
IX. DESEMPLEO Y ECONOMIA EN LA
HUELVA DEL 93.

María Teresa Jiménez Díaz.

Con este artículo se trata de continuar el planteamiento de uno anterior que
estudiaba si se cumplían para el conjunto provincial onubense y para un municipio
en especial, Moguer, una serie de características que teóricos del problema del
paro veían como inherentes a las economías europeas contemporáneas. Estas
eran las siguientes:

*Fenómeno generalizado y masivo.
*De duración permanente (tasas de desempleo persistentemente elevadas).

*De tendencia discriminatoria para determinados colectivos.
*Con funcionamiento deteriorado del mercado de trabajo: precariedad en el

empleo, economía sumergida, etc.
En aquella ocasión, por razones de espacio, se estudió finalmente sólo la

característica de la discriminación por edad y sexo. La conclusión fundamental
fue que el conjunto provincial las acogía y que Moguer lo hacía también pero en
menor medida. Esto era debido a que su economía había sido dinamizada por
un sector agrícola puntero que le permitía mantener una estructura de paro
menos selectiva con determinados colectivos que la de la provincia.

Ahora se trata de desglosar la provincia por comarcas funcionales para
explicar cuál es la relación entre sus estructuras económicas y el comportamiento
de sus mercados de trabajo y para ver cómo se comportan respecto a estas
características (salvo para la última de ellas, ya que se necesitarían datos de
empleo, y ello se aparta de nuestra actual línea de investigación).

1. LA GENERALIDAD DEL PROBLEMA Y LA MASIVIDAD.
Para conocer si en la provincia éste es un fenómeno generalizado, vamos a

estudiar cómo afecta el paro a las comarcas funcionales que la componen y que
coinciden básicamente con los espacios que acogen las oficinas de empleo,
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comparando la proporción que supone la población de cada comarca en el
coniunto con la de paro aue sopo rta.

COMARCA % POBLACION % PARO

ALMONTE 5.8 5
LA PALMA CDO. 9.5 8.4
VALVERDE 4.6 4.8
P. GUZMAN 3.5 3.7
AYAMONTE 4.3 3.3
I. CRISTINA 9.7 7.7
HUELVA 42.9 49.1
MOGUER 5.5 3.4
CORTEGANA 5 4.3
NERVA 4.5 5.8
ARACENA 4.6 3.5

Fuente: Censo 1.991, INEM. Elaboración propia.

Así la diferencia proporción de población -proporción de paro se presenta en
la provincia como sigue:

*Diferencias positivas:
Ayamonte
P. Guzmán
Aracena
La Palma Cdo.
Almonte
I. Cristina
Moguer

*Diferencias negativas:
Huelva
Nerva
Valverde.

Podemos decir, por tanto, que el paro onubense cumple la característica de
la generalidad, puesto que no aparecen zonas con ausencias importantes de
población parada. No obstante, al igual que ocurre en el resto de las economías
desarrolladas, éste se presenta en unas zonas con más fuerza que en otras.

Allí donde esta fuerza sea especialmente importante nos encontraremos con
el problema de la masividad. Esta es el resultado de un crecimiento de las
posibilidades de empleo por debajo del ritmo de expansión de la población activa.
Así vamos a comparar el tanto por ciento de parados con el de población activa
de cada comarca en el conjunto provincial, y donde la proporción de parados
supere a la de población activa (diferencias negativas), la masividad será un

202
Universidad de Huelva 2009



problema más acuciante. Lo será en menor medida si es mayor la proporción de
población activa que de parados (diferencias positivas).

COMARCA % P. ACT. % PARO
ALMONTE 5.5 5
P. CDO. 10.8 8.4
VALVERDE 4 4.8
P. GUZMAN 3.2 3.7
AYAMONTE 4.5 3.3
I. CRISTINA 10.5 7.1
HUELVA 43.8 49.1
MOGUER 5.8 3.4
CORTEGANA 4.1 4.3
NERVA 3.6 5.8
ARACENA 4.2 4.5

Fuente: Censo 1.991, INEM. Elaboración propia.

La distribución agrupada queda:
*Diferencias positivas:

Almonte
Ayamonte
La Palma Cdo.
I. Cristina
Moguer.

*Diferencias negativas:
Cortegana
Nerva
Valverde C.
Huelva.
P. Guzmán
Aracena.

Apreciamos que el paro según este indicador afecta de forma más importante
a las comarcas serranas, de la Cuenca Minera y de la capital y así esta última por
sí sola acoge a casi la mitad del paro provincial. La zona costera aporta, al igual
que cuando comparábamos con el índice población, proporción mayor de
población activa que de parados.

Otra vía para estudiar la masividad consiste en conocer la proporción de
población activa que se encuentra en paro, siendo interesante además comparar
los resultados con otros ámbitos de referencia:
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% DE POBLACION ACTIVA EN PARO.

ESPAÑA
ANDALUCIA
Provincia de HUELVA

21
31
21.4 1

ALMONTE 15
LA PALMA 15.6
VALVERDE 26.1
P. GUZMAN 15
AYAMONTE 12.4
I. CRISTINA 12.3
HUELVA 21
MOGUER 10.5
CORTEGANA 20.5
NERVA 33.6
ARACENA 15

Fuente: EPA, INEM. Elaboración propia.

GRÁFICO

POBLACIÓN ACTIVA Y PARO
EN LOS ÁMBITOS FUNCIONALES
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En el trabajo anterior se daba una cifra del 36,7% que es la que ofrece la E.PA.. En este caso se
ha optado por dividir por la cifra de población activa provincial que la E.P.A. presenta, la suma de
parados provinciales que facilita la Subdirección General de Empleo para el mes de Diciembre del 93.
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Según este nuevo indicador, el conjunto provincial se aproxima bastante al
nacional, mientras Andalucía tiene una situación más difícil aún. Dentro de aquel,
comarcas como Valverde o Nerva, superan la media ampliamente o se sitúan
cercanas a ella (Huelva, Cortegana). El resto tiene valores inferiores, destacando
el caso de Moguer como la comarca que en menor medida acusa la masividad.

En definitiva, se observa que casi una cuarta parte de la población activa
provincial está parada. Ello se agrava aún más si tenemos en cuenta: por un lado,
que nuestra tasa de actividad es baja debido fundamentalmente a la escasa
disposición de la mujer para trabajar, y por otro, que estamos ofreciendo para la
provincia datos del INEM (la EPA ofrece índices aún mayores). No obstante, esta
masividad de desempleados se reparte desigualmente por la geografía provincial
distinguiéndose claramente dos espacios que la acusan en distinto grado:

-El tercio norte de la provincia, con el apéndice de la comarca de la capital.
Está compuesto por comarcas con altos índices de paro. En él se diferencian a
la vez:

•Andévalo occidental y Sierra Norte: son espacios tradicionalmente ganade-
ros (en el caso del primero de ellos, también minero) que acusan la crisis de estos
sectores. En ocasiones han comenzado a acudir (fundamentalmente el Andévalo
Occidental) a actividades alternativas como la utilización de la tierra para cotos
de caza.

•Cuenca minera: vive el drama del cierre de las minas ante la competencia
del mercado exterior y el agotamiento de los yacimientos propios.

•El cinturón que rodea a la capital, y en especial ésta, que acogió en los años
de inicio de funcionamiento del Polo de Desarrollo y de impulso del sector
administrativo y de servicios a una gran población (casi la mitad del total
provincial), y no ha sido capaz de generar puestos de trabajo acordes con las
expectativas que en principio suscitó.

-La costa, con el apéndice de la Palma Cdo. Registran proporciones de paro
menores que el bloque anterior y se diferencian en él.

•Ayamonte, Almonte y La Palma Cdo: son espacios de agricultura tradicional,
que también comienza en algunos casos (Almonte) a ser sustituida por la nueva
agricultura.

•Moguer e I. Cristina: comarcas de agricultura puntera que les genera una
economía más dinámica que la del conjunto provincial.

2. LA PERMANENCIA.
Este es uno de los aspectos más interesante a tratar en el presente artículo

pues de darse resultaría que el problema del paro es estructural en nuestro ámbito
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de estudio y que una parte de la población se encuentra sistemáticamente
excluida del mercado de trabajo. Si esta población es además considerada un
recurso económico más, tal como algunos autores sugieren, llegamos a la
conclusión de que estamos infrautilizando los bienes de que disponemos para
generar riqueza.

La evolución reciente de las cifras de paro en la provincia es la siguiente:

AMBITOS 1990 1991 1992 1993

ALMONTE 3.035 2.037 1.439 1.530
ARACENA 2.224 1.464 1.035 1.056
AYAMONTE 1.475 1.073 886 993
CORTEGANA 2.203 1.650 1.224 1.446
HUELVA 16.315 14.390 13.610 14.790
(.CRISTINA 4.545 2.125 2.011 2.156
PALMA CDO. 2.930 1.979 1.929 2.483
MOGUER 1.695 1.182 1.033 1.144
NERVA 3.410 2.160 1.788 1.973
P.GUZMAN 1.707 1.261 909 824
VALVERDE 2.017 1.813 1.565 1.732
I.S.M. 2 1.298 1.359 1.132 1.298
TOTAL 42.854 31.134 28.561 34.425

Fuente: INEM. Elaboración propia.

En el cuadro se observa:
-Una tendencia a la baja de las cifras de paro desde el 90 hasta el 92,

coincidiendo con la etapa de despegue económico y de crecimiento que vivió la
economía nacional y regional en esos momentos y que culminó con una fuerte
actividad coyuntural relacionada con los acontecimientos del 92.

-Una inversión de la tendencia en el año 93 paralela a la crisis que vive de
nuevo el mundo desarrollado. En Huelva se manifiesta claramente en sectores
como el químico, el pesquero, el minero o el ganadero, cuestión a la que ya se
ha hecho referencia anteriormente y sobre la que habrá que volver ya que se
encuentra íntimamente relacionada con la problemática del paro.

-Unas tasas de paro persistentemente elevadas, si comparamos la población
activa de los diversos años con el paro que se registra en la provincia:

2 	ISM: Instituto Social de la Marina. Entidad Gestora de la Seguridad Social. En este caso aporta datos
de paro de municipios relacionados con el mar: Isla Cristina, Ayamonte y Huelva.
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AÑO P.ACTIVA PARADOS TASA DE PARO

1990 158.900 42.854 26.9
1991 160.100 31.134 19.4
1992 156.900 28.561 18.2
1993 160.700 34.425 21.4

Fuente: INEM y EPA. Elaboración propia.

- Por comarcas, una tendencia similar a la del conjunto, si bien con valores
diversos en las distintas comarcas.

De lo anterior se extraen una serie de conclusiones:
Existe un paro estructural en la provincia que no permite, aún en los

momentos de mejores perspectivas, abandonar una cifra cercana a los 30.000
parados y unas tasas próximas al 20%, (hay que tener en cuenta que estas tasas
superarían el 35% si empleáramos cifras de paro de la EPA).

Se da además una fuerte dependencia de condicionantes externos que
hacen oscilar, paralela a ellos, la dinámica del mercado de trabajo. Estos son tanto
de carácter estructural (tendencias de la economía internacional), como coyuntural
(fluctuaciones de mercados: mineral, fresa... etc).

GRÁFICO II
EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PARO EN LA PROVINCIA DE HUELVA,

POR ÁMBITOS FUNCIONALES. ESCALA SEMI-LOGARÍTMICA
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3. TENDENCIA DISCRIMINATORIA PARA DETERMINADOS COLECTIVOS.

Se podrá apreciar si esta característica se cumple profundizando en la
estructura del paro, es decir, estudiando cómo se comporta éste por sexo, por
edad y por sector de actividad. Con ello tendremos una visión más "cualitativa"
del problema y conoceremos qué sectores de la población son los más afectados.

Ya se llegó a la conclusión en el trabajo anterior de que, por sexo y por edad,
el paro mostraba en la provincia una fuerte tendencia discriminatoria para las
mujeres y para los jóvenes. Veamos ahora qué ocurre en las diferentes comarcas
y comparemos también con otros ámbitos para tener una visión más amplia del
fenómeno.

ESTRUCTURA POR SEXO
POBLACION ACTIVA PARADA

TERRITORIOS V M V M

ESPAÑA 63.5% 36.5% 74.5% 25.5%

ANDALUCIA 66.0% 34.0% 59.0% 41.0%

PROV. HUELVA 67.5% 32.5% 48.9% 51.5%

ESTRUCTURA POR SEXO DE LA POBLACION PARADA
EN LOS AMBITOS COMARCALES

COMARCAS V M
ALMONTE 61.6% 38.4%
PALMA CDO. 53.6% 46.4%
VALVERDE 49.0% 51.0%
P. GUZMAN 50.2% 49.8%
AYAMONTE 60.2% 39.8%
I. CRISTINA 60.5% 39.5%
HUELVA 48.5% 51.5%
MOGUER 70.5% 29.5%
CORTEGANA 47.4% 52.6%
NERVA 45.0% 55.0%
ARACENA 38.8% 61.2%

Fuentes: Censo 1.991, EPA, INEM. Elaboración propia.
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Tenemos que Huelva aparece con una menor proporción de mujeres dis-
puestas a trabajar que España y Andalucía, pero que sin embargo su paro
femenino es muy fuerte, suponiendo en el conjunto de la provincia más de la mitad
del total.

Por comarcas, apreciamos que aquellas que cuentan con mayor debilidad
económica (norte de la provincia y capital), presentan proporciones de paro
femenino verdaderamente significativas, destacando Aracena con un 61.2%. En
el extremo opuesto se sitúa la comarca de Moguer, con porcentaje próximo a la
media española.

Así, de todas las características estudiadas hasta el momento, esta es la que
con más fuerza se ha manifestado: Huelva cuenta con pocas mujeres dispuestas
a trabajar y con mucho paro entre las que están dispuestas a hacerlo. Con ello
se genera en este colectivo por un lado una débil predisposición a integrarse en
la población activa por las escasas expectativas que ello les supone y por otro lado
una falta de adopción de pautas modernas de vida (incremento del nivel cultural,
planificación familiar, etc.) que de nuevo las integra en un círculo vicioso de
marginación.

ESTRUCTURA POR EDAD.
POBLACION ACTIVA PARADA

16-24 	 25-54 55 Y MAS 16-24 	 25-54 	 55 Y MAS
ANDALUCIA
Prov. HUELVA

	22.2	 67.2 	 10.6

	

22.6 	 69.2 	 8.2

	

35.3 	 58.5 	 6.2

	

31.4 	 62.8 	 5.8

ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACION PARADA
EN LOS AMBITOS COMARCALES

COMARCAS / AÑOS 16-24 25-54 55 Y MAS

ALMONTE 32.0 61.4 6.6
PALMA CDO. 38.3 55.8 5.9
VALVERDE 31.3 62.9 5.8
P.GUZMAN 32.4 62.2 5.4
AYAMONTE 27.5 65.7 6.8
I.CRISTINA 27.6 67.4 5.0
HUELVA 31.9 63.0 5.0
MOGUER 31.9 60.2 7.9
CORTEGANA 30.0 62.7 7.3
ARACENA 35.5 57.8 6.7
NERVA 31.2 63.3 5.5

Fuente: Censo 1.991, EPA, INEM. Elaboración propia.
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Como se aprecia en el cuadro, la provincia de Huelva se comporta más
favorablemente que Andalucía si comparamos proporción de población activa
joven y de población parada: el primer indicador es similar para ambos conjuntos
y la proporción de paro joven en la región es superior a la del conjunto provincial.
No obstante, tenemos un desequilibrio entre ambos, ya que los jóvenes rondan
en los dos ámbitos el 22% del total de los activos pero superan el 30% de los
parados.

En las comarcas, las tasas se aproximan a la media provincial, lo que de
nuevo nos lleva a hablar de desequilibrio, destacando la Palma del Cdo. con los
niveles de paro joven más altos del conjunto. Comentar también que en el caso
de las comarcas del norte, el hecho de que el paro joven no presente valores
extremos se debe a dos factores: por un lado a lo envejecido de su población que
hace que este colectivo no sea importante en el total de los activos y por otro a
la escasez de expectativas que el inscribirse como parados puede generar, como
ocurría para las mujeres.

En el otro extremo de la pirámide de población, estudiemos cómo afecta el
paro a los mayores de 55 años: este grupo cuenta en Huelva con una proporción
de parados superior a la media regional. No obstante de nuevo es una situación
comparativamente más ventajosa ya que la diferencia respecto a la de sus activos
es más baja, pudiéndose afirmar que no se trata de un colectivo excesivamente
marginado.

Por comarcas, señalar que Moguer es la que mayor paro en mayores de 55
años presenta, lo que no coincide con la moderación que suele presentar en el
resto de su estructura.

Para las edades intermedias las cifras de paro están claramente por debajo
de la de los activos.

ESTRUCTURA POR SECTORES ECONOMICOS.
POBLACION ACTIVA

LARGA DUR.
AMBITOS AGRI. IND. CONS. SERV. Y 1 ER. EMP.
ESPAÑA 9.3 20 10.5 5.2 7.4
ANDAL. 14.9 11.8 11.6 51.6 10.1
PROV. HUELVA 20.5 11.3 12.4 44.9 10.0

Fuente: EPA. Elaboración propia.
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PARADOS

ÁMBITOS AGRI. IND. CONS. SERV.
LARGA DUR.
Y 1ER. EMP.

ESPAÑA 6.0 15.0 13.0 31.8 34.2

ANDAL. 15.4 8.2 15.9 29.0 31.5

PROV. HUELVA 11.4 14.1 1.07 33.9 22.7

ALMONTE 14.5 5.0 31.8 36.6 12.1
ARACENA 6.0 11.3 14.4 25.6 4.02
AYAMONTE 13.7 8.3 28.1 35.4 14.5
CORTEGANA 8.2 26.6 16.3 26.4 22.5
MOGUER 7.3 15.6 32.3 28.0 16.8
P. CDO. 9.4 11.7 21.5 29.2 28.2
(.CRISTINA 18.9 10.8 30.0 31.7 8.6
HUELVA 6.9 17.1 16.7 34.3 25.0
NERVA 2.1 11.8 13.3 32.5 40.3
P.GUZMAN 15.5 9.2 22.4 17.1 35.8
VALVERDE 7.2 22.3 15.5 28.4 26.6
ISM. 88.0 11.2 0.5

Fuente: INEM. Elaboración propia.

En primer lugar, cabe resaltar que la economía de Huelva está terciarizada,
como la de Andalucía, aunque en menor medida. Ello obedece a que éste es un
sector al que resulta fácil acudir en economías débiles y en tiempos de crisis por
la escasa inversión que exige, salvo que se trate de servicios de tecnologías
puntas, lo que no es nuestro caso. Por tanto, el que primen los servicios en un
espacio determinado no supone ya un signo de avance.

En cuanto al paro, el de este grupo es proporcionalmente el mayor en el
conjunto provincial. Esta misma línea se observa también por comarcas, dándose
en este sector y en todas ellas las mayores cifras de paro. Así, ramas como el
turismo, con cierta importancia en algunas, no son capaces de generar el
dinamismo suficiente. Es el caso de Almonte, Huelva, I. Cristina, que cuentan con
cierto nivel de inversiones turísticas y que sin embargo destacan por sus altas
proporciones de parados respecto al conjunto en este sector. En cuanto a las
comarcas del norte, tienen, a excepción de Nerva, tasas más bajas de paro en
los servicios y puede decirse que tienen también en el turismo un campo por
explotar, puesto que cuentan con un rico patrimonio histórico y natural, sin que
hasta el momento se haya generado en ellas una iniciativa de importancia en este
sentido.
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De la construcción hay que decir que en determinados municipios ha tenido
un auge reciente aprovechando los beneficios generados por la agricultura y por
el turismo. Ello le ha hecho aglutinar una población activa importante y ahora con
la crisis ve también cómo su tanto por ciento de parados supera al de la población
activa dedicada a este sector. Así destacan por volumen de parados en la
construcción las comarcas costeras y de agricultura punta (Almonte, Moguer, I.
Cristina).

En la industria, el paro en casi todas las comarcas supera a la media provincial
de población activa dedicada a este sector, contrariamente a lo que ocurre en
Andalucía y España. Este paro se distribuye fundamentalmente en la provincia
en tres conjuntos.

*El perteneciente ala industria básica del Polo Químico. Son las comarcas de
Huelva y Moguer las que más lo acusan.

*El resultante de la industria extractiva de la Cuenca Minera, fundamental-
mente representado en Nerva y Valverde.

*El que genera la industria del cerdo en las comarcas de Cortegana y
Aracena, también en crisis y con un gran potencial si se aprovechan las
posibilidades que le brinda el mercado europeo.

Respecto a la agricultura, su media provincial de población activa supera a
la andaluza y a la nacional y su paro sólo representa algo más de la mitad de
aquella. Corresponde a tres modos productivos distintos dentro del sector:

*Las actividades agropecuarias y forestales del norte de la provincia, con
bajas proporciones de paro en el conjunto.

*La agricultura de las comarcas del Condado, P. de Guzmán, Ayamonte y
Almonte, con un paro importante al tratarse de cultivos tradicionales, excedentarios
en la CEE. (vid, cereales) e incluso altamente degradantes del medio (eucaliptos).

*La agricultura punta de la Costa, con bajos niveles de paro agrícola (caso
de Moguer). En el caso de I. Cristina, hay que especificar que los municipios de
Lepe y Cartaya presentan bajas proporciones de este paro, siendo I. Cristina el
que hace subir la media.

Señalar también el hecho de que tradicionalmente estas comarcas han
presentado volúmenes altos de parados en este sector, pero que con el cambio
legislativo que dificulta el cobro del subsidio agrícola, se produce una corrección
de las cifras, siendo las actuales las que más se ciñen a la realidad. Como ejemplo
cabe citar el caso del municipio de Moguer:

1990: 261 parados agrícolas.

1993: 84
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Finalmente, hay que estudiar un colectivo que aparece fuertemente represen-
tado en el conjunto de parados. Se recoge bajo el epígrafe "sin empleo anterior"
y corresponde a los que han perdido su empleo hace más de tres años o
demandan su primer trabajo.

Tanto uno como otro son los que más dificultades van a encontrar a la hora
de conseguir un trabajo, ya que está empíricamente demostrado para el primero
de ellos que cuanto mayor es el tiempo de permanencia en desempleo, menor es
la probabilidad de encontrar una ocupación, y para el segundo, que resulta muy
difícil entrar en el mercado laboral con falta de experiencia.

Estos grupos suelen estar formados respectivamente por población mayor de
cuarenta años y por población joven, con lo que podemos añadir esta nueva
problemática a la ya estudiada para la edad.

En definitiva, podemos decir respecto a la característica de la discriminación
que se da para determinados colectivos: por sexo para las mujeres y por edad
para los jóvenes, (fundamentalmente los que demandan su primer empleo) y los
mayores que han perdido su empleo anterior.

Por sectores económicos, esta discriminación no tiene especial incidencia en
ningún grupo concreto ya que estamos asistiendo a un momento de cambio
productivo estructural, en el que se dan circunstancias muy distintas a las que
venían siendo habituales. Así, con la nueva agricultura, un sector como el
primario, tradicionalmente marginado y de escaso dinamismo, pasa a ser
fuertemente activo y generador de estructuras sociales modernas en aquellas
comarcas donde predomina. Por el contrario, con los esquemas actuales, la
terciarización de la economía deja de ser un rasgo de progreso si no se trata de
servicios altamente especializados, para pasara constituir un recurso de economías
que no permiten una línea de inversiones de mayor entidad.

4. A MODO DE CONCLUSION.
Según se ha podido ir apreciando a lo largo de este estudio, las características

peculiares del paro de las economías desarrolladas están presentes en las
comarcas onubenses. No obstante, en algunas de ellas esto no es otra cosa que
un signo más de su atraso económico y social.

De este modo, se observa que el espacio onubense se articula en tres
unidades territoriales básicas, en las cuales economía y estructuras sociales
están íntimamente relacionadas:

La capital y su entorno. Acoge a casi la mitad de la población provincial y no
cuenta con un tejido productivo adecuado para generar empleo acorde con ello.
Su economía se basa fundamentalmente en una industria química que demanda
escasa mano de obra y en la presencia de ciertos enclaves de interés turístico que
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no logran ir mucho más allá de acoger segundas viviendas para la población
autóctona.

Las características y cuantía de su paro son: la masividad (21% de su
población activa), la permanencia y la discriminación hacia mujeres (la mitad del
total de los parados), jóvenes (un tercio del total) y demandantes del primer
empleo y parados de larga duración (una cuarta parte del total).

La Sierra y el Andévalo. Tienen una economía primordialmente ganadera y
minera. El primero de estos sectores cuenta con cierto potencial y el segundo vive
una fuerte crisis de agotamiento. Pese a suponer casi un tercio del territorio
provincial, acoge sólo un 20% de la población activa. Algunas características de
las estudiadas se hacen difíciles de apreciar, debido a lo desarticulado de esta
población, fuertemente envejecida. Sus porcentajes globales son los que mejor
sintetizan su situación:

*Soportan una cuarta parte del paro provincial.
*Sus proporciones de paro femenino y de paro de larga duración y de

demandantes de primer empleo son, respectivamente:
-ARACENA: 61.2 42
-NERVA: 55 40.3
-P.GUZMAN: 49.8 35.8
-VALVERDE: 51 26.6
-CORTEGANA: 52.6 22

La zona litoral. Se puede considerar como la más activa de la provincia. Son
comarcas que viven de una agricultura muy dinámica, capaz de actuar como
motor de otras actividades en su propio ámbito, pero no de difundir un desarrollo
al entorno que le rodea. Ello permite a estas comarcas presentar los valores de
paro más bajos y la estructura más moderna.

Se puede citar el caso de Moguer como el más destacado dentro de esta
zona, presentando un 12% de población activa en paro y una débil discriminación
hacia los colectivos tradicionalmente marginados del mercado laboral: 39.5% de
paro femenino, 29.5% de paro joven y 16.8% de desempleados de larga duración
y primer empleo.

El resto de las comarcas litorales y el Condado aparecen con valores
intermedios, aproximándose a uno u otro de los grupos anteriores según sea el
índice que se estudie.
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