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Pensando
que

nos
acercábam

os,
siento

que
nos

alejam
os,

que
elcielo

de
Iparralde

se
nos

vuelve
extraño;

una
m

ism
a

EuskalHerria,
norte

y
su~

soñam
os,

de
corazón

agradezco
elem

peño
de

nuestros
herm

anos,
pero

intuyo
que

Iparralde
les

resulta
un

tanto
lejano.

En
nuestras

calles
sólo

se
oye

la
lengua

francesa:
diríase

que
Iparralde

fuera
m

edio
bearnesa;

cierto
es

que
la

oscuridad
es

espesa,
m

ás,
a
ún

sabiendo
que

la
carga

de
la

tarea
pesa

elsueño
de

un
porvenircom

partido
nos

com
pensa

A
m

ets
A

rzallus
*

Presentación

Elestudio
que

publicam
os

es
un

análisis
de

gran
interés

sobre
la

situación
de

la
econom

ía
de

IparEuskalHerria,asícom
o

de
la

evolución
de

sus
variables

m
ás

significativas
a

lo
largo

de
los

últim
os

años.
Sibien

y
pordiferentes

razones,todas
nuestras

publicaciones
suponen

un
reto,

tenem
os

que
reconocerque

eltexto
que

hoy
presentam

os
contiene

diversos
elem

entos
que

lo
hacen

especialm
ente

atractivo:
-

Es
la

prim
era

vez
que

recogem
os

en
una

m
ism

a
publicación

inform
ación

de
Iparralde

suficiente
y

variada
que

nos
perm

ite
accederde

m
anera

fácily
organizada

a
la

realidad
sobre

la
población,

la
vivienda,

elem
pleo,

elparo,
la

actividad
económ

ica,
su

realidad
sectorial,

...
De

este
m

odo,
nos

aporta
una

visión
globalsobre

la
perspectiva

económ
i

ca
y

socialque
existe

en
esa

parte
de

EuskalHerria.
-

Abordarla
situación

de
IparEuskalHerria

nos
sugiere

de
m

anera
inm

ediata
cuestiones

de
fondo

que
están

en
elcentro

deldebate
político

vasco
com

o
elde

la
territorialidad,

o
que

interpelan
a

las
organizaciones

sociales
o

políticas,
com

o
elde

los
ám

bitos
de

actuación.
Son

cuestiones
que

obviam
ente

no
se

abordan
en

este
docum

ento
y

que
esperam

os
poder

profundizaren
próxim

os
trabajos.

Q
uerem

os
m

anifestar
nuestro

agradecim
iento,

en
prim

er
lugara

Solange
M

ariluz,
res

ponsable
y

coordinadora
delgrupo

de
trabajo

que
elaboró

eldocum
ento

que
hoy

publica
m

os,
por

su
disposición

a
com

pletar
con

nuevos
datos

y
elem

entos
su

trabajo
original;

y
nuestro

agradecim
iento,

tam
bién,

por
su

autorización
para

esta
nueva

edición,
a

la
aso

ciación
Hem

en,de
Angelu,que

lo
editó

en
euskera

labortano
y

en
francés

y
a

Udako
Euskal

Unibertsitatea,a
quien

pertenecen
los

derechos
de

la
versión

en
euskera

batua.
Fernando

Iraeta
Directorde

la
Fundación

M
anu

Robles-Arangiz
lnstitutua

*Traducción
libre

de
losversos

cantados
porAm

ets
Arzallus

el5
de

enero
de

2003,en
M

adalensoro
de

Oiartzun

3



IN
TR

O
D

U
C

C
IÓN

Este
docum

ento
es

elresultado
deltrabajo

realizado
por

la
com

isión
Conocer

la
econo

mía
de

EuskalHerria
de

la
sociedad

HEM
EN.

Dar
a

conocer
e

im
pulsar

la
econom

ía
de

Euskal
Herria

es,
precisam

ente,
elobjeto

de
HEM

EN.
Dichos

objetivos
serán

presentados
a

la
opinión

pública
m

ediante
una

serie
de

actos
e

iniciativas
entre

las
que

cabe
destacarelproyecto

‘O
ngiHeldu

EuskalHerrian’,
la

concesión
de

diversos
prem

ios,charlas....
Eldocum

ento
elaborado

por
HEM

EN
tiene

una
doble

finalidad:
-

Hacer
posible

elacceso
a

los
datos

sobre
la

realidad
socio-económ

ica
de

Ipar
Euskal

Herria
a

todos
los

ciudadanos
e

instituciones
que

lo
deseen.

-
Efectuar

una
recopilación

de
datos

de
estos

últim
os

años
relacionados

con
dicha

reali
dad.

Los
docum

entos
publicados

hasta
la

fecha
se

basan,
sin

em
bargo,

en
datos

recopilados
en

1990,o
m

uestran
solam

ente
algunos

aspectos
de

la
realidad

socio-económ
ica.Era

pues
fundam

entalpara
nuestra

labor
la

actualización
de

los
datos.

Hem
os

puesto
en

ello
todo

nuestro
em

peño,
efectuando

un
auténtico

‘trabajo
de

horm
iguita’

para
recopilar

y
tratar

dichos
datos.

Porotra
parte,

y
com

o
punto

de
partida,

consideram
os

interesante
la

confección
de

una
colección

de
docum

entos
a

los
que

pueda
accedertodo

aquelque
lo

desee,para
poderrea

lizardespués
trabajos

de
investigación

m
ás

exhaustivos.
Este

docum
ento

está
disponible

en
la

sección
de

econom
ía

de
Udako

Euskal
Unibertsitatea,en

la
colección

de
artículos

titulada
EuskalHerriko

ekonom
ia.Sin

duda
algu

na,ofrecerá
a

quien
lo

consulte
una

visión
m

ás
globalde

la
econom

ía
vasca.

Entre
los

obstáculos
a

los
que

hem
os

debido
hacerfrente

en
nuestra

labor
investigadora

destacam
os

los
siguientes:

-
en

prim
erlugar,la

carencia
de

un
reconocim

iento
jurídico

y
adm

inistrativo
de

lparEuskal
Herria,carencia

que
dificulta

enorm
em

ente
la

laborde
investigación

siendo
asim

ism
o

la
causa

de
los

lim
itados

resultados
obtenidos;

-
en

segundo
lugar,

la
recopilación

por
cantones

de
los

datos
delcenso

francés,
con

la
habitualescasez

de
m

edios
y

tiem
po.

Dicho
m

étodo
recopilatorio

ha
provocado

algu
nos

errores
(la

adjudicación
de

los
datos

de
una

zona
a

otra
distinta,

etc.).
Con

todo,
consideram

os
que

hem
os

alcanzado
un

grado
de

exactitud
aceptable

para
poderefec

tuar
una

seria
laborde

investigación.
Estam

os
convencidos

de
que

la
lectura

de
este

docum
ento

ayudará
a

una
m

ejory
m

ás
cer

tera
com

prensión
de

la
situación

económ
ica,socialy

dem
ográfica

de
Ipar

EuskalHerria.
Solange

M
ariluz

Responsable
delequipo

«Conocer
la

econom
ía

de
EuskalHerria»
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1.
SITU

AC
IÓN

SO
CIO

DEM
O

G
RÁFICA

1.DATOS
DEM

OGRÁFICOS
GENERALES

La
población

está
aum

entando
en

Euskal
Herria

Norte
(EHN,

en
ade

lante).
Se

trata
de

un
creci

m
iento

exógeno,es
decir,un

crecim
iento

fruto
de

un
saldo

m
igratorio

positivo,puesto
que

la
tasa

de
crecim

iento
propia

(endógena)
es

negativa.

a)
La

población
va

en
aum

ento,m
ientras

crecen
los

desequilibrios
territoriales

EuskalHerria
Norte

cuenta
en

la
actualidad

con
262.3

11
habitantes,

el9,1%
deltotalde

Euskal
Herria.

Durante
los

últim
os

25
años

la
población

ha
crecido

un
15%

,altiem
po

que
la

delconjunto
de

EH
ha

aum
entado

un
5,35%

.
Porlo

que
se

refiere
a

la
densidad

de
población,en

EHN
viven

88
habitantes

porkilóm
etro

cuadra
do.

En
1975

elporcentaje
era

de
77/km

2.

EVO
LUCIÓN

DE
LA

PO
BLACIÓN

DE
EUSKAL

HERRIA
ENTRE

1975
Y

1999

-
1975

1982
1990

1999
%

75
Araba

230.670
261.780

274.330
285.250

23
66

Bizkaia
1.133.780

1.196.573
1.168.377

1.134.955
0

10
Gi.uzkn~

666.737
698.238

684.094
675.695

104
Nafarróa

Garaia
480.751

513.309
523.482

530.394
10,33

Nafarroa
Beherea

27.407
26.148

25.356
24.565

-10,37
Lapurdi

184.161
194.937

209.918
224.275

21,78
Zuberoa

.16.247
15.404

14.367
13.471

-17,09
IparEuskalHenia

227.815
236.489

249.641
262.311

15,14
EUSKAIHERRIA

2.741,753
2,906.389

2.899.924
2.888.605

53,3

Fuentes:INSEE
(RGP

99),
Fundación

88V

La
población

de
EHN

habita
m

ayoritariam
ente

en
la

costa
—

abordarem
os

este
tem

a
detalladam

ente
m

ás
adelante—

;sin
em

bargo,
pese

alrápido
aum

ento
de

las
dos

últim
as

décadas,
las

poblaciones
del

interiorde
Lapurdihan

perdido
habitantes

incesantem
ente.

EVO
LUCIÓN

DE
LA

PO
BLACIÓN

DE
EUSKAL

HERRIA
POR

TERRITORIOS

1.400.000
El

El
1.200.000

1975
19J2

t99Q
1999

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000o
Alava

Bizkaia
G

ipuzkoa
N

avarra
Baja

N
avarra

Laburdi
Zuberoa
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DISTRIBUCIÓN
TERRITO

RIAL
DE

LA
PO

BLACIÓN
DE

EUSKAL
HERRIA

Zuberoa
Laburdi

Baja
Navarra

7,8
0,5

Alava
0,9

N
avarra
18,4

Bizkaia
39,3

G
ipuzk
23,4Fuentes:

INSEE
(RGP

99),
Fundación

BBV

b)
Elsaldo

propio
es

negativo

Hasta
1975

elnúm
ero

de
nacim

ientos
era

superioralde
fallecim

ientos,
pero

la
situación

ha
cam

biado
radicalm

ente
desde

dicho
año:

hay
m

ás
fallecim

ientos
que

nacim
ientos.Adem

ás,
la

diferencia
entre

natalidad
y

m
ortandad

ha
ido

en
aum

ento:entre
1975

y
1982

fue
de

+1455
(m

ás
fallecim

ien
tos

que
nacim

ientos),entre
1982

y
1990

de
+3249

y,finalm
ente,de

+4303
en

elperíodo
1990-1999.

NACIM
IENTO

S,
FALLECIM

IENTO
S

Y
SALDO

VEG
ETATIVO

EN
EUSKAL

HERRIA
NORTE

1990
1999

1982
1990

1999
S

aldo,.
Saldo.

~S&dO
Nadm.

uertes
Nadm.

M
uertes

•
‘
•

Laburdi
17.993

19.659
20.264

22.536
costa

14.325
15.329

15.906
17.490

interior
3.668

4.330
4.358

5.046
Baa

Navarra
2.018

2.979
2.118

3.274
Zuberoa

1.095
1.717

1.016
1.891

EuskalHerria
Norte

21.106
24.355

23.398
27.701

Dos
son

los
principales

indicadores
a

tom
aren

consideración
para

una
m

ejordefinición
de

la
situa

ción
que

acabam
os

de
describir:

la
tasa

de
natalidad

y
la

de
m

ortalidad.
La

tasa
de

natalidad
descendió

de
11,5

nacim
ientos

por
cada

m
ilhabitantes

en
elperíodo

1975-
1982

hasta
10,2

en
él

período
1990-1999.

-

Cabe
destacar

las
exiguas

tasas
de

natalidad
de

Zuberoa
y

Nafarroa
Beherea:

8
y

9.4
nacim

ientos
porcada

m
ilhabitantes

en
1999.

Porlo
que

se
refiere

a
la

tasa
de

m
ortalidad,no

ha
habido

cam
bios

sustanciales:entre
1975

y
1982

hubo
12,4

fallecim
ientos

porcada
m

ilhabitantes;entre
1990

y
1999,

12.Esta
ligera

m
ejoría

no
refle

ja
fielm

ente
la

realidad:obviando
elsaldo

m
igratorio,la

población
de

EuskalHerria
Norte

pierde
cada

año
dos

habitantes
de

cada
m

il.

6



TASAS
DE

NATALIDAD
Y

DE
M

O
RTALIDAD

EN
EUSKAL

HERRIA
NORTE

Tasade
natalidad

(1000)
Tasade

m
ortandad

(1
1975/1982

1982/1990
1990/1999

1975/1982
1982/1990

1990/1999
Laburdi

11,7
11

10,4
12,1

12,2
11,5

costa
11,6

11,1
10,4

11,9
12

11,4
interior

11,9
10,8

10,3
13,1

12,8
11,9

Baja
Navarra

11,4
10

9,4
13,9

14,4
14,5

Zuberoa
10,3

9,1
8

13,8
14,3

15,1
EuskalHerria

Norte
11,5

10,8
10,2

12,4
12,6

12

Elenvejecim
iento

de
la

población
es

uno
de

los
principales

m
otivos

de
dicha

evolución
dem

ográfi
ca.En

1975,
la

población
m

ayor
de

60
años

era
el24%

deltotal;
hoy

en
día

supone
el27,4%

.
Elp

o
r

centaje
de

población
m

enor
de

19
años

ha
descendido

en
ese

m
ism

o
período

deI
28,8%

al21,3%
.

Las
previsiones

indican
que

la
citada

tendencia
se

agudizará
de

aquí
alaño

2010
debido,sobre

todo,
a

que
la

generación
fruto

del
baby-boom

se
encuentra

ya
próxim

a
a

los
60

años
y

a
que

la
tasa

cte
reproducción

ha
bajado

considerablem
ente.

EL
DESCENSO

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
EN

EU
SKAL

H
ER

R
IA

NO
RTE

A
PARTIR

DE
1975

80000
70000
60000
50000
40000

0-19
30000

>60
20000
10000O

1975
1982

1990
1999

2010

Fuente:INSEE,
RP

99

Eldesequilibrio
de

sexos
(m

ayor
proporción

de
hom

bres
que

de
m

ujeres)
y,en

especial,
la

escasez
de

m
ujeres

en
edad

de
procrear

son
factores

a
tom

ar
en

cuenta
en

los
pueblos

del
interior.

En
1999,

la
proporción

de
m

ujeres
com

prendidas
entre

los
20

y
los

39
años

era
en

N
afarroa

Beherea
del47,1%

;
en

Zuberoa,
del46,3%

.
C

om
o

consecuencia
de

la
escasez

de
m

ujeres
en

edad
casadera,

la
propor

ción
de

solteros
entre

los
hom

bres
es

m
uy

alta.

1999:
D

ISTR
IBU

C
IÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
M

A
S

C
U

LIN
A

Y
FEM

EN
IN

A
(20-39

AÑO
S

DE
ED

AD
)

1008060
28920

3221
1625

M
ujeres

40
2873

1402
~

Hombres
20O

laburdi
BajaNavarra

Zuberoa

Fuente:INSEE,
RP

99



c)
Elsaldo

m
igratorio

positivo
cubre

y
suple

las
p
érd

id
a
s

de
població

n

La
población

de
EHN

está
creciendo

gracias
alsaldo

m
igratorio

(proporción
existente

entre
pobla

ción
entrante

y
saliente)

positivo.
El

saldo
vegetativo

correspondiente
al

período
1990-1999

señala
ijna

pérdida
de

población
de

4303
habitañtes.

Sin
em

bargo,
el

saldo
m

igratorio
supuso

un
creci

m
iento

de
población

de
16.973

habitantes.
En

los
años

80
elsaldo

vegetativo
era

de
—

3249;
elsaldo

m
igratorio,

por
su

parte,
de

+16.647.

SALDO
S

M
IG

R
ATO

R
IO

S
EN

1982,
1990

Y
1999

.
.~.

.,
.

1982
:

‘
~

~

Laburdicosta
7.259

11.704
10.874

Laburdiinterior
4.077

4.943
5.755

Laburdi
11.336

16.647
16.629

Baa
N

avarra
-780

169
365

Zuberoa
-455

.
-415

-21
EuskalHerria

Norte
10.101

16.401
16.973

La
m

ayoría
de

los
inm

igrantes
que

recibe
Euskal

Herria
N

orte
procede

del
estado

francés,
especial

m
ente

de
la

región
parisina,

de
la

G
ironde

y
de

las
Landas.

Pese
a

la
extendida

creencia
de

que
la

inm
igración

es
m

ayoritariam
ente

población
jubilada,

los
datos

dem
uestran

lo
contrario:

la
m

ayoría
de

nuevos
habitantes

de
EuskalHerria

N
orte

es
gente

joven,espe
cialm

ente
fam

ilias
con

hijos
pequeños.

La
proporción

de
jubilados

es,
con

todo,
alta.

Tam
bién

es
m

ayoritaria
la

población
joven

entre
quienes

em
igran

de
Euskal

Herria
N

orte,
m

uchos
de

los
cuales

eligen
com

o
destino

la
región

parisina.
Elsaldo

m
igratorio

es
negativo

en
eltram

o
de

edad
com

prendido
entre

los
20

y
30

años
y

positivo
en

otros,
especialm

ente
en

eltram
o

60-70
años.

2.
U

N
A

P
O

B
LA

C
IÓN

Q
U

E
SE

C
O

N
VIER

TE
EN

U
R

B
A

N
A

:
TRES

ZO
N

A
S

,
TRES

D
IN

Á
M

IC
A

S

Euskal
Herria

N
orte

estaba
com

puesta
en

la
década

de
los

90
por

tres
zonas

con
dinám

icas
d

ife
rentes,

según
los

datos
hechos

públicos
por

elC
onsejo

de
D

esarrollo
(G

arapen
Kontseilua).

En
prim

er
lugar,

la
costa

de
Lapurdi,

una
zona

de
rápido

crecim
iento

dem
ográfico,

especialm
ente

en
eleje

Baiona-H
endaia.

A
continuación,

la
zona

de
m

ayor
crecim

iento
(elinterior

de
Lapurdi);

final
m

ente,
una

zona
en

continua
regresión

dem
ográfica

(N
afarroa

Beherea
y

Zuberoa)
a

la
que

denom
i

narem
os

en
adelante

‘elInterior’.

EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
DE

EU
SKAL

H
ER

R
IA

NO
RTE

ENTRE
1975

Y
1999

300000
Baja

Navarra
(94)

Zuberoa
(5,1)

250000

200000

150000

100000

50000
Laburdiinterior(19)

o
1975

1982
1990

1999
LaburdiCosta

(66,5)
costa

Baja
Navarra

Interior
Zuberoa
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a)
C

recim
iento

sostenido
en

la
costa

La
zona

costera
acoge

al
66,5%

de
la

población
(174.520

habitantes),
la

m
ayor

parte
de

la
cual

(112.403
habitantes)

habita
en

elreducido
eje

Baiona-Angelu-Biarritz
(BAB).

La
población

ha
aum

entado
estos

últim
os

25
años

en
la

zona
costera.

A
unque

elcrecim
iento

no
ha

sido
tan

rápido
com

o
eldelinterior

de
Lapurdi,elaum

ento
ha

sido
considerable

(+18,35),
sobre

todo
sitom

am
os

en
cuenta

lo
reducido

delespacio
en

que
se

ha
producido.

En
Euskal

Herria
N

orte
hay

88
habitantes

por
km

2,
m

ientras
que

en
la

zona
costera

la
proporción

asciende
hasta

los
657/km

2.
Biarritz

y
la

región
de

Baiona
son

las
zonas

m
ás

pobladas:
2578

y
1849

habitantes
por

km
2,

respecti
vam

ente.
Elúnico

cantón
cuya

población
ha

dism
inuido

es
elde

Baiona,
debido

a
que

m
uchos

habitantes
del

centro
huyeron

hacia
la

periferia
en

busca
de

m
ás

espacio
y

luz.

EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
EN

LA
COSTA

DE
LAPURDIA

PARTIR
DE

1975

1975”
.~

1982
1990

1999
.

90/99%
75I99%

’~
A

n.let
25.245

29.821
33.041

35.263
672

3968
Ba

ona
49.029

47.550
46.865’~

47.085
047

—3
97

Biarritz
27.595

26.598
28.742

30.055
4

57
891

Henda
a

20.942
22.265

24.219
26.753

1046
2775

St.Jean
de

Pied
de

Port
17.443

19.014
20.912

22.298
663

2793
Hiriburu

7.242
9.282

11.451
13.066

141
8042

Laburdicosta
147.496

154.530
165.230

174.520
562

1832
Inrlicp

100
100

10477
11202

11832
LAPURDI

184.161
194.937

209.918
224.275

6,84
21,78

Indice
100

100
105,85

113,99
121,78

Elaum
ento

de
la

densidad
de

población
y

la
escasez

de
suelo

edificable
se

han
producido

sim
ultá

neam
ente

en
la

zona
costera

de
Lapurdi,

lo
que

ha
provocado

un
gran

aum
ento

del
precio

delsuelo
(por

encim
a

de
los

91
euros

elm
etro

cuadrado
en

toda
la

zona).
La

presencia
de

población
es

prácticam
ente

ininterrum
pida

hasta
D

onostia:
hay

cerca
de

600.000
habitantes

en
la

Eurociudad
Baiona-D

onostia
que

se
está

diseñando
en

la
actualidad.

La
m

ayoría
de

las
viviendas

de
la

costa
son

principales
(prim

eras
viviendas),

aunque
no

es
desdeña

ble
el

núm
ero

de
segundas

viviendas
(el

21,3%
del

total),
m

ientras
que

en
el

interior
de

Lapurdi
la

proporción
baja

hasta
el

9,7%
.

En
N

afarroa
Beherea

y
Zuberoa

la
proporción

de
segundas

viviendas
es

del
11,3%

y
13,2%

,
respectivam

ente.La
m

ayor
proporción

de
la

costa
se

debe,claro
está,alcarác

ter
turístico

de
ésta.

La
m

ayoría
de

viviendas
principales

son
colectivas

(58%
deltotal),

m
ientras

que
elparque

de
vivien

das
individuales

representa
el38,1%

.

DISTRIBUCIÓN
DE

LAS
CATEGORÍAS

DE
VIVIENDA

POR
TERRITORIOS,

1990-1999

VM
endas

Viviendas
Segunda

vivienda
Viviendasvacías

principales(%
)

(%
)

(%
)

1999
1990

1999
1990

1999
1990

1999
Laburdicosta

107.024
735

73
3

207
213

5
8

54
Laburdiinterior

21.729
822

83
108

97
69

73
La

urdi
128.753

749
75

192
193

6
57

Baa
Navarra

11.022
76

79
5

12
6

113
11

4
9

2
Zuberoa

6.666
798

79
126

132
76

78
EuskalHerria

Norte
146.441

752
755

183
184

6
5

6
1

9



DISTRIBUCIÓN
POR

TERRITORIOS
DE

LOS
TIPOS

DE
VIVIEN

D
A

PRINCIPAL
1999

1008060
Individuales
Colectivos

40
Otros

20o
LaburdiCosta

Labudilnteñor
Baja

Navarra
Zuberoa

EuskalHerrja
norte

b)
Elrápido

increm
ento

delin
te

rio
r

de
Lapurdi

El
interior

de
Lapurdi

—
la

denom
inada

‘zona
interm

edia’—
ha

conocido
un

rápido
crecim

iento
de

población
(+35,75)

en
estos

últim
os

25
años.

Elcantón
de

U
ztaritze

ha
sido

el
que

m
ás

ha
crecido

(+75,9%
)

en
dicho

período.
La

densidad
de

población
no

es
alta,

pero
ha

crecido
en

torno
a

los
16/17

habitantes
por

km
2

(63
habitantes

por
km

2).
Elinterior

de
Lapurdiciuenta

hoy
en

día
con

49.755
habi

tantes
(en

1975
eran

36.665).
Al

igual
que

en
la

m
ayoría

de
países

desarrollados,
tam

bién
en

Euskal
Herria

N
orte

aum
enta

con
rapidez

la
construcción

de
viviendas

unifam
iliares

o
individuales.

El
precio

del
suelo

edificable
de

la
costa

ha
sufrido

un
brutalincrem

ento,
por

lo
que

la
gente

se
desplaza

cada
vez

m
ás

lejos
en

busca
de

terreno
para

edificar.
Las

distancias
con

respecto
al

interior
de

Lapurdi,
por

otra
parte,

han
dism

inui
do

notablem
ente

gracias
a

la
am

plia
red

de
carreteras,

lo
que

ha
contribuido

a
la

rápida
propagación

del
proceso

de
urbanización

iniciado
en

las
ciudades

de
la

costa.
La

población,
por

consiguiente,
se

ha
ido

ubicando
en

los
m

árgenes
de

los
citados

viales-ejes.
La

población
de

dicha
zona

es
m

ás
joven

que
la

del
resto:

los
m

enores
de

20
años

suponen
el

23,9%
,

frente
al21,3%

delconjunto.
La

proporción
de

m
ayores

de
60

años,
por

elcontrario,
es

infe
rior

que
en

elconjunto
(23,4%

frente
al27,3%

).
Tam

bién
en

esta
zona

cabe
destacarelaum

ento
de

la
presión

delprecio
delsuelo,

lo
que

se
ha

con
vertido

en
un

serio
problem

a
para

que
los

jóvenes
puedan

acceder
a

viviendas
de

alquiler.
Por

otra
parte,

la
proporción

de
viviendas

colectivas
(11,2%

)
es

m
uy

inferior
a

la
delconjunto

de
Euskal

Herria
N

orte
(44,9%

).
Las

viviendas
individuales

constituyen
la

m
ayoría

de
las

de
dicha

zona:
85,2%

.
En

el
conjunto

de
EHN

la
proporción

es
del

52,1%
.

EVO
LUCIÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
DEL

IN
TER

IO
R

DE
LAPU

R
D

IA
PARTIR

DE
1975

1975
1982

1990
1999

90/99%
75/99%

Bastida
4.052

4.425
5.301

5.776
8

96
4255

Bidaxune
4.087

4.176
4.222

4.355
3

15
656

Ez
eleta

10.091
10.629

11.403
12.510

971
2397

Haz
am

e
7.523

7.695
7.800

7.922
156

53
Ustaritze

10.912
13.482

15.962
19.192

2024
7588

Laburdiinterior
36.665

40.407
44.688

49.755
11

34
357

Indice
100

100
11021

121
88

135
7

Laburdi
184.161

194.937
209.918

224.275
6

84
21

78
Indice

100
100

10585
11399

121
78

c)
Elin

te
rio

r
se

despuebla

El
interior

de
EHN

lo
conform

an
las

provincias
de

N
afarroa

Beherea
y

Zuberoa.
N

afarroa
Beherea

cuenta
con

24.565
habitantes,

frente
a

los
13.471

de
Zuberoa.

La
población

de
am

bas
provincias

supone
el

14,5%
deltotal

de
EHN;

elporcentaje
de

territorio
es,

por
elcontrarIo,

del64,4%
.

lo



•La
población

ha
dism

inuido
incesantem

ente
en

am
bos

territorios
durante

estos
25

años:
N

afarroa
Behera

ha
perdido

el
10,4%

de
sus

habitantes,
m

ientras
que

en
Zuberoa

el
descenso

ha
sido

del
17,1%

.
Por

lo
que

a
densidad

de
población

se
refiere,

los
porcentajes

son
sim

ilares
en

am
bas

provincias:
N

afarroa
Beherea

cuenta
con

20,2
habitantes

por
kilóm

etro
cuadrado;

Zuberoa,
con

19.
Esta

últim
a

provincia
ha

perdido
2

habitantes
por

kilóm
etro

cuadrado
en

la
últim

a
década;

N
afarroa

Beherea,
1.

A
la

vista
de

estos
datos,

es
enorm

e
la

desproporción
existente

con
la

costa
de

Lapurdi
(657,2

habi
tantes

por
km

2).EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
DEL

INTERIO
R

A
PARTIR

DE
1975

1975
.1982

‘~
1990..:.

~.1999
:

90199%
.

75I99%
~-

lholdi
4.639

4.392
4.317

4.065
—5

84
—

12
37

Bai.orri
6.379

5.968
5.646

5.512
—

237
—

13
59

Donibane
Garazi

6.983
6.719

6.540
6.290

—3
82

—
992

Dona.aleu
9.406

9.069
8.853

8.698
—

175
—

753
B&a

Navarra
27.407

26.148
25.356

24.565
—312

—
1037

Indice
100

100
9541

92
52

89
63

M
aule

11.931
11.567

10.750
10.136

—
571

—
1504

Atarratze
4.316

3.837
3.617

3.335
-7

08
—

22
73

Zuberoa
16.247

15.404
14.367

13.471
—624

—1709
Indice

100
100

94
81

8843
82

91

EuskalHerria
Norte

227.815
236.489

249.641
262.311

5
08

1514
Indice

100
100

10381
10958

115
14

Una
m

ejor
com

prensión
de

la
dism

inución
de

población
del

interior
de

EHN
exige

el
estudio

p
o

r
m

enorizado
de

estos
dos

factores:
elsaldo

vegetativo
y

elsaldo
m

igratorio.
Elsaldo

vegetativo
es

negativo
en

am
bas

provincias,
debido

al
continuo

aum
ento

del
núm

ero
de

fallecim
ientos

con
respecto

alde
nacim

ientos.

EVO
LUCIÓN

DEL
SALDO

VEG
ETATIVO

A
PARTIR

DE
1982

1982
1990

1999
Baja

Navarra
—

479
—

961
—1156

Zuberoa
—

388
—

622
—

875
Interior

—
867

—
1583

—
2031

1982
1990

1999
o

-500
Baja

Navarra

-100
Zuberoa

-1500

En
el

interior
de

EHN
han

fallecido
alaño

15
personas

por
cada

m
il

habitantes
durante

el
período

1990-1999;
el

núm
ero

de
nacim

ientos
ha

oscilado,
por

elcontrario,
entre

8
y

9
por

año
y

m
il

habi
tantes.

Por
otra

parte,
elsaldo

m
igratorio

del
interior

ofrece
los

siguientes
datos:

-
En

N
afarroa

Beherea
elsaldo

ha
sido

negativo
(-1

156),
pese

a
la

llegada
de

365
inm

igrantes.
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-
En

Zuberoa
elsaldo

m
igratorio

es
m

enor
que

en
N

afarroa
Beherea,aunque

tam
bién

en
este

caso
resulta

negativo.EVO
LU

C
IÓN

DEL
SALD

O
M

IG
R

ATO
R

IO
A

PARTIR
DE

1982

400
1982

1990
1999

200O
Baja

Navarra
-200

Zuberoa

-400

-600

-800

Elritm
o

de
abandono

de
la

localidad
natal

ha
decrecido,

pero
buena

parte
de

la
población

que
ha

em
igrado

es
gente

joven.
Baste

com
o

ejem
plo

elsiguiente
dato:

entre
1975

y
1999

N
afarroa

Beherea
perdió

el
10,4%

de
su

población,
pero

en
la

franja
de

edad
de

los
O

a
los

19
años

la
pérdida

fue
del

37,6%
.

En
Zuberoa

elporcentaje
de

población
joven

ha
caído

casi
hasta

la
m

itad
(-44,9%

)
en

dicho
período,frente

a
una

pérdida
de

población
en

generaldel
17,1%

.

EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
JO

VEN
Y

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
EN

G
EN

ER
AL

EN
EL

INTERIO
R

(1975-1999)

0-19
años

Total
Baja

Navarra
—

37,6
—

10,4
Zuberoa

—
44,9

—
17,1

EuskalHerria
Norte

—
14,73

+15,14

La
conjunción

de
los

elem
entos

antes
citados

ha
supuesto

el
envejecim

iento
de

la
población

del
interior.

La
estructura

dem
ográfica

de
1999

nos
m

uestra
un

rápido
aum

ento
de

la
población

m
ayor

de
60

años
(÷30%

en
N

afarroa
Beherea;

+26,8%
en

Zuberoa).

DISTRIBUCIÓN
DE

LA
PO

BLACIÓN
SEG

ÚN
LA

FRANJA
DE

EDAD
Y

EL
TERRITORIO

(%
)

0-19
20-39

40-59
>60

años
Total

Laburdi
21,5

25,6
26,1

26,8
100

Baja
Navarra

20,3
24,8

24,9
30

100
Zuberoa

18,5
22,5

25,7
33,3

100
par

EuskalHerria
21,3

25,4
26

27,3
100

Un
nuevo

fenóm
eno

se
está

produciendo
estas

dos
últim

as
décadas

en
el

interior:
la

atracción
de

población
que

ejercen
las

‘localidades
centrales’de

cada
com

arca.
No

se
trata

de
un

fenóm
eno

exclu
sivo

de
Euskal

Herria,
sino

de
una

tendencia
generalde

todas
las

zonas
rurales

de
los

países
desarro

llados.
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SALDO
S

M
IG

R
ATO

R
IO

S
ENTRE

1990
Y

1999

-
Sal&

m
igratorio

.
~.

Cabecera
Cantón

Saldo
y

alrededores
(pueblos

centrales)
m

igratorio
Baigorri

+
101

Baigorri,Ortzaize
+

134
Arrosa,

Iruleqi
Donibane

Garazi
+

278
Donibane

Garazi,lzpura
+

320
Donapaleu

+
156

Donapaleu,
Behaskane,

+
172

Arberatze
M

aule
—

46
M

aule
+

123
Atarratze

+
25

Atarratze,
Hiruri,Aloze

+
72

Datos
correspondientes

alperíodo
1990-1999:

-
Elcantón

de
M

aule
perdió

46
habitantes,

m
ientras

que
la

localidad
delm

ism
o

nom
bre

acogió
a

123
nuevos

vecinos.
-

Elcantón
de

Atharratze
creció

en
25

habitantes;
las

localidades
de

Atharratze,
Hiruriy

Aloze,
porsu

parte,
aum

entaron
su

población
en

72
vecinos.

Los
datos

aquí
expuestos

m
uestran

bien
a

las
claras

elpapelde
atracción

o
absorción

de
población

que
juegan

las
m

ayores
localidades

de
cada

cantón.
La

atracción
se

produce
en

dos
direcciones:

por
una

parte,
los

nuevos
m

oradores
que

arriban
alcantón

se
instalan

m
ayoritariam

ente
en

las
localidades

m
ás

grandes;
por

otra,
los

habitantes
de

las
villas

m
ás

pequeñas
tiende

a
trasladarse

a
las

m
ás

grandes.
Así

pues,
m

ientras
las

localidades
pequeñas

de
los

cantones
pierden

población,
las

‘localidades
cen

trales’
la

ganan.
Elprincipalatractivo

de
dichas

locálidades
es

elm
odo

de
vida

urbano:
-

La
m

ejora
de

las
infraestructuras

ofrece
a

la
población

la
posibilidad

de
viviren

elpueblo
pese

a
tra

bajaren
elcam

po.
-

La
escasez

de
servicios

(escuelas,correo,com
ercios...)

en
los

pueblos
pequeños

y
su

ubicación
en

las
localidades

de
m

ayortam
año

atrae
hacia

éstas
a

los
habitantes

de
aquéllas,

a
lo

que
cabe

añadir
la

atracción
ejercida

por
las

nuevas
prácticas

sociales
y

culturales
(gastronom

ía,
ocio,

consum
o...).

Finalm
ente,

aunque
en

las
localidades

del
interior

la
proporción

de
segundas

residencias
o

viviendas
vacías

es,
por

lo
general,

baja;en
las

localidades
fronterizas

o
de

m
ontaña

es
un

fenóm
eno

a
tener

en
cuenta.

Un
ejem

plo:
la

segunda
vivienda

representa
en

Zuberoa
el

13,2%
deltotal.

En
algunas

zonas
elpor

centaje
es

m
ucho

m
ayor:

44,9
en

Larrañe,
26,4%

en
Santa

G
razi...

DISTRIBUCIÓN
DE

LAS
M

ODALIDADES
DE

VIVIENDA
EN

LAS
LOCALIDADES

FRONTERIZAS
Y

DE
M

O
NTAÑA

Segu~da
.

~Vacía
‘.~

.~S
eg~a

m
ás’~J:~

-
.
~

:.

.
-

.
‘

...
.

Vacta
.

.
‘~

.
.

Bidarrai
134

181
315

685
Banka

206
37

243
757

Aldude
77

148
225

775
Ure.ele

23
286

309
691

Arne.i
229

69
298

702
St-M

ichel
154

111
265

735
Lekunberri

23
4

149
38,3

61
7

Nafarroa
Beherea

113
9

2
20

5
79

5
Larraine

44
9

53
50

2
49

8
Santa

Grazi
264

104
36

8
632

Zuberoa
13,2

7,8
21

79
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PO
BLAC

IÓN
AC

TIVA

1.
D

A
TO

S
G

EN
ER

ALES

La
población

activa
(elconjunto

de
la

población
em

pleada
m

ás
la

que
oficialm

ente
busca

em
pleo)

ha
aum

entado
en

EHN
desde

1982
a

1999
un

17%
.

a)
Elcrecim

iento
de

la
població

n
activa

se
ha

producido
con

m
ayor

rapidez
que

elde
la

població
n

en
general

La
población

activa
(114.346)

ha
crecido

en
m

ayor
proporción

que
la

población
en

general
(+17

y
+11

%
,

respectivam
ente).

Pese
a

la
notable

diferencia
de

evolución,
apenas

afecta
a

la
influerJa

de
la

población
activa

en
la

población
en

general:
en

1982,
por

ejem
plo,

la
población

activa
era

de
41

habitantes
por

cada
100.

en
1999

la
proporción

era
de

44
sobre

100.
Dos

son
los

principales
factores

causantes
de

dicha
tendencia:elenvejecim

iento
generalde

la
pobla

ción,
equiparable

aldel
resto

de
países

desarrollados,
y

elsaldo
positivo

de
población

activa.

b)
A

um
enta

la
tasa

de
actividad,

aunque
sigue

siendo
baja

La
tasa

de
actividad

de
la

población
m

ayorde
15

años
era

en
1982

del50,3%
;

en
1999,

del51,6%
.

En
com

paración
con

otros
territorios,

dicha
tasa

resulta
bastante

m
odesta

(la
de

la
C

om
unidad

A
utónom

a
Vasca,

por
ejem

plo,
es

del
53,3%

).

c)
La

distribució
n

de
la

població
n

activa
ha

sido
sim

ilara
la

de
la

població
n

en
general

La
m

ayoría
de

la
población

activa
(85,6%

)
se

concentra
en

Lapurdi.
Desde

1982
dicho

porcentaje
ha

aum
entado

un
22,4%

.
Sin

em
bargo,

pese
a

contar
la

costa
con

las
tres

cuartas
partes

de
la

pobla
ción

activa
de

Lapurdi,
elcrecim

iento
de

dicha
población

(+34,6%
)

ha
sido

m
ás

rápido
en

el
interior

de
la

provincia.
La

cifra
de

población
activa

de
Lapurdiera

de
97.920

personas
en

1999.
Elinterior,

m
ientras

tanto,
ha

perdido
1.324

habitantes
activos

en
los

últim
os

20
años,

quedando
la

cifra
en

16.425.A
partir

de
1990

la
caída

de
población

activa
se

ralentizó:
N

afarroa
Beherea,porejem

pio,
ha

aum
entado

su
población

activa
en

los
cantones

de
G

arazi,
Iholdiy

Baigorri.

1982
1990

1999
82/90

90/99
Baja

Navarra+Zuberoa
17.749

16.588
16.425

—
1161

—
163

Población
total

Población
activa

1975
1982

1990
1999

1982
1990

1999
costa

147.496
154.530

165.230
174.520

63.273
69.776

75.423
interior

36.665
40.407

44688
49.755

16.709
18.964

22.498
Laburdi

184.161
194.937

209.918
224.275

79.982
88.740

97.921
Baa

Navarra
27.407

26.148
25.356

24.565
10.830

10.433
10.650

Zuberoa
16.247

15.404
14.367

13.471
6.916

6.155
5.775

EuskalHerria
N.

227.815
236.489

249.641
262.311

97.728
105.328

114.346
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Población
total

Población
activa

1982
1982.1990

1982.1999
198211982

199011982
1999/1982

costa
100,0

106,9
112,9

100,0
110,3

119,2
interior

100,0
110,6

123,1
100,0

113,5
134,6

Laburdi
100,0

107,7
115,0

100,0
110,9

122,4
Baja

Navarra
100,0

97,0
93,9

100,0
96,3

98,3
Zuberoa

100,0
93,3

87,5
100,0

89,0
83,5

EuskalHerria
Norte

100,0
105,6

110,9
100,0

107,8
117,0

d)
D

ism
inuye

eldesequilibrio
entre

sexos

En
1982

eldesequilibrio
entre

sexosen
la

población
activa

era
considerable:hom

bres
activos,58,4%

;m
uje

resactivas,41,6%
.Labrecha

entre
am

bossexosse
ha

ido
cerrando:en

laactualidad,la
población

activa
m

as
culina

esel52,6%
,la

fem
enina,el47,4%

,siendo
las

m
ujeres

las
responsables

de
este

cam
bio

(77,5%
).

Dicha
evolución

ha
sido

paralela
a

la
de

los
dem

ás
países

desar~ollados
y

han
influido

en
ella

facto
res

tales
com

o
elcam

bio
de

m
entalidad,

la
em

ancipación
de

la
m

ujery
la

terciarización
de

la
econo

mía.

DISTRIBUCIÓN
DE

LA
PO

BLACIÓN
ACTIVA

POR
SEXOS

(A
PARTIR

DE
1982)

1982
1990

1999

10080
41L

M
ujeres

60
‘~

452
47A

Hom
bres

4020o

e)
La

población
activa

joven
(15-30

años)ha
dism

inuido,m
ientras

que
ha

aum
entado

la
población

activa
m

adura
(45-60

años)

1990
1999

Tasade
Prop,pobiaci6n

Prop.pobladón
actividad9ol99

caraalaactiv,(1
)

caraaIaactiv~(1999
15/30

urtekoak
28.193

23.850
—

%
15,40

%
26,54

%
20,80

45/60
urtekoak

28.022
38.169

+
%

36,21
%

26,38
%

33,29

Fuente:INSEE,
RP

1999

La
población

activa
de

15-30
años

ha
dism

inuido
un

15%
en

los
últim

os
10

años;porelcontrario,
ha

aum
entado

un
36%

la
de

45-60
años.

En
1990

cada
una

de
dichas

franjas
de

edad
representaba

un
26%

;
hoy

en
día

es
m

ayoritaria
la

franja
de

m
ayoredad

(33%
).

En
algunos

cantones
elcontraste

es
aún

m
ayor:

en
elde

Atharratze-Sorholuze,
por

ejem
plo,

la
población

activa
joven

ha
dism

inuido
un

36%
y

la
m

adura
ha

aum
entado

un
10%

.
Dicha

tendencia
(nada

esperanzadora,
porcierto)

puede
acarreara

breve
plazo

un
déficitde

m
ano

de
obra

en
EuskalHerria

Norte.
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2.
E

i
PARO

a)
Elparo

(población
activa

no
ocupada)ha

crecido
con

rapidez

La
población

activa
creció

un
17%

entre
1982

y
1999;

sin
em

bargo,
la

población
activa

no
ocupa

da
(parados)

creció
a

un
ritm

o
m

ucho
m

ayor:
+47,3%

.

EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

PO
BLAC

IÓN
O

C
U

P
A

D
A

Y
DE

LA
PAR

AD
A

A
PARTIR

DE
1982

120.000

100.000

80.000
Trabajadores

en
paro

60.000
Trabajadores

activos

40.000

20.0000
1975

1982
1990

Los
parados

representaban
el10,3%

de
la

población
activa

en
1982;en

1999,el13%
(14.855

para
dos).A

partir
de

dicho
año

la
tasa

de
paro

ha
dism

inuido
ininterrum

pidam
ente,situándose

en
el10%

en
elaño

2000.

b)
R

ápido
increm

ento
delparo

en
las

zonas
urbanas

La
tasa

de
paro

sufre
grandes

variaciones
según

se
trate

de
una

zona
u

otra.
La

m
ás

castigada
por

eldesem
pleo

es
la

costa
de

Lapurdi(15,2%
).

EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

TASA
DE

PARO
A

PARTIR
DE

1982

161412108642O
LaburdiCosta

Laburdiinterior
Laburdi

Baja
Navarra

Zuberoa
EuskalHerria

Norte

1982
D

1990
1999

El77,1%
de

paro
de

Lapurdise
concentra

en
la

costa;
en

elinterior
el

14,5%
y,finalm

ente,
en

el
interiorprofundo,

el8,4%
.

Sise
com

para
elpeso

relativo
de

la
zonas

costera
y

su
tasa

de
paro,

la
con

clusión
es

la
siguiente:

la
tasa

dedesem
pleo

en
la

costa
(77,1%

)
es

m
ayorque

su
porcentaje

de
pobla

ción
(66,5%

).
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DISTRIBUCIÓN
POR

TERRITORIOS
DE

LA
POBLACIÓN

EN
GENERAL

Y
DE

LA
POBLACIÓN

PARADA
(%

)

1982
1999

Población
total

Parada
Población

total
Parada

Laburdi
82

4
87

7
855

91
6

costa
65

3
75

7
66

5
77

1
interior

171
120

190
144

Baa
Navarra

11
0

7
4

9
4

4
5

Zuberoa
65

50
51

39
EuskalHerria

Norte
100,0

100,0
100,0

100,0

Fuente:INSEE,
RP

1999

Los
datos

que
acabam

os
de

citar
no

deben
conducirnos

a
la

errónea
idea

de
que

en
elinteriorde

Lapurdila
situación

delem
pleo

es
m

agnífica.
M

uy
alcontrario:eldinam

ism
o

delm
ercado

de
trabajo

en
la

costa
atrae

un
gran

flujo
de

población
activa,lo

que
im

plica
la

im
posibilidad

de
em

pleara
todos

los
activos

que
dem

anden
un

puesto
de

trabajo.
En

elinteriorsucede
justam

ente
lo

contrario:
elm

ercado
de

trabajo
va

m
erm

ando,
por

lo
que

los
jóvenes

em
igran

a
otras

zonas
o,siles

es
posible,se

quedan
alcargo

de
las

explotaciones
fam

iliares,
alegando

falta
de

alternativas
para

encontrartrabajo
en

la
zona.

Porlo
que

se
refiere

a
Zuberoa,

la
tasa

de
paro

delcantón
de

M
aule-Lextarre

(m
ayorque

la
m

edia
de

la
provincia)

se
debe

a
su

estructura
industrial:

la
grave

crisis
delsector

delcalzado
ha

golpeado
duram

ente
la

región
de

M
aule,elevando

considerablem
ente

la
tasa

de
desem

pleo.

c)
Elparo

afecta
m

ás
a

las
m

ujeres
que

a
los

hom
bres.

Aligualque
en

elresto
de

países
desarrollados,tam

bién
en

Iparralde
afecta

elparo
en

m
ayorm

edi
da

a
las

m
ujeres

que
a

los
hom

bres.
En

1999,
de

cada
10

parados
6

eran
m

ujeres.
La

tasa
de

paro
fem

enina
es

del
16%

;
la

m
asculina,

del10%
.

En
1990

dichas
tasas

eran,
respectivam

ente,
del

16%
y

del8%
.

Así
pues,la

tasa
de

desem
pleo

m
asculina

ha
crecido

desde
entonces,

m
ientras

que
la

fem
e

nina
se

ha
m

antenido
igual.

En
Zuberoa,

la
tasa

de
paro

fem
enino

es
del65%

.
Lo

abultado
de

dicho
porcentaje

es
debido

a
fa

crisis
padecida

porelsectordelcalzado
en

la
década

de
los

80,una
crisis

que
afectó

especialm
ente

a
las

m
ujeres

(encargadas,
entre

otros
quehaceres,delcosido

de
las

alpargatas).

DISTRIBUCIÓN
DEL

PARO
POR

SEXOS
(1999)

%
M

ujeres
U

Hom
bres

2015105o
LaburdiCosta

LaburdiInterior
Baja

Navarra
Zuberoa

EH
Norte
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d)
A

lta
tasa

de
paro

juvenil

D
ISTR

IBU
C

IÓN
DE

LA
TASA

DE
PARO

PO
R

FRANJAS
DE

ED
AD

(1999)

Media
15-24años

25-49años
Mayoresde

50

kostaldea
152

313
146

113
barnealdea

9
5

211
8

7
7

4
La

urdi
139

287
133

104
Nafarroa

Beherea
6

3
169

5
6

3
8

Zuberoa
100

179
90

99
Ipa

EuskalHerria
13,0

26,8
12,4

9,8

Fuente:INSEE,
RP

1999.

Los
jóvenes

padecen
la

m
ayor

tasa
de

paro,
tanto

en
la

costa
com

o
en

elinterior:
la

tasa
m

edia
se

situaba
en

1999
en

el
13%

,
pero

ascendía
al27%

en
la

franja
de

edad
com

prendida
entre

los
15

y
los

24
años.

e)
Paro

de
larga

duración
para

m
ás

de
la

m
itad

de
los

desem
pleados

La
proporción

de
quienes

perm
anecen

en
elparo

m
ás

de
un

año
sigue

siendo
alta

a
partir

de
1990:

representa
a

m
ás

de
la

m
itad

de
los

parados.
Cabe

destacarelcaso
de

Zuberoa,donde
elparo

de
larga

duración
afectaba

en
1990

al40%
de

los
desem

pleados:
dicha

tasa
fue

en
1999

del60%
.

1990

EH
Norte

Zuberoa

Baja
Navarra

Lab.interior

Lab.Costa

0
25

50
75

100
%

1999

EH
Norte

Zuberoa

Baja
Navarra

Lab.interior

Lab.costa

0
25

50
75

100
%

Fuente:INSEE,
RP

99
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3.
P

oB
LA

C
IÓ

N
O

C
U

P
A

D
A

(C
O

N
EM

PLEO
)

La
población

em
pleada

ha
aum

entado
un

13,5%
(+11.848

em
pleados)

en
los

últim
os

20
años,

con
lo

que
eltotalde

población
activa

ocupada
alcanza

la
cifra

de
99.491.

La
creación

de
em

pleo
neto

ha
sido,

por
tanto,

claram
ente

insuficiente
si

la
com

param
os

con
el

crecim
iento

del
desem

pleo
en

el
m

ism
o

periodo
(+47,3%

).

Población
activa

ocu
da

Parados/as
1982

1990
1999

1982
1990

1999
kostaldea

55.642
60.369

63.963
7.631

9.407
11.460

barnealdea
15.498

17.221
20.352

1.211
1.743

2.146
La

urdi
71.140

77.590
84.315

8.842
11.150

13.606
Nafarroa

Beherea
100.88

9.666
9.979

742
767

671
Zuberoa

6.415
5.562

5.197
501

593
578

Ipar
EuskalH

erria
87.643

92.818
99.491

10.085
12.510

14.855

a)
D

ism
inuye

eln
úm

e
ro

de
quienes

trabajan
en

su
localidad

natal

Es
cada

vez
m

ayor
elnúm

ero
de

trabajadores
que

se
desplaza

fuera
de

su
localidad

para
trabajar.

En
1982,

de
cada

10
trabajadores

activos
ocupados

6
trabajaban

en
la

localidad
en

la
que

habita
ban;

dicha
proporción

es
de

4
de

da
cada

10
en

la
actualidad.

En
elinterior

de
Lapurdise

agudiza
la

tendencia:
únicam

ente
3

de
cada

diez
trabajan

en
su

propia
localidad

(2
de

cada
10

en
elcantón

de
U

ztaritze).
Entre

quienes
se

desplazan,
la

m
ayoría

lo
hacen

a
las

localidades
de

la
costa.

Por
lo

que
se

refiere
alinterior,

en
1982

7
de

cada
activos

em
pleados

trabajaban
en

la
localidad

en
que

residían;
hoy

en
día

la
proporción

es
de

4/5
de

cada
10.

Dicha
tendencia

va
estrecham

ente
unida

aldeclive
de

la
agricultura

y
alaum

ento
de

las
actividades

relacionadas
con

elsector
terciario

en
las

localidades
centrales

de
cada

com
arca.

PORCENTAJE
DE

ACTIVOS
EMPLEADOS

QUE
TRABAJAN

EN
LA

LOCALIDAD
EN

LA
QUE

RESIDEN
Y

SU
EVOLUCIÓN

1982
1990

1999
Evolución

82-99
A

neu
400

399
375

—
156

Biarritz
63

1
572

489
—

139
Baiona

715
659

594
—

222
1arBaiona

276
255

186
—

207
Hendaia

582
511

414
—

100
Donibane

Lohizune
60

1
52

2
448

—
106

Hiriburu
21

6
206

136
—

54
kostaldea

555
500

42
8

—114
Bidaxune

715
582

449
—

238
Ez.eleta

646
513

39
5

—25
9

Haz.arne
716

578
429

—
364

Bastida
512

412
280

—
272

Ustaritze
387

312
21

0
—

151
barnealdea

56
5

443
31

8
—

260
LAPURDI

557
487

40
1

—
146

1o.i
743

645
504

—
366

Baiiorri
750

644
473

—
352

Donibane
Garazi

687
586

457
—

334
Dona,aleu

669
589

402
—

407
NAFARROA

BEHEREA
70

5
61

0
45

0
—369

Mau
e-Lextarre

667
563

44
7

—
449

Atarratze-Sorholuze
70

3
59

8
49

0
—

45
9

ZUBEROA
676

572
457

—
452

¡PAR
EUSICAL

HERRIA
58,3

50,5
40,9

—
20,3

Fuente:INSEE,
RP

1999.
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En
la

zona
costera,

elcaso
m

ás
destacable

es
eldel

cantón
de

Baiona,
ya

que
de

cada
10

activos
em

pleados
6

trabajan
en

elpropio
cantón

en
elque

residen:En
los

cantones
de

Biarritz
y

Angelu
los

porcentajes
son

inferióres
(49%

y
37,5%

,
respectivam

ente).
Los

citados
datos

dem
uestran

la
capaci

dad
de

atracción
con

la
que

cuenta
la

dinám
ica

de
em

pleo
de

Baiona.
Por

su
parte,

el
cantón

de
H

iriburu
(de

rápido
crecim

iento
dem

ográfico
en

los
últim

os
años)

podría
calificarse

de
ciudad-dorm

i
torio,

ya
que

el86,4%
de

su
población

em
pleada

se
desplaza

fuera
de

la
localidad

para
trabajar.

H
endaja

y
Baiona

N
orte:dos

casos
peculiares.

En
elcaso

de
Ñendaia

y
Baiona

N
orte

eldato
destacable

es
elsiguiente:

elelevado
porcentaje

de
población

que
se

desplaza
fuera

de
la

com
arca

o
deldepartam

ento
para

trabajar.
En

H
endaia,

elporcentaje
de

quienes
trabajan

fuera
de

la
com

arca
es

del
11

%
(3,4%

de
m

edia
en

la
costa).

M
uchos

de
quienes

se
desplazan

lo
hacen

a
G

uipúzcoa,
ya

que
son

m
ucho≤

los
guipuzcoa

nos
residentes

en
H

endaia
y

U
rrunaldea.

Tam
bién

en
Baiona

N
orte

es
elevado

elporcentaje
de

quienes
se

desplazan
fuera

del
departam

en
to

para
trabajar

(20,7%
)

silo
com

param
os

con
elde

la
costa

(5,7%
).

En
Bokale,

son
m

uchos
los

tra
bajadores

que
parten

todos
los

días
alsur

de
las

Landas,
dada

su
proxim

idad
y

su
m

ayor
dinám

ica
de

em
pleo.

LU
G

AR
DE

TR
ABAJO

DE
LO

S
AC

TIVO
S

EM
PLEAD

O
S

DE
LA

CO
STA

1999
..

~fl
1

,r•~
.

,.
,

.
.

.
.

Activas
ciudad

%
urbana

%
.
.

,efl~b~
~

Anielu
13.862

375
526

23
57

19
Biarritz

.
9.957

48
9

40
9

35
42

2
6

Baiona
14.060

594
29

2
1

9
8

0
15

liar
Baiona

2.544
186

700
—

107
207

15
endaia

10.029
414

231
231

17
107

‘onibaneLohizune
7.968

448
322

173
24

33
iriburu

5.543
13

6
755

2
0

75
14

Kosta
63.963

42,8
41,1

7,0
5,7

3,4

Fuente:INSEE,
R

l’
1999.

b)
A

um
enta

con
rapidez

eln
úm

e
ro

de
trabajadores

p
o
r

cuenta
ajena

lparralde
cuenta

desde
1982

con
15.182

trabajadores
(activos)

por
cuenta

ajena
m

ás
(+23,2%

),
m

ientras
ha

perdido
3.334

independientes
o

autónom
os

(-15,0%
).

Los
asalariados

representan
el

81%
de

la
población

activa
(en

1982,
el

74,6%
);

los
autónom

os,
por

su
parte,

el
19%

(en
1982,

el
25,4%

).

DISTRIBUCIÓN
DEL

PORCENTAJE
DE

ASALARIADO
S

Y
DE

AU
TÓN

O
M

O
S

A
PARTIR

DE
1982

80000
Asalariados

1982

•
Asalariados

1990
60000

•
Asalariados

1999
40000

Independientes
82

20000
•

Independientes
90

~
Independientes

99
Laburdi

Baja
Navarra

Zuberoa
EH

Norte
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La
situación

que
acabam

os
de

describir
es

sim
ilar

a
la

del
resto

de
países

desarrollados:
la

transfor
m

ación
delsistem

a
productivo

ha
supuesto

la
‘proletarización’

m
asiva

de
la

población
desde

com
ien

zos
delsiglo

XX.
En

el
interior

es
m

ayor
elporcentaje

de
autónom

os,
dado

elm
ayor

peso
específico

de
la

agricultu
ra

y
de

la
artesanía:

en
N

afarroa
Beherea

es
del37,3%

;
en

Zuberoa,
del30,6%

.
Sin

em
bargo,

am
bas

provincias
han

sufrido
un

rápido
proceso

de
transform

ación
de

trabajadores
autónom

os
en

asalaria
dos:

en
1982,

m
ás

de
la

m
itad

(54,3%
)

de
la

población
activa

de
N

afarroa
Beherea

trabajaba
por

cuenta
propia;

dicho
porcentaje

era
del40%

en
Zuberoa.

En
la

costa,
por

elcontrario,
elpredom

inio
deltrabajo

asalariado
(85%

de
la

población
activa

em
pleada)

es
debido

a
la

concentración
de

activi
dades

propias
delsector

terciario
(adm

inistración,
centros

de
salud,

com
ercio...).

D
ISTR

IBU
C

IÓN
DEL

PO
RCENTAJE

DE
ASALAR

IAD
O

S
Y

DE
A

U
TÓN

O
M

O
S

EN
1999

EH
Norte

18914

Zuberoa
1591

Baja
Navarra

3722

Laburdi
13601

0
25

50
75

100
%

Asalariados
0

Autónom
os

c)
La

precariedad
afecta

al16%
de

los
asalariados

La
precariedad

en
elem

pleo
asalariado

ha
aum

entado
un

60%
en

la
últim

a
década,

pasando
del

10%
al

16%
.

La
precariedad

afecta
a

un
núm

ero
creciente

de
trabajadores

asalariados.

PO
RCENTAJE

DE
PR

EC
AR

IED
AD

EN
EL

TR
ABAJO

A
S

A
LA

R
IA

D
O

A
PARTIR

DE
19990

Asalariados
Precarios

Peso
relativo

de
los

empleosprecarios(%
)

1990
1999

1990
1999

1990
1999

costa
50.925

54.582
5.452

8.664
%

10
7

%
15

9
interior

12.742
16.132

1.200
2.363

%
94

%
146

Laburdi
63.667

70.714
6.652

11.027
%

104
%

15
6

Baa
Navarra

5.216
6.257

404
1.128

%
7

7
%

180
Zuberoa

3.597
3.606

368
646

%
102

%
179

EuskalHerria
Norte

72.480
80.577

7.424
12.801

%
10,2

%
15,9

Fuente:INSEE,
RP

1999.

Los
contratos

de
duración

lim
itada

(58,6%
)

son
los

m
ás

utilizados
en

el
denom

inado
em

pleo
pre

cario.
Tam

bién
es

im
portante

el
porcentaje

(16,8%
)

de
em

pleos
subvencionados.

Elestado
francés

creó
dicha

m
odalidad

de
em

pleo
(‘C

ontrat
D

’em
ploi

S
olidarité’)

para
im

pulsar
la

contratación
de

desem
pleados

de
larga

duración
y

de
jóvenes

(los
m

ás
afectados

poreldesem
pleo

en
los

últim
os

tie
m

pos).
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ESTRUCTURA
DEL

EM
PLEO

PRECARIO

d)
Una

distribución
m

ás
equitativa

entre
hom

bres
y

m
ujeres

Eldesequilibrio
entre

elnúm
ero

de
hom

bres
y

m
ujeres

con
em

pleo
ha

dism
inuido

paulatinam
ente.

En
1982

los
hom

bres
ocupaban

6
de

cada
10

em
pleos;

hoy
en

día,elporcentaje
de

hom
bres

y
m

uje
res

con
trabajo

es
casiidéntico.

1999

costa
interior

Empleos
Contratos

Aprendices
A

través
Empleos

Empleos
precarios

duración
(%

)
agencias

subvenc.
.

de
form

ación
lim

itada
%

em
eo

%
a

$
8.664

589
81

124
164

43
2.363

32
11.027

40
1.128

12791
113
12

1
57

0
Lavurdi

58
5

Baa
Navarra

606
90

53
190

61
Zuberoa

646
57

1
12

4
3

7
22

9
3

9
EuskalHerria

Norte
12.801

58,6
9,2

11,1
16,8

4,2

157
162

Fuente:INSEE,
RP

1999.

1982
1990

1999
1999

1008060
Hom

bres

40
M

ujeres
200
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3.
AC

TIVID
AD

EC
O

N
ÓM

IC
A

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓN

La
falta

de
instituciones

adm
inistrativas

propias
dificulta

enorm
em

ente
eltrabajo

de
investigación

en
lparralde.

Los
datos

disponibles
para

efectuar
análisis

económ
icos

son
m

uy
escasos

y
rara

vez
han

sido
actualizados.

Los
únicos

a
los

que
hem

os
tenido

acceso
son

los
relativos

a
población

activa
y

a
em

presas;
por

elcontrario,
apenas

hay
datos

relacionados
con

el
PIB

o
con

elflujo
financiero.

Ese
es,

pues,
elm

otivo
por

elque
este

dossier
m

uestra
únicam

ente
una

parte
de

la
actividad

económ
ica.

1.
A

cT
IvID

A
D

E
C

O
N

ÓM
IC

A
:

D
ATO

S
G

EN
ER

ALES

a)
Econom

ía
de

pequeña
em

presa

Una
de

las
principales

características
del

paisaje
económ

ico
de

Euskal
Herria

N
orte

es
la

siguiente:
elreducido

tam
año

de
las

edificaciones
delsector

com
ercial.

De
cada

10
em

presas,
nueve

tienen
m

enos
de

10
trabajadores

(el
195,1

en
Iparralde

y
el

91,4
en

Francia).
Las

em
presas

m
ás

pequeñas
son

las
m

ás
dinám

icas.
Un

tercio
de

las
em

presas
carece

de
trabajado

res,
siendo

las
que

m
ás

han
crecido,

tanto
en

cantidad
(+5334)

com
o

en
térm

inos
relativos

(+53%
).

DISTRIBUCIÓN
DE

LAS
EMPRESAS

EN
FUNCIÓN

DEL
NUM

ERO
DE

TRABAJADORES

Fuente:Sirene-Insee

20000
-

1.1995
15000

•fl
•

2001
10000
5000

<9
1-9

10-19
20-49

50-449
>500

EVO
LUCIÓN

DE
EM

PRESAS
EN

FUNCIÓN
DEL

TAM
AÑO

1995
2001

Evolución
(%

)
Evolución

Propoitión
(%

)
1995-2001

absoluta
(%

)1995
2001

trabajad.
10236

15570
52,1

5334
52,98

60,74
1-9trabaiad.

7999
8807

10,1
808

41,40
34,36

10-19
trabaiad.

572
661

15,6
89

2,96
2,58

20-49trabaiad.
359

417
16,2

58
1,86

1,63
50-4g9trabaiad.

148
173

16,9
25

0,77
0,67

>
500

trabajad.
5

6
20,0

1
0,03

0,02
TOTAL

19319
25634

32,7
6315

100,00
100,00
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b)
P

redom
inio

delsectorservicios

EVO
LUCIÓN

POR
SECTORES

DE
LA

PO
BLACIÓN

EM
PLEADA

EN
EUSKAL

HERRIA
NORTE

(1990-1999)

%8070605040302010o
A

gricultura
Industria

Constr.
Servicios

Fuente:INSEE,
RP

99

1990
1999

Sucede
en

EuskalHerria
Norte

lo
que

en
todos

los
dem

ás
países

de
larga

tradición
capitalista:

dis
m

inuye
elem

pleo
en

los
sectores

prim
ario

y
secundario

y
aum

enta
rápidam

ente
en

elterciario.
Por

otra
parte,

se
produce

en
Iparralde

una
gran

concentración
de

los
servicios

(véase
gráfico

adjunto),
m

ientras
que

elem
pleo

relacionado
con

la
industria

es
escaso,especialm

ente
silo

com
param

os
con

elde
EuskalHerria

Sur.

DISTRIBUCIÓN
DE

LA
PO

BLACIÓN
EM

PLEADA
POR

SECTORES
Y

TERRITORIOS
(1999)

53,0
•

Servicios

Navarra

Fuente:INSEE,
RP

99.
Fundación

BBV

C
onstrucción

Industria

•
A

gricultura

10080604020o
3

L
8

CAPV
EuskalHerria
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DISTRIBUCIÓN
POR

SECTORES
DE

LA
PO

BLACIÓN
EM

PLEADA
DE

EUSKAL
HERRIA

NORTE
(A

PARTIR
DE

1982)

40000
35000
30000

1
1982

=
E

1990

~
r~iEn

rrIrl
~

.g~
~

.g
~

•
~

D
~

‘o
.2

k
-
~

‘o
Q

)0
0

)0
)

-~
~

~
I
~

j
~

c
U

I
8a

o-

Fuente:INSEE,
RP

1999.

Pese
a

no
ofrecer

una
distribución

exhaustiva
de

los
distintos

sectores,
la

presente
clasificación

nos
ofrece

algunas
inform

aciones
de

interés.
Entre

otras,
elevidente

y
creciente

predom
inio

de
las

activi
dades

ligadas
alsectorterciario

(em
pleados,

profesiones
liberales,

cuadros,
profesiones

de
alto

conte
nido

intelectual,
artesanos,

com
erciantes,

em
presarios...),

así
com

o
el

gran
declive

del
núm

ero
de

explotaciones
agrícolas.

En
la

costa
de

Lapurdies
sobradam

ente
evidente

la
preponderancia

de
las

actividades
delsectorte

r
ciario;en

N
afarroa

Beherea
destaca

elpeso
de

las
actividades

agropecuarias
y,finalm

ente,
en

Zuberoa,
adem

ás
delsectoragropecuario

tiene
gran

im
portancia

la
presencia

de
trabajadores

ligados
a

la
indus

tria.

D
ISTR

IBU
C

IÓN
DE

C
ATEG

O
R

IAS
PRO

FESIO
NALES

EN
FU

N
C

IÓN
DEL

SEXO
EN

1999

Trabajadores

Empleados
Hom

bres

Profesiones
O

M
ujeres

Cuadros

Comerciantes

Explotaciones

0
25

50
75

100
%

Fuente:INSEE,
RP

1990.

Las
m

ujeres
trabajan

fundam
entalm

ente
en

actividades
relacionadas

con
eltercersector.

A
pesarde

ello,
no

se
trata

de
em

pleos
de

gran
cualificación.

Así,aunque
representan

el75%
de

los
em

pleados,
sólo

el30%
de

cuadros
y

trabajos
intelectuales

son
m

ujeres.
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2.
PR

IN
C

IPALES
A

C
TIV

ID
A

D
E

S
:

CARACTERÍSTICAS

a)
La

resistencia
delsectoragropecuario

EVO
LUCIÓN

DE
LAS

EXPLO
TACIO

NES
AG

RARIAS
EN

EUSKAL
HERRIA

NORTE
HASTA

EL
AÑO

2000

~4000
7043

20000

1955
1965

1975
1985

1995
2000

Fuente:RG
A,

2000

Elsiglo
XX

ha
sido,

en
las

sociedades
occidentales,

eldeldeclive
delcam

pesinado
y

de
las

explota
ciones

agrarias,
un

fenóm
eno

que
tam

bién
es

palpable
en

Euskal
Herria

N
orte:

desde
1955

hasta
el

2000
han

desaparecido
la

m
itad

de
las

explotaciones.
En

la
últim

a
década

la
pérdida

ha
sido

del
15,8%

.
En

la
actualidad

EuskalHerria
N

orte
cuenta

con
5.939

explotaciones
agropecuarias.

Eldeclive
ha

sido
aún

m
ás

rápido
en

elBearne
(territorio

colindante
con

Iparralde)
y

en
A

quitania:
-26,5%

y
—

27,6%
respectivam

ente.

1955
1970

1979
1988

2000
1970-00

1988-00
Cantidad

de
viviendas

EHN
11.353

8.877
8.468

7.111
5.989

—
%

32,5
—

%
15,8

Aquitania
—

%
53,7

—
%

27,6

Así
pues,

elsector
agropecuario

de
Iparralde

ha
resistido

m
ejor

eldeclive
delcam

po,
debido

—
sobre

todo—
a

una
m

ayor
garantía

de
continuidad

por
parte

de
las

jóvenes
generaciones.

En
1988,

el41
%

de
los

agricultores
de

Iparralde
aseguraba

tener
quien

continuara
con

la
explotación

fam
iliar,

m
ientras

que
en

elconjunto
delestado

francés
elporcentaje

era
del27%

.
Este

m
ayor

porcentaje
de

continuidad
delagro

de
lparralde

es
consecuencia

delgran
apego

que
tra

dicionalm
ente

han
sentido

los
baserritarras

vascos
por

elpatrim
onio

fam
iliar:

uno
de

los
hijos

(o
hijas)

ha
de

encargarse
de

la
continuidad

de
la

explotación
para

que
tanto

la
casa

com
o

las
tierras

perm
a

nezcan
indivisas.

Pero
la

expansión
de

las
costum

bres
urbanas

pone
en

entredicho
dicha

tradición,
por

lo
que

peligra
la

continuidad
de

num
erosas

explotaciones.
La

división
de

las
tierras

cultivables
supon

dría
la

reducción
deltam

año
de

las
explotaciones,

lo
que

las
convertiría

en
inviables.

O
tro

de
los

m
otivos

de
la

citada
continuidad

es
la

escasez
de

la
actividad

económ
ica

de
dichas

zonas,
lo

que
convierte

la
agricultura

en
‘elección’

obligada
para

quienes
optan

por
quedarse

en
la

localidad.
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DISTRIBUCIÓN
POR

ZO
NAS

DEL
NUM

ERO
DE

EXPLOTACIONES
A

PARTIR
DE

1979

9000
8000
7000
6000

LI
1979

5000
4000

LI
1988

1
—

E~ifi
-
~

~

.
~

.
~

.2~
z

z

Fuente:R
G

A,2000

Elinterior
de

Lapurdiy
N

afarroa
Beherea

son
las

zonas
con

m
ayor

núm
ero

de
explotaciones

agro
pecuarias.

En
elcaso

del
interior

de
Lapurdi,

la
expansión

urbanística
procedente

de
la

costa
es

una
seria

am
enaza

para
la

agricultura
y

la
ganadería.

La
presión

sobre
elsuelo

es
cada

vez
m

ás
intensa,

por
lo

que
el

baserritarra
vive

bajo
la

perm
anente

tentación
de

convertir
elsuelo

de
uso

agrícola
en

urbano
para

así
poder

venderlo
a

m
ejor

precio.
Por

otra
parte,

en
elinterior

de
Lapurdise

da
una

m
ayor

pluriactividad
que

en
Zuberoa

y
N

afarroa
Beherea.

DISTRIBUCIÓN,
PO

R
FRANJAS

DE
ED

AD
,

DE
LA

PO
BLACIÓN

AGRÍCOLA
ADULTA

(2000)

<40
40-54

~
:~

55
EuskalHerria

Norte
29

43
28

Bearn
27

43
31

Aquitania
23

43
34

Fuente:
RGA,

2000

Elporcentaje
de

población
agrícola

joven
(m

enor
de

40
años)

es
en

Euskal
Herria

N
orte

Ipar
inferior

alde
A

quitania
y

sim
ilar

aldel
Bearne.

Los
gráficos

que
verem

os
a

continuación
nos

m
uestran

que
el

porcentaje
de

población
joven

ha
aum

entado
desde

1979,
pero

la
principal

causa
de

tal
rejuvenecim

iento
es

eladelanto
de

la
edad

de
jubilación

y
la

posibilidad
de

prejubilación.
La

provincia
con

población
agrícola

m
ás

joven
es

N
afarroa

Beherea
(27%

);
en

la
costa

de
Lapurdi,

porelcontrario,
elfuturo

no
es

precisam
ente

esperanzador:el55%
de

la
población

agrícola
tiene

m
ás

de
55

años
y

elporcentaje
de

jóvenes
no

supera
el

10%
.
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DISTRIBUCIÓN,POR
FRANJAS

DE
EDAD

Y
TERRITORIOS,DE

LA
POBLACIÓN

AGRÍCOLA
ADULTA

1979

EH
N

orte

Zuberoa

1.aburdi

Lab.
costa

•c4
0

40-54
D

>55

%
0

%
25

%
50

2000

%
75

%
100

EH
N

orte

Zuberoa

Baja
N

avarra

Laburdi

Lab.
interior

Lab.
costa

~
<

40
40-54

>55

%
0

%
25

%
50

%
75

%
100

Fuente:R
G

A,2000

Elniveleducativo
de

la
población

agrícola
de

lparralde
ha

crecido
en

las
últim

as
décadas:entre

1970
y

1988
se

ha
m

ultiplicado
por

seis
elnúm

ero
de

baserritarras
que

cuentan
con

—
alm

enos—
form

ación
de

segundo
grado.

Tam
bién

cabe
destacar

el
proceso

de
sindicación

de
los

baserritarras
(sobre

todo
en

las
centrales

FDSEA
y

ELB).
En

las
últim

as
elecciones

sindicales
obtuvo

la
m

ayoría
elsindicato

ELB,que
propugna

la
creación

de
una

C
ám

ara
Agraria

propia
en

Euskal
Herria

N
orte,

pese
a

ser
m

inoría
en

el
D

epartam
ento.

En
las

instituciones
de

Pau
sigue

siendo
m

ayoritario
elsindicato

FDSEA.

DISTRIBUCIÓN
POR

EXPLOTACIONES
DEL

SUELO
UTILIZABLE

(1970-2000)

30
1

25
1

20151

•
iiri11-11-Ji

EH
N

orte

1970
1979

1988
2000

Fuente:R
G

A,2000

Las
explotaciones

de
Euskal

Herria
N

orte
son,

por
lo

general,
de

pequeña
extensión:

un
prom

edio
de

23
hectáreas,frente

a
las

25
delBearne.

Porlo
que

respecta
alconjunto

delestado
francés,

elpro
m

edio
en

1988
era

de
28

hectáreas.
La

situación
geográfica

de
Euskal

Herria
N

orte
puede

ser
uno

de

Baja
N

avarra

Lab.
interior

EE
A

q
u

ita
n

ia
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los
m

otivos
del

reducido
tam

año
de

las
explotaciones.

Lapurdiy
el

norte
de

N
afarroa

Beherea
cuen

tan
con

zonas
de

llanuras,
pero

la
actividad

agrícola
se

produce
sobre

todo
en

la
zona

de
m

ontaña.

c~tidádrde
suelo

utilizable
Porvivienda

1955
1970

1979
1988

2000
1970

1979
1988

2000
E.H.norte

167.397
115.458

122.561
117.793

136.979
13

14
17

23
Bearn

...
223.305

222.424
220.966

219.446
14

16
19

25
Aquitania

...
...

1.590.194
1.542.006

1.473.396
...

16
20

26
Francia

19
...

28

La
extensión

de
tierra

de
las

explotaciones
agropecuarias

ha
aum

entado
sin

cesar,
m

ultiplicándose
por

dos
desde

1970.
Dos

son
los

m
otivos

del
citado

aum
ento:

por
una

parte,
elfenóm

eno
de

con
centración

de
tierras

(sim
ilar

aldel
resto

de
países

desarrollados);
por

otra,
la

adecuación
de

nuevas
tierras

para
uso

agrícola.
Elsegundo

de
los

m
otivos

citados
parece

serelde
m

ayor
peso

en
Iparralde:

el
suelo

de
uso

agrícola
ha

crecido
(sin

llegar
a

los
niveles

de
19555)

un
19%

,
m

ientras
que

en
el

Bearne
ha

dism
inuido

ligeram
ente.

Por
lo

que
se

refiere
aluso

de
la

tierra,
la

cultivable
ha

aum
entado

en
Iparralde

y
se

ha
m

antenido
la

destinada
a

pasto
y

forraje
(en

elBearne,
por

elcontrario,
ha

dism
inuido

considerablem
ente).

U
TILIZA

C
IÓN

DE
LA

TIER
R

A
DESDE

1997

180000
160000
140000
120000
100000

—
—

—
IPAREH

80000
-

—
Biarno

60000
40000
20000o

1979
1988

2000
1979

1988
2000

Tierra
cultivable

Hierba

Cultivable
sobre

tierra
utilizable

Hierba
sobre

tierra
utilizable

1979
1988

2000
1979

1988
2000

EuskalHerria
Norte

%
24

%
28

%
35

%
75

%
71

%
64

Bearn
%

60
%

62
%

74
%

38
%

36
%

24
Aquitania

%
54

%
58

%
64

%
35

%
31

%
24

La
tierra

agrícola
se

utiliza
sobre

todo
para

forraje.
La

siguiente
tabla

nos
m

uestra
claram

ente
la

diferencia
de

Euskal
Herria

N
orte

con
A

quitania
y

el
Bearne

en
lo

que
se

refiere
a

la
utilización

de
la

tierra:
estas

dos
últim

as
destinan

la
m

ayoría
de

sus
tierras

(64%
y

74%
respectivam

ente)
alcultivo,

m
ientras

que
en

Iparralde
se

utilizan
sobre

todo
para

pasto
y

forraje
(64%

),
es

decir,
para

uso
ganadero.

M
ostram

os
a

continuación
las

diversas
m

odalidades
de

utilización
del

suelo
agrícola

por
zonas.

El
estudio

es
de

1988.
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Costa
M

edia
m

ontaña
M

ontaña
1.bovino

de
leche

1.ovino
de

leche
1.ovino

de
leche

2.floricultura
2.bovino

de
leche

2.bovino
cárnico

3.horticultura
3.bovino

cárnico
3.bovino

de
leche

La
cabaña

ovina
crece

en
Iparralde:

elnúm
ero

de
ovejas

ha
aum

entado
un

70%
entre

1970
y

1988.
Se

han
producido

algunos
problem

as
a

causa
de

la
utilización

de
tierras

com
unales

para
pastos,

debi
do

a
la

pequeña
extensión

de
las

explotaciones.
En

Bidaxune
y

D
onapaleu

la
principal

actividad
es

elcultivo
de

sem
illa

de
m

aíz,
pese

a
la

creciente
com

petencia.
La

actividad
agrícola

en
Euskal

Herria
N

orte
adolece

—
en

general—
de

una
cada

vez
m

ayor
depen

dencia
de

las
ayudas

y
subvenciones

de
la

adm
inistración.

Las
subvenciones

a
la

agricultura
de

m
on

taña
se

han
convertido

en
una

parte
sustancialde

la
renta

auxiliar,
im

prescindible
para

la
superviven

cia
de

num
erosas

explotaciones.
Una

encuesta
realizada

elaño
2000

nos
m

uestra
un

reparto
desigual

de
las

subvenciones
en

elBearne
y

en
Iparralde:

en
elconjunto

del
D

epartam
ento

reciben
ayudas

o
fi

ciales
la

m
itad

de
los

cultivos
y

el39%
delganado,

porcentaje
que

se
reduce

al29%
en

Euskal
Herria

N
orte.
De

cara
alfuturo,

y
a

m
odo

de
conclusión,

he
aquí

un
extracto

deldocum
ento

elaborado
en

1993
sobre

la
posible

evolución
delsector

para
elaño

2010.
Elnúm

ero
de

ovejas
productoras

de
leche

aum
entará

en
los

próxim
os

años,
debido

a
las

siguientes
causas:

-
se

trata
de

un
territorio

m
ontañoso,

-
la

extensión
de

las
explotaciones

es
reducida,

-
elprecio

del
m

aíz
sigue

bajando,
-

las
prim

as
por

cría
de

ganado
ofrecen

m
ayor

rentabilidad
que

otras,
-

no
hay

cuota
de

leche
para

las
ovejas,

-
la

política
agraria

com
ún

afecta
negativam

ente
alganado

vacuno
y

a
los

cultivos,
-

la
producción

de
pasto

y
forraje

tiene
gran

im
portancia

(el
75%

del
suelo

agrícola
se

destina
a

ello).
Si

peligrara
la

producción
de

leche
de

oveja
se

tam
balearía

todo
el

sector
agropecuario

de
Euskal

Herria
N

orte.
Es

probable
que

la
política

agraria
com

ún
em

puje
a

un
núm

ero
cada

vez
m

ayorde
base

rritarras
a

dicha
producción,

tanto
en

Iparralde
com

o
en

toda
la

zona.
La

com
petencia

sigue
siendo,

com
o

siem
pre,

uno
de

los
principales

peligros.
Porlo

que
se

refiere
a

la
producción

de
quesos,se

hace
necesaria

una
política

de
prom

oción
de

la
calidad

y
de

la
denom

inación
de

origen.
Tam

bién
elsector

cárnico
y

elde
la

acuicultura
exigen

la
utilización

de
criterios

de
calidad.

Elcreci
m

iento
de

la
producción

del
sector

debe
continuar

(D
enom

inación
de

O
rigen

C
ontrolada

Irulegi,
AO

C
),

ya
que

el
m

ercado
no

está
agotado,

ni
m

ucho
m

enos.
Por

otra
parte,

la
obtención

de
la

D
enom

inación
Protegida

de
O

rigen
por

parte
delJam

ón
de

Baiona
(IOP)

puede
suponer

eldesarrollo
delsector

porcino.

b)
Eldeclive

de
la

pesca
en

E
uskalH

erria
N

orte

Euskal
Herria

N
orte

cuenta
con

tres
puertos:

elde
D

onibane-Lohizune-Ziburu,
con

178
arrantzales

(78
faenan

cerca
de

la
costa

y
90

en
alta

m
ar);

elde
H

endaia,
con

30
arrantzales,y

elde
Baiona,

con
otros

30,
todos

ellos
dedicados

a
la

pesca
de

bajura.
Tam

bién
trabajan

arrantzales
vascos

en
D

akar
(15),

en
la

localidad
landesa

de
C

apbreton
(60)

y
en

los
pesqueros

denom
inados

franco-españoles
(330

arrantzales).
Del

total
de

675
arrantzales

de
Iparralde

m
ás

del
50%

trabajan
fuera

de
Euskal

Herria
N

orte.
A

spectos
positivos

A
partir

de
1999

elpuerto
de

D
onibane-Ziburu

ha
conocido

un
im

portante
increm

ento
de

actividad
debido

a
las

nuevas
técnicas

de
pesca

utilizadas
y

a
la

diversificación
de

las
m

ism
as.

Las
infraestruc
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turas
(lonja

de
subastas,

puerto,
m

aquinaria...)
son

buenas,
la

form
ación

es
de

calidad
y

los
jóvenes

se
m

uestran
deseosos

de
participar

en
un

tipo
de

pesca
‘sostenible’

que
les

garantice
una

cierta
cali

dad
de

vida.

PRINCIPALES
TIPO

S
DE

PESCADO
D

ESC
AR

G
AD

O
S

(2000)

Lenauado
O

tros
Anchoa

6~
4

%
9

%
14

Rape
%

6
Lupia

A
tun

rojo
%

10
Atun

blanco
1

~/41

M
erluza
%

10

Fuente:
CCIBayonne

Pays
Basque

Por
otra

parte,
el

precio
m

edio
del

pescado
se

ha
increm

entado
(aunque

poco)
a

partir
de

19996
(+92%

),
tras

las
enorm

es
caídas

habidas
entre

1993
y

1996
(-40%

).

EVO
LUCIÓN

DEL
PRECIO

M
EDIO

(KG
)

14,00

12,00
10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000

Fuente:D
irection

interregionale
des

affaires
m

aritim
es

Poitou-C
harentes-Aquitaine-IN

FO
M

ER
/CCIde

Bayonne
Pays

Basque
2001

Aspectos
negativos

En
la

década
de

los
60

había
en

Iparralde
1200

arrantzales.
Hoy

en
día

no
quedan

m
ás

de
300.

Elparque
de

buques,
por

otra
parte,

ha
envejecido:en

los
últim

os
6

años
únicam

ente
se

han
cons

truido
dos

pesqueros
nuevos.

La
m

edia
de

edad
de

la
población

arrantzale
tam

bién
ha

aum
entado.

La
subasta

de
pescado

de
H

endaia
ya

no
existe,

debido
—

probablem
ente—

a
los

m
alos

resultados
de

los
últim

os
años,tanto

en
cantidad

de
capturas

com
o

en
ventas.

CANTIDAD
DE

PESCADO
(TO

NELADAS)
DESCARG

ADA
EN

LONJAS
DE

SUBASTAS
A

PARTIR
DE

1995

1993
1994

1995
1996

1991
1998

1999
2000

1993-2000
St.Jean

de
P.de

Port
5.909

5.204
6.205

4.437
5.070

4.553
Hendaya

4.235
4.572

4.589
5.939

3.425
2.257

EuskalHerria
N

orte
10.144

9.776
10.794

10.376
8.495

6.810
5.349,6

7.222
—

%29
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12.000

10.000

8.000
D

onibane
Lohizune

6.000
~

H
endaia

4.000
-
.
_

‘~
._

—
par

EH

2.000
-
-

o
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000

La
cantidad

descargada
se

ha
reducido

en
un

20%
en

com
paración

con
la

de
1993.

El
puerto

de
D

onibane-Ziburu
es

elque
recibe

m
ayor

cantidad
de

pescado:
dos

veces
m

ás
que

elde
H

endaia.

VALO
R

DEL
PESCADO

(M
ILES

DE
FRANCO

S)
D

ESC
AR

G
AD

O
A

PARTIR
DE

1995

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

1993-2000
St.Jean

deP
de

Port
70.874

51.222
59.937

39.336
53.000

55.500
Hendaya

48.802
47.592

44.790
31.397

27.400
14.500

E
EuskalHerria

norte
119.676

98.814
104.727

70.733
80.400

70.000
65.042,1

94.311
—

%21

140.000

120.000

100.000

80.000
—

st.
Jean

de
Pied

P
ort

60.000
H

endaya

40.000
~

EH
N

orte

20.000o
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000

Fuente:
D

irection
interregionale

des
affaires

m
aritim

es
Poitou-C

harentes-Aquitaine-IN
FO

M
ER

/CCIde
Bayonne

Pays
Basque

2001

Las
conserveras

(un
m

ercado
seguro

para
la

pesca)tam
bién

han
desaparecido

en
su

totalidad,
m

ien
tras

que
elvalorde

las
ventas

de
la

lonja
de

subastas
de

D
onibane

ha
caído

en
picado

(m
ás

de
la

m
itad

en
10

años).
La

m
ateria

prim
a

(la
pesca)

corre
serio

riesgo
de

desaparición
debido

a
que

se
pescan

alevines
sin

el
m

enor
reparo,

a
la

utilización
de

gran
cantidad

de
redes

y
a

la
polución,

entre
otros

factores.
Hay,

por
otra

parte,
escasa

coordinación
entre

las
instituciones

encargadas
de

tom
ar

decisiones
(C

onsejo
G

eneral,
C

ám
ara

de
Industria

y
C

om
ercio,

estado
francés,

Europa...),
así

com
o

entre
los

pro
pios

arrantzales.
La

concentración
es

notable:
8

buques
(50

arrantzales)
acaparan

el60%
de

las
capturas.

M
ientras

tanto,
los

productores
han

perdido
el

control
de

la
lonja

de
subastas

de
D

onibane,
y

el
acuerdo

sobre
la

anchoa
suscrito

por
las

autoridades
francesas

y
españolas

en
1992

ha
causado

seve
ras

pérdidas
(-30%

)
en

elsector.
Los

jóvenes,
por

su
parte,

apenas
reciben

ayudas
para

crear
nuevas

em
presas,

m
ientras

dism
inuye

la
cooperación.

Al
igual

que
en

el
resto

de
puertos

del
estado

francés,
la

pesca
agoniza

tam
bién

en
Iparralde.

M
uchos

arrantzales
apenas

siconsiguen
sobrevivir

de
la

pesca.Y
la

situación
de

Iparralde
es,en

gene
ral,

peor
que

la
del

resto
delestado.

En
Euskal

H
erria

Sur
Las

cifras
son

sustancialm
ente

diferentes
en

Euskal
Herria

Sur:3.500
arrantzales,

de
los

cuales
2000

se
dedican

a
la

pesca
de

m
anera

artesanal(anchoa,atún...)
y

1000
a

la
pesca

de
altura

(arrastre
y

redes
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para
la

captura
directa),

repartidos
en

50
atuneros

congeladores
y

arrastreros
que

aportan
a

Euskadi
la

m
itad

de
su

cifra
de

negocio.
La

C
om

unidad
A

utónom
a

Vasca
cuenta

(o
contaba)

con
varios

e
im

portantes
factores

a
su

favor:
el

m
ercado

del‘fresco’delestado
español,

la
voluntad

delG
obierno

de
G

asteiz
de

im
pulsar

elsector,
la

fuerza
de

las
cofradías,

las
inversiones

delsector
privado,

elm
antenim

iento
de

las
conserveras

(supo
nen

el50%
delem

pleo
en

Berm
eo)...

Pero
desde

el
ingreso

de
España

en
la

C
om

unidad
Europea

el
núm

ero
de

arrantzales
y

barcos
de

pesca
de

la
C

AV
ha

descendido
alarm

antem
ente,

salvo
en

los
casos

de
G

etaria
y

H
ondarribia:en

1986
había

745
buques;

en
1999,

400.
Pese

a
todo,

la
flota

se
ha

renovado
y

equipado
notablem

ente
(buques

de
35-40

m
etros

de
eslora).

Sin
em

bargo,
las

duras
condiciones

de
trabajo

en
la

m
ar

hacen
poco

atractivo
el

sector
para

las
nuevas

generaciones,
lo

que
hace

peligrar
la

continuidad
de

las
em

presas
fam

iliares.

Situación
general

Elsector
de

la
pesca

es,
en

resum
en,

reducido
en

Euskal
Herria,

m
ientras

que
la

m
ateria

prim
a

ha
dism

inuido
considerablem

ente.
Por

lo
que

se
refiere

a
las

relaciones
entre

los
arrantzales

de
Euskal

Herria
N

orte
y

Sur,
en

lugar
de

serfluidas
y

cordiales
se

im
ponen

las
escaram

uzas
a

causa
del

uso
de

distintas
artes

de
pesca.

Cabe
destacar,

por
otra

parte,
que

Euskal
Herria

ha
quedado

al
m

argen
de

las
ayudas

ofrecidas
al

sectorpor
la

U
nión

Europea.
Elgobierno

de
G

asteiz
apoya

a
su

flota
pesquera

y
a

sus
arrantzales,

pero
EuskalHerria

N
orte

no
cuenta

con
instituciones

propias
que

ayuden
económ

icam
ente

alsector.
Elsectoragroalim

entario
se

m
ueve

en
todo

elm
undo

bajo
los

criterios
de

rentabilidad
y

avance
te

c
nológicos

im
puestos

por
la

O
M

C
(O

rganización
M

undial
del

C
om

ercio).
En

los
países

desarrollados
crece,sin

em
bargo,elrespeto

porelm
edio

am
biente

y
las

m
aterias

prim
as,

por
lo

que
una

m
ayorcon

sideración
delvalor

nutritivo
del

pescado
puede

aportar
perspectivas

m
ás

optim
istas

alsector.

c)
La

im
portancia

delsectorsubindustrialy
de

la
construcción

La
obtención

de
datos

para
este

apartado
ha

sido
especialm

ente
dificultosa,

por
lo

que
hem

os
opta

do
por

recurrir
aldocum

ento
‘Euskal

Herria
2010’,

elaborado
en

1993.
Elanálisis

puede
parecer

un
tanto

obsoleto
(son

datos
relativos

alperiodo
1975-1990),aunque

ofrece
claves

m
uy

interesantes
para

com
prender

lo
acaecido

en
estos

últim
os

años.

ci.
Industria

DISTRIBUCIÓN
DEL

EM
PLEO

EN
EL

SECTO
R

IN
D

U
STR

IAL
A

PARTIR
DE

1975

-
.

1975
1982

1990
1999

Im
port.

Evolución
delsector

75-99
Industrias

alim
entarias

y
agrícolas

2.720
2.344

2.672
2.919

%
20,7

%
7,3

Producción
y

reparto
de

energía
785

720
932

801
%

5,7
%

2,O
Industria

bienes
interm

edios
2.960

3.776
3.224

3.840
%

27,2
%

29,7
Industria

bienes
de

equipo
3.485

3.748
4.788

3.580
%

25,4
%

2,7
Industria

de
bienes

de
consum

o
5.645

4.488
3.524

2.955
%

21,0
—

%
47,7

Totalindustria
15.595

15.076
15.140

14.095
%

100,0
—

%
9,6

Total sector
80.415

77.940
91.336

98.652
%

14,3
%

22,7

Elsector
industrial

suponía
en

1999
el

14,3%
del

em
pleo

de
EHN,

algo
m

enos
que

la
m

itad
de

Euskal
Herria

Sur
(30%

).
A

partir
de

1975
el

núm
ero

total
de

em
pleos

ha
crecido

en
Iparralde

un
22,7%

,
m

ientras
que

en
la

industria
ha

decrecido
un

9,6%
.

La
dism

inución
m

ás
apreciable

se
ha

pro
ducido

en
la

últim
a

década.
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EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

ESTRUCTURA
DEL

SECTO
R

IN
D

U
STR

IAL
A

PARTIR
DE

1975

18000
•

Industrias
y

1
U

1.)
bienes

de
consum

o
14000

Industrias
de

12000
bienes

de
equipo

10000
Industrias

de
bienes

8000
interm

edios
6000

Producción
y

4000
reparto

de
energía

2000
•

C
anteras

e
industrias

agrícolas

1975
1982

1990
1999

Fuente:
R~

1999

%100
•

Industrias
y

90
bienes

de
consum

o
80

Industrias
de

70
bienes

de
equipo

60
Industrias

de
bienes

50
interm

edios
40

Producción
y

30
reparto

de
energía

20
C

anteras
e

10
industrias

agrícolas
o

1975
1999

U
na

detallada
observación

del
sector

industrial
de

Iparralde
nos

ofrece,
entre

otros,
el

siguiente
dato:

no
hay

apenas
especialización.

A
partir

de
1975

ha
dism

inuido
la

im
portancia

de
los

bienes
de

consum
o,

m
ientras

crece
ligeram

ente
elde

los
bienes

interm
edios.

H
e

aquí
algunos

datos
del

docum
ento

‘E
uskal

H
erria

2010’
Práctica

desaparición
delsector

delcalzado:
increm

ento
delsector

eléctrico
y

electrónico.
Elsector

industrial
ha

perdido
450

em
pleos

entre
1975

y
1990.

Pese
a

no
tratarse

de
una

pérdida
alarm

ante,
hay

algunos
factores

a
tener

en
cuenta:

-
La

industria
de

bienes
de

consum
o

ha
perdido

m
ás

de
2000

em
pleos

a
causa

de
la

desaparición
del

sector
del

calzado.
En

1975
era

elsector
m

ás
im

portante
de

este
tipo

de
industria;

15
años

después
quedan

únicam
ente

30
em

pleos
de

los
100

que
había

entonces.
-

La
industria

de
bienes

de
equipo

ha
creado

1300
em

pleos
en

estos
últim

os
15

años.
Estos

bue
nos

resultados
se

deben
a

la
fabricación

de
bienes

para
equipam

iento
del

hogar,
pero,

en
espe

cial,
a

la
construcción

eléctrica
y

electrónica
(inform

ática,
m

aterialde
oficina,

m
aterialeléctrico

y
electrónico:

ascensores,
pilas,

teléfonos,
com

plem
entos,

contadores
para

la
industria

y
aparatos

de
autom

atización,
m

aterial
audiovisual...).

Estos
dos

sectores
apenas

siexistían
en

Iparralde
en

1975;
hoy

en
día,

sin
em

bargo,
son

los
que

m
ás

rápidam
ente

han
crecido:

1500
em

pleos
en

1990.
La

industria
de

bienes
de

equipo
se

ha
convertido

en
el

principal
sector

de
la

industria
de

EHN
y

su
crecim

iento
ha

com
pensado

la
pérdida

de
puestos

de
trabajo

en
la

construcción
naval,

aeronáutica
y

sector
arm

am
entístico

(-1
1%

en
15

años).
-

La
industria

de
bienes

interm
edios

(m
etales,

m
inería,

m
aterial

de
construcción,

quím
ica,

sidero
m

etalurgia,
papel,

cartón,
caucho...)

es
bastante

estable,
aligualque

la
agricultura

y
elsector

ah-

34



m
entario.

El
desarrollo

de
la

industria
láctea

y
cárnica

ha
com

pensado
las

pérdidas
habidas

en
otras

industrias
agrarias

y
alim

entarias.

D
ISTR

IBU
C

IÓN
DEL

EM
PLEO

IN
D

U
STR

IAL
(1999)

15%
•

LABURDIc0sta

D
LABURDIinterior

BAJA
NAVARRA

O
ZUBERQA

Fuente:
R~

1999

Elem
pleo

industrialse
concentra

sobre
todo

en
la

costa
de

Lapurdi,
ya

que
es

ahí
donde

se
ubican

la
m

ayoría
de

las
em

presas.
Cabe

destacar,
sin

em
bargo,

la
situación

de
Zuberoa,

que
cuenta

con
él

8%
delem

pleo
industrial,

pese
a

tener
solam

ente
él

5%
de

la
población

de
Iparralde.

En
las

proxim
i~

dades
de

M
aule

se
ha

desarrollado
una

pequeña
industria

delcalzado
que,

pese
a

hallarse
en

crisis
eh

la
actualidad,

ha
servido

para
crear

diversas
actividades

relacionadas
con

elcauchó
En

N
afarroa

Beherea,
por

su
parte,

destaca
la

actividad
industrialrelacionada

con
elsector

agrope
:cuario,

debido
a

la
especial

im
portancia

que
tiene

la
agricultura

en
dicho

territorio.

D
ISTR

IBU
C

IÓN
PO

R
TERRITO

RIO
S

DE
LOS

DIFERENTES
SECTO

RES
IN

D
U

STR
IALES

%10090
.

.
.

Industrias
y

80
.
.
.

.
.

bienes
de

consum
o

70
..

.
.

Industrias
de

60
.

bienes
de,equipo

50
Industrias

de
bienes

40
.

.
interm

edios
30

.
..

.
Producción

y
20

-
reparto

de
energía

10
Industrias

a9rícolas
y

alim
entación

o

Fuente:
R~

1999

La
industria

de
Euskal

H
erria

N
orte

es
totalm

ente
dependiente

del
exterior

De
las

19
principales

em
presas

de
Iparralde

13
tienen

su
sede

social
fuera

de
Euskal

Herria
y

son
propiedad

de
grupos

supranacionales.
Un

claro
ejem

plo
de

la
citada

situación
lo

ofrecen
la

industria
eléctrica

y
electrónica:

Sony
(com

prado
en

elaño
2000

por
elgrupo

internacionalRUW
EL;

que
se

ha
cerrado

tras
una

decisión
de

reestructuración),
SAT,Telerad.

En
1990

las
citadas

em
presas

‘extranjeras’
concentraban

el32%
delem

pleo
industriale

im
pulsaban

la
actividad

de
num

erosas
em

presas
subsi

diarias
(240

em
presas,

3400
em

pleos).
Elaño

2001
y

los
inicios

del2002
no

fueron
precisam

ente
hala

güeños
para

la
industria

de
Iparralde:

cierre
de

la
fábrica

de
alpargatas

Etchandy
en

M
aule,

cierre
de

RUW
EL,

dificultades
tanto

en
AD

A
com

o
en

SAFAM
...

Adem
ás

de
peligrar

los
em

pleos
de

las
citadas

em
presas,tam

bién
corren

serio
riesgo

de
desaparición

los
de

las
num

erosas
em

presas
subcontratadas

por
aquéllas.
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PRINCIPALES
INDUSTRIAS,

CLASIFICADAS
SEG

ÚN
EL

N
ÚM

E
R

O
DE

EM
PLEOS

(2001)

Clasificación
Em

Localidad
Activi

rind
1

N°de
em

1
Dassaultaviation

SA
Biarritz-An

elu
Aeronaútica

1.174
2

BonnetNévé-Bonnet
Hendaia

Materialde
550

réfri
ération

frío
•rofesional

3
NA

PALISA
St.Jean

.
~Rópadeportiva

450
uick

Silver
de

R
de

Port
~tiem

io
libre

4
Ruwell

Bayona
Com

plem
entos

404
ara.circüitos

im
‘resos

5
Si

nature
SA

Urruna
Señalízáci&ñ

caminos
ciudades

366
6

Sagem
SAT-S.A.de

M
ugerre

Materialde
300

télécom
m

unications
telecomunicaciones

7
Acierie

de
l’Atlantique

Bokale
Ferrerla

eléctrica
260

ADA
8

Sokoa
Hendaia

Producción
mueblesde

oficina
218

9
SociétéIyonnaise

des
Biarritz

Aguas
208

Eaux
Pa

Bas
ue

10
SAFAM

fonderíes
et

Baiona
Aguas

207
ateliers

de
Mousserolles

11
8.Braun

St.Jean
Herramientas

m
édicas

200
de

R
de

Port
de

materialsinténtico
12

Plastitube
SA

Baiona
Transformación

180
de

•roductos
•lásticos

13
LurBern

Aiziritze
Hazkurri‘ru.

•coo.erativo
142

14
Telerad

SA
Angelu

Materiales
de

Aeronautica
107

telecomunicaciones
15

Pyrénées
from

Société
Larzabale

103
descaves

16
Froma

erie
desChaumes

Bildoze
•uesos

100
17

Salines
Cerebos

M
ugerre

Salpara
consumo

65
nn

Pr.
.

.em
r

Fuente:Balona,
Euska!H

erriko
M

IG

c2.C
onstrucción

La
industria

de
la

construcción
vive

un
buen

m
om

ento,
pero

depende
en

exceso
de

la
coyuntura

económ
ica.

EVO
LUCIÓN

DEL
EM

PLEO
EN

EL
SECTOR

DE
LA

CO
NSTRUCCIÓN

A
PARTIR

DE
1975

1975
1

1990
1999

Peso
v
u
d
n

en
el

leo
1999

1975-99
Construcción,e
in

eniería
civil

8.225
7.508

7.612
6.608

%
6

7
—

%19
7

Totalsector
80.415

77.940
91.336

98.652
%

100,0
%

22,7s

36



EVO
LU

C
IÓN

DE
LA

C
O

N
STR

U
C

C
IÓN

,
DE

LA
AG

R
IC

U
LTU

R
A

Y
DE

LA
ING

ENIERÍA
C

IVIL
A

PARTIR
DE

1975

9.000
8225

8.000
7508

7612
7000

6608
6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000o
1975

1982
1990

1999

Fuente:RI~
1999

Pese
a

la
pérdida

de
em

pleo
(-20%

)
elsector

de
la

construcción
tiene

un
peso

considerable
en

la
econom

ía
de

Iparralde:
6.608

em
pleos

en
1999,

es
decir,

el6,6%
del

em
pleo

total
(tantos

com
o

la
agricultura,

la
pesca

y
la

silvicultura
juntos).

La
proporción,

sin
em

bargo,
es

decreciente,
ya

que
en

1975
elporcentaje

de
em

pleos
de

la
construcción

superaba
el

10%
deltotal.

d)
P

redom
inio

delsectorterciario

La
obtención

de
datos

para
este

apartado
ha

sido
especialm

ente
dificultosa,

por
lo

que
hem

os
opta

do
por

recurrir
aldocum

ento
‘Euskal

H
erria

2010’,
elaborado

en
1993.

Elanálisis
puede

parecer
un

tanto
obsoleto

(son
datos

relativos
alperiodo

1975-1990),aunque
ofrece

claves
m

uy
interesantes

para
com

prender
lo

acaecido
en

estos
últim

os
años.

Elsectorterciario
ocupa

un
lugar

creciente
en

la
econom

ía
de

Iparralde,
aligualque

en
elresto

de
países

desarrollados:elem
pleo

en
generalha

crecido
en

EHN
un

22,7%
durante

los
últim

os
25

años,
m

ientras
que

en
elsector

terciario
lo

ha
hecho

en
un

63,3%
.

La
distribución

porcentual
delem

pleo
m

uestra
la

im
portancia

de
dicho

sectoren
EuskalH

erria
N

orte:72,6%
(71667

em
pleos),frente

al59%
de

la
C

AV
y

al53%
de

N
afarroa.

EVO
LU

C
IÓN

DEL
EM

PLEO
EN

EL
SECTO

R
TER

C
IAR

IO
A

PARTIR
DE

1975

80.000
Com

ercio
70.000

Transportes
y

60.000
telecom

unicaciones

50.000
Servkios

com
ercio

40.000
—

Seguros

30.000
—

.
-

Entidades
financieras

20.000
Servicios

10.000
no

m
ercantiles

o
—

-
—

-
—

—
-
—

-
-
-

-
.

Tercersector

1975
1982

1990
1999

Fuente:Re
1999
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Elcrecim
iento

de
este

sectorse
m

anifiesta,
especialm

ente,en
los

servicios
com

erciales
a

particula
res

y,en
m

enorm
edida,en

elcom
ercio

alporm
enor.La

presencia
en

Iparralde
delturism

o
y

de
num

e
rosos

jubilados
(elconsum

o
de

productos
com

erciales
destinados

a
particulares)tienen

estrecha
rela

ción
con

elauge
delsector.

DISTRIBUCIÓN
SUBSECTORIAL

DEL
SECTOR

TERCIARIO
(1999)

Activ.
inm

obiliarias
2,3

Actividades
financieras

3,2

Transporte
5,4

Servicios
a

em
presas

11,9

Adm
inistración

12,6

Servicios
a

particulares
15,4

Com
ercio

21,1

Enseñanza,salud
y

acción
social

28,0

0
5%

10%
15%

20%
25%

30%

La
educación,

la
sanidad

y
las

denom
inadas

actividades
sociales

concentran
la

m
ayor

parte
del

em
pleo

delsector.Com
o

señalábam
os

antes,elenvejecim
iento

de
la

población
influye

notablem
ente

en
elaum

ento
de

em
pleo

delsector,junto
con

los
siguientes

dos
factores:

-
En

prim
erlugar,

la
creación

de
num

erosos
centros

de
salud

alabrigo
delm

icroclim
a

de
Kanbo.A

com
ienzos

delsiglo
XX

dichos
centros

se
especializaron

en
eltratam

iento
de

diversas
enferm

e
dades

respiratorias
(tuberculosis...);

en
la

actualidad,
por

elcontrario,
se

utilizan
com

o
centros

para
m

ayores,sanatorios...
-

En
segundo

lugar,
la

m
ultiplicación

de
centros

relacionados
con

la
talasoterapia

en
toda

la
costa

com
prendida

entre
Hendaia

y
Angelu.

EVO
LUCIÓN

DE
LA

ESTRUCTURA
DEL

SECTOR
TERCIARIO

(1975-1
990)

1975
1982

1990
Im

portanda
Evolución

los
Sectores

1990
1975-90

Comercio
10.110

10.500
12.520

%
206

%
238

Trans
orte

telecomunicaciones
4.475

4.220
5.460

%
9

O
%

22
O

Servicios
comerciales

14.525
16.268

24.232
%

39
9

%
66

8
Al

ujieres
“kreditu-bail”

inmuebles
180

244
280

%
0

5
%

55
6

Se
uros

185
208

372
%

06
%

101
1

Entidades
financieras

1.150
1.220

1.420
%

2
3

%
23

5
Servicios

no
comerciales

13.275
12.388

16.496
%

27
1

%
24

3
Tercersector

43.900
45.048

60.780
%

100
O

%
38

5
Em

pleototal
80.415

77.940
91.336

%
66,5

%
13,6

Fuente:RI~
1990

Nota:los
resultados

de
1999

no
se

pueden
equiparara

los
años

precedentes,debido
a

la
diferente

nom
enclatura

de
éstos.
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ESTRUCTURA
DEL

SECTOR
TERCIARIO

(1999)

1999
Im

portancia
e

los
Sectores,1999

Comercio
15.117

%
21

1
Trans

orte
3.865

%
5

4
Actividades

financieras
2.301

%
3

2
Actividades

inmuebles
1.682

%
2

3
Servicios

a
em

resas
8.557

%1
19

Servicios
a

articulares
11.037

%154
Educación

sanidad
acción

social
20.080

%
28

O
Adm

inistración
9.028

%
12

6
Evolución

1975-99
Evolución

1990-99
Tercersector

71.667
%

100
O

%
63

3
%

17
9

Em
leo

total
98.652

%
72

6
%

22
7

%
8

O

Fuente:
Rfl

1999

He
aquí

elanálisis
que

sobre
este

sector(periodo
1975-1990)

ha
recopilado

eldocum
ento

‘Euskal
Herria

2010’.
Elcrecim

iento
de

las
em

presas
de

servicios
augura

un
buen

porvenirpara
elsector

Elsectorterciario
ha

creado
casi

17.000
em

pleos
en

15
años.Todos

los
subsectores

de
este

sector
han

creado
puestos

de
trabajo.

Elm
ayorcrecim

iento
corresponde

a
las

em
presas

de
servicios

com
erciales:

+117%
en

15
años.

En
total,

hay
5.000

personas
em

pleadas
en

los
siguientes

trabajos:
-

Recuperación,consultoría-asistencia-investigación.
-

Finanzas
y

seguros.
-

Inm
obiliarias,

alquileres,créditos
inm

obiliarios.
-

Enseñanza
e

investigación.
Los

investigadores
Guy

DiM
éo

y
Franck

G
uérit,am

bos
de

Pau,subrayan
elespectacularcrecim

ien
to

(+76%
)de

lasem
presas

de
servicios

en
los

Pirineos
Atánticos,sobre

todo
en

Baiona.Especialim
por

tancia
adquiere

elcaso
de

las
em

presasde
consultoría,investigación

y
organización

(+27%
en

Baiona,
+9%

en
Pau)(La

ville
m

oyenne
dans

sa
région-Pau,

Les
pays

de
l’Adour,

l’Aquitaine,
1993,60.or.).

Pese
alcitado

crecim
iento

intensivo,
elincrem

ento
de

servicios
com

erciales
para

las
em

presas
ha

sido
m

ás
m

odesto
en

EuskalHerria
Norte

(5,6%
)

que
en

elconjunto
delestado

francés
(7%

).
La

evolución
de

las
categorías

socio-profesionales
confirm

a
eldesarrollo

de
m

ano
de

obra
cualifica

da
en

los
servicios

com
erciales

para
las

em
presas.Elporcentaje

de
cuadros

y
profesionales

de
alta

cua
lificación

intelectualha
crecido

entre
1982

y
1990

un
46%

.
Elm

ayorcrecim
iento

se
ha

producido
en

elprofesorado
universitario

y
en

las
profesiones

científicas
(+77%

),seguidos
de

cerca
porlos

cuadros
técnicos

de
las

em
presas

(+69%
).

Hay,proporcionalm
ente,

m
enos

cuadros
en

EHN
que

en
elconjun

to
delestado

francés,
pero

los
datos

que
acabam

os
de

presentarm
uestran

elenorm
e

desarrollo
que

se
está

produciendo
en

elsectortecnológico
en

Iparralde,especialm
ente

en
la

industria
inform

ática
y

en
la

ingeniería.
Cabe

destacar,
asim

ism
o,

la
creación

de
centros

de
form

ación
para

puestos
de

alta
cualificación

tecnológica
(IDLS,convertido

posteriorm
ente

en
ESTIA).

Elresto
de

subsectores
que

m
ás

em
pleo

han
creado

en
elsectorterciario

son
los

siguientes:
-

Seguros.
-

Servicios
para

la
población:

reparaciones
(excepto

autom
óviles),salud,acción

social,
servicios

de
anim

ación,
servicios

culturales
y

deportivos
y

otros
servicios

(tinte,
peluquería,estética,

fotogra
fía,lim

pieza..).
-

Alquilery
crédito

inm
obiliario.

-
Com

ercio
alpor

m
enor(alim

entación).
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Elcom
ercio

alpor
m

enor
(excepto

alim
entación)

es
elúnico

subsector
estable

por
lo

que
a

em
pleo

se
refiere.

Turism
o

de
tem

porada
Elturism

o
es

un
factor

im
portante

en
la

terciarización
de

EuskalHerria
N

orte.
Elnúm

ero
de

em
pleos

en
hoteles,

bares
y

restaurantes
ha

crecido
un

40%
en

los
últim

os
15

años.
En

1990
la

hostelería
y

la
restauración

suponían
un

5%
delem

pleo
total

(4400
trabajadores).

En
el

caso
de

Kanbo,
am

bos
sectores

concentran
el

10%
de

la
población

activa:
9000

trabajadores
(800

em
pleos

en
elturism

o,
550

la
talasoterapia,

em
pleos

induc,dos...).
Los

cinco
centros

de
talasoterapia

de
la

zona
costera,

por
su

parte,
tienen

una
cifra

de
negocio

sim
ilar

a
la

delsector
pesquero.

Elturism
o

representa
un

15%
de

la
actividad

laboralen
Iparralde.

EuskalHerria
N

orte
cuenta

con
condiciones

ventajosas
para

recibir
alturism

o:
representa

el9%
de

la
población

de
A

quitania,
pero

dispone
del

20%
de

las
plazas

hoteleras,
del

13%
de

las
plazas

de
cam

ping
y

del
15%

de
las

segundas
viviendas.

Asim
ism

o,
representa

el43%
de

la
población

de
los

Pirineos
Atlánticos,

pero
dispone

del68%
de

las
plazas

hoteleras,
del82%

de
las

plazas
de

cam
ping

y
del68%

de
las

segundas
viviendas.

La
im

plantación
de

doce
cadenas

hoteleras
durante

los
últim

os
años

ha
puesto

de
m

anifiesto
los

problem
as

de
capacidad

com
petitiva

y
de

supervivencia
del

sector
hotelero

fam
iliar

de
Iparralde.

El
problem

a
de

la
sobrecapacidad

hotelera
se

concentra
en

los
cinco

centros
de

talasoterapia
que

hay
en

30
kilóm

etros
de

costa
(apenas

hay
fenóm

eno
parecido

en
todo

elestado
francés);

porotra
parte,elnúm

ero
de

segundas
viviendas

ha
crecido

30%
en

8
años.

Biarritz
y

elcantón
de

H
endaia

concentran
el30%

de
las

viviendas
y

elcantón
de

D
onibane

Lohizune
casiel

40%
.

Lasa
segundas

viviendas
representan

casila
m

itad
delalojam

iento
turístico,

situándose
fuera

de
la

política
de

turism
o

de
la

zona.
Es

evidente,
por

otra
parte,

la
im

portancia
de

los
alojam

ientos
turís

ticos
que

se
construirán

en
los

próxim
os

años,
debido

al
im

pacto
(ascendente)

que
efectuarán

en
la

fuerte
presión

sobre
elprecio

delsuelo.
Se

hace
evidente

la
necesidad

de
am

pliar
la

tem
porada

de
turism

o.
El

descontrol
sobre

el
creci

m
iento

de
alojam

ientos
turísticos

coloca
en

una
difícilsituación

a
las

estructuras
ya

existentes,
espe

cialm
ente

a
los

hoteles.
Elturism

o
de

Iparralde
es

estacionario:
se

concentra
entre

junio
y

septiem
bre

—
especialm

ente
julio

y
agosto—

,con
problem

as
de

saturación.
D

icho
fenóm

eno
nos

sitúa
ante

la
nece

sidad
de

un
turism

o
que

llegue
a

lo
largo

de
todo

elaño
y

que
cree

em
pleo

estable
en

elsector,
m

ás
que

en
la

am
pliación

de
infraestructuras.

Son
palpables

los
esfuerzos

realizados
en

ese
sentido:

los
turistas

de
EuskalHerria

Surutilizan
los

alojam
ientos

de
Zuberoa

en
invierno,

la
ciudad

de
Biarritz

(bien
dotada

de
infraestructuras)

funciona
com

o
centro

de
negocios

y
de

festivales
y

las
term

as
de

Kanbo
aseguran

un
funcionam

iento
de

11
m

eses
alaño,

tras
elrenovado

im
pulso

recibido
hace

15
años.

e)
Im

portancia
y

dinam
ism

o
delsectorartesanal

Dos
son

los
factores

a
tom

ar
en

cuenta
para

definir
las

em
presas

artesanales:
la

actividad
y

eltam
a

no.-
Por

lo
que

respecta
a

la
actividad,

la
m

ayoría
de

estas
em

presas
se

dedican
a

la
producción,

la
transform

ación,
la

reparación
y

a
la

prestación
de

servicios.
Hay

en
total

m
ás

de
250

actividades
alservicio

de
em

presas
y

particulares.
-

En
cuanto

al
tam

año
de

las
em

presas,
rara

vez
se

supera
el

um
bral

de
10

trabajadores
en

el
m

om
ento

de
su

constitución.
A

unque
posteriorm

ente
se

supere
en

ocasiones
dicho

um
bral,

por
lo

generalcontinúan
en

elsector
de

la
artesanía,

debido
alespecial‘derecho

de
continuidad’que

disfrutan.
Las

em
presas

de
artesanía

están
registradas

en
elcatálogo

gestionado
por

la
C

ám
ara

de
O

ficios.
En

1999
elsector

de
la

artesanía
de

EuskalHerria
N

orte
contaba

con
7600

asalariados
distribuidos

en
5083

em
presas.

Elsector
de

la
artesanía

está
fuertem

ente
im

plantado
en

Iparralde:
19

artesanos
por

cada
1000

habitantes
(14

en
elconjunto

delestado
francés).40



ACTIVIDAD
DE

LAS
EM

PRESAS
ARTESANALES

POR
SECTORES

(25-1
1-1999)

N
°m

D
u

n
E

sta
o
a

Alim
entación

sin
carne

248
49

4
0

Carne
escado

227
4

5
3

7
AUM

ENTACIÓN
475

93
77

Metales
306

6
0

46
Textil

vestidos
71

14
2

4
Cueros

19
04

01
Muebles

232
46

49
Vidrio

•uímico
cerámica

mat.construcción
61

12
16

lm
.resión

.a.el
artes

‘ráficas
71

14
16

Fabricación
de

otros
artículos

197
3

9
3

4
PRODUCCIÓN

957
188

186
Canteras

406
80

184
Teados

fontanería
calor

277
54

4
0

Car.intería
397

78
55

Instalacioneseléctricas
227

4
5

55
Decoración

558
11

0
6

4
Terrazas

otras
obras

217
43

5
9

CONSTRUCCIÓN
2.082

41
0

456
Trans

orte
142

28
75

Re
araciones

556
109

100
Pintores-Blan

ueados
555

109
63

Otros
316

62
42

SERVICIOS
1.569

309
27

9
TOTAL

5.083
100,0

100,0

EVO
LUCIÓN

DEL
N

ÚM
E

R
O

DE
EM

PRESAS
ARTESANALES

A
PARTIR

DE
1981

5.500

5.000

4.500

4.000
—

núm
ero

de
empresas

3.500

3.000

2.500

2.000
1981

1986
1992

1999
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EVO
LUCIÓN

DE
ALTAS

Y
BAJAS

EN
EL

REGISTRO
DE

ACTIVIDADES
DE

EM
PRESAS

(1996-2000)

400

300
LI

Bajas

Saldo

1996
1997

1998
1999

2000

600

500

•
Inscripciones

Fuente:Cám
ara

Profesionalde
los

Pirineos
A

tlánticos

La
evolución

delnúm
ero

de
em

presas
ha

sido
bastante

estable,alcontrario
que

en
la

vecina
Bearne,

que
ha

sufrido
un

descenso
considerable.

Porotra
parte,

a
partirde

1996
ha

aum
entado

la
creación

de
em

presas
artesanales

y
ha

dism
inuido

elnúm
ero

de
cierres

desde
1998.

DISTRIBUCIÓN
POR

SECTORES
DE

ACTIVIDAD
(1999)

ALIM
ENTACIÓN

%
9

PRO
DUCCIÓN

%
1

9

CO
NSTRUCCIÓN

%
41

Elsectorde
la

construcción
concentra

el41
%

de
las

em
presas

artesanales,seguido
porlos

servicios
(30%

).
La

distribución
es

sim
ilara

la
delresto

delestado
francés.

EVO
LU

C
IÓN

DE
LOS

SECTO
RES

DE
A

C
TIV

ID
A

D

SER
VIC

IO
S

%
3
1

2.500

2.000

1.500

1.000

500o

LI
N°

em
presas

en
1992

•
N°

em
presas

en
1999

Alim
entación

Producción
Construcción

Servicios
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Evolución
Sectores-Actividad

(%
)

1986/1992
1992/1999

ALIMENTACIÓN
—

15,0
—2,1

PRODUCCIÓN
0,3

—
8,4

CONSTRUCCIÓN
—2,0

—3,5
SERVICIOS

6,0
16,8

TOTAL
0,6

1,1

Elnúm
ero

de
em

presas
delsectorde

la
producción

y
de

la
alim

entación
ha

dism
inuido

desde
1986.

Porelcontrario,
en

elm
ism

o
periodo

ha
aum

entado
considerablem

ente
elnúm

ero
de

em
presas

arte
sanales

delsectorservicios
(+16,8%

).
M

ostram
os

a
continuación

un
estudio

efectuado
en

1994
sobre

la
evolución

delsector
entre

1986
y

1992:
-

En
elsectorde

la
alim

entación,
ha

dism
inuido

notablem
ente

elnúm
ero

de
carnicerías.

-
En

la
construcción,pese

a
(o

contradictorio
de

los
datos,

se
nota

cierta
tendencia

a
la

baja
en

las
grandes

obras
(cantería,

carpintería),
m

ientras
se

m
antiene

la
de

nivel
secundario

(fontanería,
decoración).

Porotra
parte,se

ha
producido

un
notable

crecim
iento

de
las

em
presas

relacionadas
con

la
jardinería

y
m

antenim
iento

de
parques

(+45%
).

-
Porlo

que
respecta

alsector
productivo,

crecieron
las

actividades
relacionadas

con
trabajos

m
etá

licos,
im

presión
y

serigrafía;
dism

inuyeron,
por

elcontrario,
las

relacionadas
con

vestido,
cuero,

tejidos
y

m
adera.

-
Elcreciente

dinam
ism

o
delsectorservicios

es
consecuencia

de
las

actividades
relacionadas

con
los

servicios
personales

(peluquería,
estética)

y
la

lim
pieza.

Cabe
destacar,

por
otra

parte,
la

caída
del

sector
de

reparaciones
(electrodom

ésticos,
Hi-Fi,joyas).

ESTATUS
JURÍDICO

DE
LAS

EM
PRESAS

AR
TESAN

ALES

D
Em

p.
individuales

•
Sociedades

1
1

%
20

%
40

%
60

%
80

%
100

Son
m

ayoría
las

em
presas

individuales
(69%

),
aunque

su
porcentajeha

dism
inuido

18
puntos

en
la

últim
a

década.
Por

lo
que

se
refiere

a
las

sociedades,
el82%

son
deltipo

S.A.R.L.
(2.588

S.A.R.L.).

D
ISTR

IBU
C

IÓN
DE

LAS
EM

PRESAS
EN

FU
N

C
IÓN

DEL
ESTATUS

JURÍDICO

%
100

%
80

Sociedades
%

60
•

Em
presas

individuales
%

40

%
20

%
0

1999

1990

Alim
ent.

Produccion
C

onstruc.
Servicios
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%10090807060504030
78,5

20100
1990

D
ISTR

IBU
C

IÓN
PO

R
SEXO

S
DE

LO
S

EM
PRESARIO

S

En
1999,

el78,5%
de

quienes
crearon

em
presas

eran
hom

bres.
En

elsectorde
la

construcción,
las

m
ujeres

han
creado

solam
ente

el6%
de

las
em

presas.
En

los
ser

vicios,
sin

em
bargo,

son
m

ujeres
casila

m
itad

de
creadoras

de
nuevas

em
presas.

La
im

portancia
delestatus

jurídico
varía

según
elsector.

Así,
en

las
actividades

ligadas
a

la
alim

en
tación

y
a

la
producción

es
bastante

elevado
elnúm

ero
de

sociedades
(m

ás
del40%

);
en

la
construc

ción
y

los
servicios,

por
elcontrario,

predom
inan

las
em

presas
individuales

(m
ás

del70%
).

Asalariados
El47%

de
las

em
presas

artesanales
(2398

em
presas)tienen

em
pleados:

una
m

edia
de

3
trabajado

res
por

em
presa.

EM
PRESARIOS

>60
años

<25
años

1%
26-35

años
17%

51-60
años

36-46
años

46-50
años

20%
32%

La
m

ayoría
de

em
presarios

deldepartam
ento

(52%
)se

sitúa
en

la
franja

de
edad

com
prendida

entre
los

36
y

los
50

años,
de

los
que

el30%
tienen

entre
51

y
60

años,
es

decir,se
encuentran

en
la

edad
de

transm
isión

del
negocio.

M
ujeres

Hom
bres

94
53

1999
C

onstrucción
Servicios

4
4



DISTRIBUCIÓN
POR

TERRITORIOS
DEL

N
ÚM

E
R

O
DE

EM
PRESAS

4500

4000

3500
3000

2500
~

1990

2000
1999

1500

1000

500o
Laburdi

BajaNavarra
Zuberoa

La
distribución

de
em

presas
es

sim
ilar

a
la

de
la

población:
Lapurdiy

N
afarroa

Beherea
m

antienen
elm

ism
o

núm
ero

que
hace

una
década;

Zuberoa,
por

elcontrario,
ha

visto
dism

inuirelsuyo
un

15%
y

cuenta
en

la
actualidad

con
311

em
presas

(la
población

ha
dism

inuido
en

el
m

ism
o

periodo
el

6,2%
).

Tendencias
principales:

-
A

lgunos
oficios

están
desapareciendo

a
causa

de
los

cam
bios

de
m

odo
de

vida..
-

La
aparición

de
grandes

estructuras
industriales

y
com

erciales
conileva

la
desaparición

de
los

arte
sanos

m
ás

próxim
os

(barrio,
pueblo...).

-
N

um
erosas

em
presas

no
tienen

garantizada
la

continuidad
fam

iliar,
por

lo
que

cierran
aljubilarse

eltitular
de

la
m

ism
a.

-
Hay

escasez
de

m
ano

de
obra

cualificada
en

todos
los

sectores.
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NO
TAS

1.
‘C

entre-bourg’en
francés.

2.
[población

activa
(>14

añose)/población
total

(>14
años)]

Y
100

3.
C

ontratos
directos

suscritos
por

la
em

presa
para

un
breve

periodo
de

tiem
po.

4.
‘Em

pleo
joven’

que
garantiza

un
contrato

de
cinco

años.
5.

Le
Pays

Basque
en

perspective,
C

lub
de

prospective
Pays

Basque
2010.

6.
Faltan

los
datos

referentes
alaño

2000.
7.

Artesanía.
N
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su

inform
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M
.
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por
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alcenso
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2000.
—
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m

iem
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del
C

onsejo
de

D
esarrollo

por
sus

datos
actualizados

sobre
elcenso

de
población.

46



BIBLIO
G

RAFIA
AGRESTE.

R
ecensem

ent
agricole

(2000).
La

fiche
com

parative,
A

quitaine.
CHARRETO

N
FILGI

(1997).
La

p&
he

en
Pays

Basque,
H

em
en

elkartea.
CLUB

DE
PROSPECTIVE

PAYS
BASQ

UE
2010

(1993).
D

iagnostic.
CLUB

DE
PROSPECTIVE

PAYS
BASQ

UE
2010

(1994).
Le

pays
Basque

en
perspective.

EUSKAL
HERRIKO

G
ARAPEN

KO
NTSEILUA

(2001).
D

iagnostic
territorial,

analyse
des

données
issues

du
RGP

de
(1999).

docum
ent

provisoire.
EUSKAL

HERRIKO
INDUSTRIA

ETA
M

ERKATARITZA-G
ANBARA

(2000).
Le

Pays
Basque

en
chiffres,

Baiona.
EUSKAL

HERRIKO
INDUSTRIA

ETA
M

ERKATARITZA-G
ANBARA

(2001).
C

onjoncture
économ

ique
Pays

Basque,
12.

zbk,
Baiona.

Eustat,
INSEE,

Eusko
Jaurlaritza,

A
kitania

Eskualdea
(2000).

Euroeskualdea
zenbakitan

(2000).
INSEE.

R
ecensem

entde
la

population
(1999).

base
de

données
C

om
m

unes,
Profils.

M
AILH

AR
R

AN
C

IN
E.,

SO
U

LÉ
B.

(1996),
L’activité

économ
ique

du
Pays

Basque
nord,

H
em

en
elkar

tea.O
FIZIALEAK

SINDIKATUA
(1999).

L’artisanaten
Pays

Basque.
SO

U
LÉ

BERNADETTE
(1994).

Structure
de

I’em
ploietdes

professions
au

Pays
Basque,

Begira,
obser

vatoire
économ

ique
du

Pays
Basque.

SO
U

LÉ
BERNADETTE

(1994).
M

ouvem
ents

naturels
et

structure
dém

ographique
au

Pays
Basque,

Begira,
observatoire

économ
ique

du
Pays

Basque.47



Lapurdi
A eIu~BaI a

BidaxuneMiar’ tz~ ‘/Hiriburu Nafarroa Beherea
Donibane •hizune Bastida

Ustaritze
Hazparne Donapaleu

Hendaye ~ ‘Ezpeleta

Askain Iho~di

Maule-Lextarre
Baigorn

Donibane-Garazi Zuberoa

Atharratze-Sorholüze

Iparralde


