.397 4,9 2.532 5,6 118 6
La Puebla G. 15.620 3,6 1.306 2,8 84 8
Valverde 20.545 4,7 1.998 4,4 97 4
ISM* - - 1.270 2.8 - ., 	 -
Total 430.918 100,0 45.206 100.0 105 79

ISM*: Instituto Social de la Marina

Fuentes: Ministerio de Trabajo. Huelva 1987
Instituto Nacional de Estadistica. Huelva 1988
Elaboración propia
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Fig. 4.- Parados por 1000 habitantes en la provincia de HUELVA
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Todo ello perfila unos comportamientos inusuales a los esperados, es decir,

un mayor paro en las áreas económicas más dinámicas, como son las del litoral y
la cuenca minera, hecho que nos lo confirma otra variable, definida como tasa
de desempleo, que no es más que el número de parados por 1.000 habitantes.

El valor más alto de tasa de desempleo se da en el ámbito funcional de Isla
Cristina con 154 parados por 1.000 habitantes; le sigue Nerva con 118 y Huelva
con 105. A más distancia los ám1 tos de Almonte y Valverde tienen 102 y 97 pa-
rados por 1.000 habitantes.

En la distribución territorial el paro afecta en menor medida a las áreas de-
primidas con economías agrarias tradicionales y estructuras demográficas enve-
jecidas. Están en esta situación practicamente toda la Sierra Morena Onubense,
el Andévalo occidental y el Condado, que se corresponden con los ámbitos de
Aracena y Cortegana, Puebla de Guzman y La Palma respectivamente.

Las razones de esta anormalidad son complejas, pero habría que buscarlas
en la presencia de un centro industrial en Huelva, que ha actuado como locomo-
tora en el desarrollo del litoral y su entorno, facilitando la gestión de los recur-
sos de esta zona e incluso permitiéndo la capitalización del mundo agrario. Estas
circunstancias han generado una diversificación económica y un trasvase de acti-
vidades en explotaciones muy dinámicas y apropiadas para la presencia de eco-
nomías sumergidas.

Frente al dinamismo del litoral y sus espacios aledaños, el paro de la cuenca
minera si responde a un fenómeno estructural como consecuencia de los proce-
sos de reconversión industrial en una zona donde la minería empleaba y emplea
mano de obra atendiendo a la coyuntura en los precios de los minerales.

Al igual que la distribución de los parados no es homogénea a través del espa-
cio provincial, tampoco lo es los contenidos de los sectores de desempleo. Como se
observa en el cuadro que sigue, los parados provinciales en la agricultura suponen
el 16% del total, sin embargo, en el ámbito de Isla Cristina se eleva al 37%, donde
precisamente "la ley de peonadas" y una economía muy diversificada -pesca,
agricultura y turismo- permite economías ocultas (GARCIA DE BLAS, 1985; 153).

Con respecto al sector industrial, Ayamonte posee el mayor % de desempleo
a causa de la crisis industrial y conservera, En la construcción, Moguer y Almonte
concentran el 30 y 29% de sus desempleados, relacionándose con procesos de
simbiosis agricultor-albañil-camarero propiciados por la expansión de centros
balnearios y turísticos como son Matalascañas y Mazagón.

En los servicios, Almonte y Huelva poseen los mayores porcentajes de desem-
pleo; explicable en el ámbito de Almonte por las perspectivas y el paro estacio-
na l que provoca el turismo; mientras que en el ámbito de Huelva la capital es el
mayor centro de servicios de la provincia, por tanto, hasta cierto punto son lógi-
cas estas cifras.

Los adscritos al paro sin empleo anterior tienen los porcentajes más altos en
los ámbitos de Puebla de Guzmán, Valverde y Aracena, con el 54, 51 y 51% res

-pectivamente de sus parados totales. Estas circunstancias son relamente graves si
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Fig. 5.- Distribución territorial y sectorial del paro en la provincia de HUELVA

p 	 Oficina de empleo
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tenemos en cuenta que estos ámbitos son zonas deprimidas y de emigración y
que entre estos parados abunda la población juvenil, a la que se le brinda esca-
sas perspectivas para permanecer en su tierra.

CUADRO Vi

Distribución del paro según sectores y territorios en porcentajes

Ambitos Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo Total

Almonte 11 6 29 30 24 100

Aracena 16 8 12 13 51 100

Ayamonte 21 24 19 15 21 100

Cortegana 24 19 9 9 39 100

Huelva 6 13 14 30 37 100

I. Cristina 37 7 15 13 28 100

La Palma 21 9 10 12 48 100

Moguer 13 17 30 18 22 100

Nerva 2 17 19 15 47 100

Puebla G. 10 13 11 12 54 100

Valverde 4 19 14 12 51 100

ISM* 98 - - 1 1 100

TOTAL 16 12 15 21 36 100

ISM*: Instituto Social de la Marina

Fuente: Ministerio de Trabajo. Huelva 1987

Elaboración propia

No obstante también en áreas dinámicas, de inmigrantes, como es la capital
se observan fuertes contingentes de jóvenes que buscan su primer empleo.

De todo ello se puede deducir graves problemas a la hora de instrumentali-
zar políticas de desarrollo equilibrado en el territorio provincial, que hoy día
aparece polarizado:

1. Las zonas más deprimidas económicas y demográficamente no ofrecen hasta
ahora el clima idóneo para que la fuerza de trabajo actúe sobre otros recur-
sos; especialmente la fuerza joven, de mayor empuje, no encuentra oportu-
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nidades y son efectivos propicios para la emigración, que cierran el círculo vi-
cioso de la pobreza.

2. Mientras tanto, las áreas más dinámicas, el Sur provincial, muestran mejores
condiciones y alternativas al desempleo, como lo ratifica su ganancia pobla-
cional (JORDA, 1981) que acude, incluso, a un mercado de trabajo "paralelo
al oficial ".
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Fig. 6.- Población de Huelva capital en miles de personas
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