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La Estrategia de Desarrollo local participativa es la herramienta que el 
GDR Subbética utilizará durante los próximos 7 años para conseguir el 
desarrollo del territorio sostenible, acogiendo un Turismo responsable y  
manteniendo y mejorando su patrimonio natural y cultural, facilitando el 
desarrollo de nuestras actividades económicas de manera responsable 
con nuestro territorio, aprovechando de forma razonable nuestros 
recursos endógenos y todo ello siendo conscientes de que la principal 
fuente de riqueza de la comarca de la Subbética Cordobesa son LAS 
PERSONAS. 

GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA 
SUBBÉTICA CORDOBESA 

C/ Aradillo, 4-2ª planta 
Tef: 957529271 
Fax: 957525917 

gruposubbetica@gruposubbetica.com 
http://www.gruposubbetica.com 
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

4.1.0.0 COMARCA DE LA SUBBÉTICA 

 

 
Fuente: GDR SUBBÉTICA. Elaboración propia 

 

 



 
 
 
 
 

 

TABLA 4.1.0.1.- EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

CARACTERÍSTICAS 
GEOGRÁFICAS 

SUPERFICIE % RESPECTO 
A LA 
EXTENSIÓN 
COMARCAL 

% RESPECTO A 
LA 
EXTENSIÓN 
PROVINCIAL 

% RESPECTO A 
LA EXTENSIÓN 
AUTONÓMICA 

ALMEDINILLA 55,5 3,47% 0,40% 0,06% 
BENAMEJÍ 53,4 3,34% 0,39% 0,06% 
CABRA 229,1 14,33% 1,66% 0,26% 
CARCABUEY 79,7 4,99% 0,58% 0,09% 
DOÑA MENCÍA 15,2 0,95% 0,11% 0,02% 
ENCINAS REALES 34,2 2,14% 0,25% 0,04% 
FUENTE-TÓJAR 23,7 1,48% 0,17% 0,03% 
IZNÁJAR 136,4 8,53% 0,99% 0,16% 
LUCENA 351,1 21,97% 2,55% 0,40% 
LUQUE 140,8 8,81% 1,02% 0,16% 
PALENCIANA 16,1 1,01% 0,12% 0,02% 
PRIEGO 288,3 18,04% 2,09% 0,33% 
RUTE 132,4 8,28% 0,96% 0,15% 
ZUHEROS 42,3 2,65% 0,31% 0,05% 

                              Fuente, sima 2014. Elaboración propia 

 

TABLA 4.1.0.2.- ALTITUD RESPECTO AL NIVEL DEL MAR 

CARACTERÍSTICAS 
GEOGRÁFICAS 

altitud nivel 
mar (total = 
promedio) 

ALMEDINILLA 622 
BENAMEJÍ 497 
CABRA 452 
CARCABUEY 642 
DOÑA MENCÍA 590 
ENCINAS REALES 445 
FUENTE-TÓJAR 600 
IZNÁJAR 539 
LUCENA 487 
LUQUE 662 
PALENCIANA 399 
PRIEGO 652 
RUTE 635 
ZUHEROS 656 

                                                                         Fuente, sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.3.- SUPERFICIE CON PENDIENTE >15% 

 

Territorio 
 

Andalucía 45,54% 
Córdoba 37,03% 
Almedinilla 72,07% 
Benamejí 33,71% 
Cabra 41,55% 
Carcabuey 75,46% 
Doña Mencía 65,27% 
Encinas Reales 45,40% 
Fuente-Tójar 42,23% 
Iznájar 72,70% 
Lucena 34,01% 
Luque 57,66% 
Palenciana 36,12% 
Priego de Córdoba 72,60% 
Rute 68,21% 
Zuheros 69,26% 

           Fuente, sima 2011. Elaboración propia 

 

TABLA 4.1.0.4.- Densidad de población 

MUNICIPIO DENSIDAD DE POBLACIÓN 

ALMEDINILLA 44,47 
BENAMEJÍ 95,94 
CABRA 91,67 
CARCABUEY 33,02 
DOÑA MENCÍA 324,67 
ENCINAS REALES 69,44 
FUENTE-TÓJAR 30,42 
IZNÁJAR 34,00 
LUCENA 121,75 
LUQUE 22,57 
PALENCIANA 97,58 
PRIEGO 80,17 
RUTE 78,45 
ZUHEROS 16,45 

                                            Fuente, sima 2014. Elaboración propia 



 
 
 
 

 

TABLA 4.1.0.5.- Superficie de espacios naturales protegidos 

1.2.2 
 

ha 2007 
 

 
Parques 
nacionales 

Parques 
naturales 

Parajes 
naturales 

Reservas 
naturales 

Reservas 
naturales 
concertadas 

Monumentos 
naturales 

Territorio 
      

Cabra - 5.584,16 - - - - 

Carcabuey - 7.071,55 - - - - 

Doña Mencía - 442,37 - - - - 

Iznájar - 650,74 - - - - 

Lucena - - 214,3232 18,4 - - 

Luque - 3.712,08 - 11 - - 

Priego de 
Córdoba 

- 7.417,76 - - - - 

Rute - 3.837,10 - - - - 

Zuheros - 3.330,62 - - - 32,45 
       

total 
 

32.046,38 214,32 29,40 - 32,45 

                          Fuente, sima 2007. Elaboración propia 

GRÁFICO 4.1.0.1.- Distribución general de la tierra por aprovechamiento (ha) 

 

                                   Fuente: sima 2013. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.2.- Distribución de las explotaciones con SAU 

 

 

                     Fuente: sima 2009. Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.1.0.3- Explotaciones con SAU por tamaño de la SAU 

 

 

                     Fuente: sima 2009. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.6. - Población por sexo. 
 

Sexo 

Hombres Mujeres Ambos sexos  
Población Padrón 2014  

Almedinilla 1230 1225 2455 

Benamejí 2515 2545 5060 

Cabra 10196 10641 20837 

Carcabuey 1323 1272 2595 

Doña Mencía 2372 2510 4882 

Encinas Reales 1159 1184 2343 

Fuente-Tójar 345 376 721 

Iznájar 2285 2271 4556 

Lucena 21298 21399 42697 

Luque 1568 1559 3127 

Palenciana 778 767 1545 

Priego de Córdoba 11222 11714 22936 

Rute 5116 5153 10269 

Zuheros 347 341 688 

 
TOTAL 

61754 62957 124711 

                   Fuente, informe ARGOS 2016. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.4- Variación de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia 

 

 

 

 

TABLA 4.1.0.7.- Rentas netas declaradas por tipo de rendimiento 

 SUBBÉTICA 
(€) 

PROVINCIA DE 
CÓRDOBA (€) 

% 
Comarca/ 
Provincia 

Andalucía (€) % Provincia/ 
Región 

Rentas netas 
declaradas 

559.116.159,26 4.644.509.331,16 12,04 49.048.123.288,85 9,40 

Rentas netas 
del trabajo 

463.145.484 4.033.615.805,29 11,48 43.093.967.423,59 9,36 

Rentas netas 
de 
estimación 
directa 

23.935.991,32 205.688.897,74 11,64 2.063.268.850,24 9,97 

Rentas netas 
de 
estimación 
objetiva 

40.543.281,62 171.506.193,75 23,64 1.757.486.759,14 9,76 

Otro tipo de 
rentas netas 

31.491.401,7 231.945.612,47 13,58 2.103.075.510 11,03 

                    Fuente, sima 2012. Elaboración propia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.0.8.- Pensiones no contributivas de la S. Social 

 SUBBÉTICA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
NÚMERO Importe (€) NÚMERO Importe (€) 

INVALIDEZ 637 249.871 4295 1.696.540 
JUBILACIÓN 675 248.701 5244 1.885.451 
TOTAL 1312 498.572 9539 3.581.991 

                     Fuente, sima 2014. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.0.9.- Renta media declarada 

RENTA MEDIA DECLARADA 2008 
  

    
 

IDENTIFICADOR PROVINCIA ANDALUCÍA 
ALMEDINILLA 10.010,55 16.893,00 18.319,87 
BENAMEJÍ 13.403,08 16.893,00 18.319,87 
CABRA 15.656,01 16.893,00 18.319,87 
CARCABUEY 11.938,73 16.893,00 18.319,87 
DOÑA MENCÍA 11.681,46 16.893,00 18.319,87 
ENCINAS REALES 11.607,14 16.893,00 18.319,87 
FUENTE-TÓJAR 9.134,20 16.893,00 18.319,87 
IZNÁJAR 10.223,00 16.893,00 18.319,87 
LUCENA 15.230,98 16.893,00 18.319,87 
LUQUE 11.329,00 16.893,00 18.319,87 
PALENCIANA 12.667,34 16.893,00 18.319,87 
PRIEGO 13.055,48 16.893,00 18.319,87 
RUTE 13.422,40 16.893,00 18.319,87 
ZUHEROS 10.618,36 16.893,00 18.319,87 

          Fuente, sima 2009. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.5- Pirámide de población 

 

Fuente: Informe Argos 1T-2016. Elaboración propia 

TABLA 4.1.0.10.- Índice de Feminización 

MUNICPIO ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN (30-44 
AÑOS) % 

ALMEDINILLA 47,06 
BENAMEJÍ 47,73 
CABRA 49,38 
CARCABUEY 45,31 
DOÑA MENCÍA 49,95 
ENCINAS REALES 46,60 
FUENTE-TÓJAR 53,78 
IZNÁJAR 48,63 
LUCENA 49,52 
LUQUE 50,00 
PALENCIANA 48,19 
PRIEGO 48,49 
RUTE 47,35 
ZUHEROS 50,00 

             Fuente: Informe Argos 1T-2016. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.11.- Población por municipio de residencia, sexo y mayores de 65 años. 
 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Edad Edad 

De 65 y 
más años 

De 65 y 
más años 

TERRITORIO Población Población 

ALMEDINILLA 269 315 
BENAMEJÍ 381 508 
CABRA 1.705 2.379 
CARCABUEY 259 361 
DOÑA MENCÍA 426 610 
ENCINAS REALES 194 263 
FUENTE-TÓJAR 72 107 
IZNÁJAR 561 643 
LUCENA 2.672 3.459 
LUQUE 319 391 
PALENCIANA 138 189 
PRIEGO DE 
CÓRDOBA 

1.933 2.703 

RUTE 895 1.251 
ZUHEROS 86 118 
TOTAL 9.910 

 

13.297  
                         Fuente: Informe Argos 1T-2016. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.6.- Tasa de dependencia

 
 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia 

 
TABLA 4.1.0.12.- Mujeres en edad fértil 

MUNICPIO MUJERES EN EDAD FÉRTIL (15-49 
AÑOS) 

ALMEDINILLA 547 
BENAMEJÍ 1175 
CABRA 4784 
CARCABUEY 533 
DOÑA MENCÍA 1133 
ENCINAS REALES 517 
FUENTE-TÓJAR 157 
IZNÁJAR 891 
LUCENA 10718 
LUQUE 696 
PALENCIANA 345 
PRIEGO 5274 
RUTE 2256 
ZUHEROS 133 

            Fuente: Informe Argos 1T-2016. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.7.- Nacimientos y defunciones 

 

 
 

Fuente, sima 2014. Elaboración propia 

 

 
GRÁFICO 4.1.0.8.- Crecimiento vegetativo por sexo 

 

Fuente, sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.13.- TASA DE ACTIVIDAD EN LA SUBBÉTICA 
  

HOMBRES MUJERES MEDIA      

TASA DE ACTIVIDAD 71,22% 53,29% 62,42% 
Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

TABLA 4.1.0.14.- ÍNDICE DE DEPENDENCIA 
 

INDICE DE DEPENDENCIA  
HOMBRES MUJERES 

ALMEDINILLA 50,42% 58,34% 
BENAMEJÍ 45,38% 57,66% 
CABRA 47,42% 54,16% 
CARCABUEY 48,66% 61,32% 
DOÑA MENCÍA 48,74% 60,27% 
ENCINAS REALES 46,27% 56,32% 
FUENTE-TÓJAR 56,36% 66,08% 
IZNÁJAR 54,11% 63,71% 
LUCENA 45,00% 49,95% 
LUQUE 46,42% 59,46% 
PALENCIANA 51,05% 64,83% 
PRIEGO DE CÓRDOBA 47,22% 59,55% 
RUTE 50,74% 62,93% 
ZUHEROS 57,85% 76,41% 

                            Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

TABLA 4.1.0.15.- ÍNDICE DE DEPENDENCIA  JUVENIL 

INDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL  
HOMBRES MUJERES 

ALMEDINILLA 18,14% 18,37% 
BENAMEJÍ 23,38% 25,80% 
CABRA 23,19% 20,14% 
CARCABUEY 19,27% 16,54% 
DOÑA MENCÍA 22,43% 21,87% 
ENCINAS REALES 22,39% 22,69% 
FUENTE-TÓJAR 22,27% 19,82% 
IZNÁJAR 18,21% 19,42% 
LUCENA 27,42% 26,16% 
LUQUE 17,19% 20,12% 
PALENCIANA 24,19% 25,85% 
PRIEGO DE CÓRDOBA 22,17% 23,08% 
RUTE 24,38% 23,54% 
ZUHEROS 16,59% 15,38% 

                 Fuente: sima 2014. Elaboración propia 



 
 
 
 

 

 
TABLA 4.1.0.16.- ÍNDICE DE DEPENDENCIA  ANCIANA 

INDICE DE DEPENDENCIA ANCIANA  
HOMBRES MUJERES 

ALMEDINILLA 32,29% 39,97% 
BENAMEJÍ 22,01% 31,86% 
CABRA 24,23% 34,02% 
CARCABUEY 29,40% 44,78% 
DOÑA MENCÍA 26,31% 38,40% 
ENCINAS REALES 23,88% 33,64% 
FUENTE-TÓJAR 34,09% 46,26% 
IZNÁJAR 35,89% 44,29% 
LUCENA 17,58% 23,79% 
LUQUE 29,23% 39,34% 
PALENCIANA 26,86% 38,98% 
PRIEGO DE CÓRDOBA 25,05% 36,46% 
RUTE 26,36% 39,39% 
ZUHEROS 41,26% 61,03% 

                 Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 

 
TABLA 4.1.0.17.- ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO  
HOMBRES MUJERES 

ALMEDINILLA 178,00% 217,61% 
BENAMEJÍ 94,15% 123,52% 
CABRA 104,51% 168,91% 
CARCABUEY 152,60% 270,68% 
DOÑA MENCÍA 117,31% 175,58% 
ENCINAS REALES 106,67% 148,28% 
FUENTE-TÓJAR 153,06% 233,33% 
IZNÁJAR 197,09% 228,10% 
LUCENA 64,09% 90,92% 
LUQUE 170,05% 195,50% 
PALENCIANA 111,02% 150,82% 
PRIEGO DE CÓRDOBA 112,96% 157,97% 
RUTE 108,12% 167,33% 
ZUHEROS 248,65% 396,67% 

                     Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.18.- ÍNDICE DE LONGEVIDAD 

ÍNDICE DE LONGEVIDAD  
HOMBRES MUJERES 

ALMEDINILLA 56,55% 55,99% 
BENAMEJÍ 51,30% 60,00% 
CABRA 51,30% 57,93% 
CARCABUEY 62,50% 68,06% 
DOÑA MENCÍA 54,57% 61,09% 
ENCINAS REALES 53,65% 58,53% 
FUENTE-TÓJAR 61,33% 65,71% 
IZNÁJAR 47,97% 55,36% 
LUCENA 45,75% 55,28% 
LUQUE 60,38% 62,15% 
PALENCIANA 56,74% 58,70% 
PRIEGO DE CÓRDOBA 53,58% 58,52% 
RUTE 57,57% 61,90% 
ZUHEROS 60,87% 59,66% 

                       Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 

 
 
 

TABLA 4.1.0.19.- ÍNDICE DE MATERNIDAD 
 

ÍNDICE DE MATERNIDAD   

ALMEDINILLA 15,93% 
BENAMEJÍ 19,50% 
CABRA 17,42% 
CARCABUEY 14,00% 
DOÑA MENCÍA 16,12% 
ENCINAS REALES 19,35% 
FUENTE-TÓJAR 15,63% 
IZNÁJAR 15,32% 
LUCENA 22,98% 
LUQUE 12,39% 
PALENCIANA 19,09% 
PRIEGO DE CÓRDOBA 17,98% 
RUTE 21,52% 
ZUHEROS 12,59% 

                          Fuente: sima 2014. Elaboración propia 



 
 
 
 
 

TABLA 4.1.0.20.- ÍNDICE DE RENOVACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

 

ÍNDICE DE RENOVACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA  
HOMBRES MUJERES 

 ALMEDINILLA  131% 121,60% 
 BENAMEJÍ  145% 137,80% 
 CABRA  118% 108,13% 
 CARCABUEY  119% 111,59% 
 DOÑA MENCÍA  122% 134,17% 
 ENCINAS REALES  101% 97,33% 
 FUENTE-TÓJAR  114% 110,53% 
 IZNÁJAR  82% 82,24% 
 LUCENA  143% 134,85% 
 LUQUE  119% 121,08% 
 PALENCIANA  88% 136,23% 
 PRIEGO DE CÓRDOBA  130% 117,08% 
 RUTE  136% 118,05% 
 ZUHEROS  100% 86,11% 

              Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 
 

TABLA 4.1.0.21.- ÍNDICE DE TENDENCIA 

 

INDICE DE TENDENCIA  
HOMBRES MUJERES 

 ALMEDINILLA  87,50% 93,18% 
 BENAMEJÍ  75,97% 80,14% 
 CABRA  75,79% 90,99% 
 CARCABUEY  72,13% 77,27% 
 DOÑA MENCÍA  67,16% 76,19% 
 ENCINAS REALES  109,26% 62,32% 
 FUENTE-TÓJAR  68,42% 80,00% 
 IZNÁJAR  81,05% 73,63% 
 LUCENA  88,87% 96,04% 
 LUQUE  76,19% 62,50% 
 PALENCIANA  76,09% 68,09% 
 PRIEGO DE CÓRDOBA  80,74% 79,41% 
 RUTE  104,49% 84,59% 
 ZUHEROS  56,25% 80,00% 

                        Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.22.- SALDO MIGRATORIO 

 
  

 ALMEDINILLA  65,00 
 BENAMEJÍ  7,75 
 CABRA  4,14 
 CARCABUEY  28,00 
 DOÑA MENCÍA  7,14 
 ENCINAS REALES  11,00 
 FUENTE-TÓJAR  2,71 
 IZNÁJAR  27,40 
 LUCENA  3,78 
 LUQUE  13,25 
 PALENCIANA  15,67 
 PRIEGO DE CÓRDOBA  7,66 
 RUTE  5,19 
 ZUHEROS  4,00 

                                                       Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.1.0.9.- Demandantes/población activa por sexo 

 

Fuente, sima 2014. Elaboración propia 
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  TABLA 4.1.0.23- Evolución del mercado de trabajo 
 

Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

    2014 
POBLACIÓN ACTIVA  

                
42.250    

             
40.703    

              
82.953    

 
50,93% 

 
49,07% 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

                
24.302    

             
15.455    

              
39.757    

 
61,13% 

 
38,87% 

POBLACION 
PARADA 

                  
5.789    

               
6.237    

              
12.026    

 
48,14% 

 
51,86% 

     2001 
     

POBLACIÓN ACTIVA                  
31.925    

             
20.529    

              
52.454    

 
60,86% 

 
39,14% 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

                
26.088    

             
13.304    

              
39.392    

 
66,23% 

 
33,77% 

POBLACION 
PARADA 

                  
5.837    

               
7.225    

              
13.062    

 
44,69% 

 
55,31%       

DIFERENCIA 
     

POBLACIÓN ACTIVA                  
10.325    

             
20.174    

              
30.499    

 
-9,93% 

9,93% 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

- 1.786   2.151         365     
-5,10% 

5,10% 

POBLACION 
PARADA 

   -  48       - 988     - 1.036    3,45% -3,45% 

Fuente, sima 2014, Censo 2001 y Censo 2011. Elaboración propia 
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  TABLA 4.1.0.24.- Paro Registrado por tramos de edad. Varones  
 

<20 21-24 25-29 30-24 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 
 

 
HOMBRES 

ALMEDINILLA 4 16 7 6 7 7 12 15 12 6 92 

BENAMEJÍ 19 27 12 26 17 16 24 30 28 15 214 

CABRA 36 127 125 92 113 106 133 108 107 78 1025 

CARCABUEY 1 10 12 21 11 19 20 18 4 3 119 

DOÑA 
MENCÍA 

5 17 14 8 14 22 14 21 30 12 157 

ENCINAS 
REALES 

12 21 13 13 13 14 10 10 15 8 129 

FUENTE-
TÓJAR 

2 3 3 3 3 1 0 4 3 0 22 

IZNÁJAR 9 19 6 6 9 9 14 19 24 5 120 

LUCENA 132 293 252 224 268 246 324 296 307 139 2481 

LUQUE 6 17 11 5 7 8 14 14 24 8 114 

PALENCIANA 6 13 5 3 10 4 9 6 8 1 65 

PRIEGO 28 122 121 87 109 101 116 123 122 81 1010 

RUTE  19 45 35 36 44 32 38 37 43 23 352 

ZUHEROS 1 2 1 0 2 3 3 4 1 0 17             

TOTAL 280 732 617 530 627 588 731 705 728 379 5917 

Fuente, ARGOS LOCAL Septiembre 2015. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.0.25.- Paro Registrado por tramos de edad. Mujeres  
 

<20 21-24 25-29 30-24 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 
 

 
MUJERES 

ALMEDINILLA 3 17 13 21 7 12 7 5 4 3 92 

BENAMEJÍ 12 44 39 16 19 9 17 15 7 4 182 

CABRA 27 144 152 129 120 148 136 94 71 56 1077 

CARCABUEY 0 3 7 2 5 3 10 4 1 0 35 

DOÑA 
MENCÍA 

5 43 40 25 23 23 13 16 9 4 201 

ENCINAS 
REALES 

8 19 16 20 21 8 8 10 6 5 121 

FUENTE-
TÓJAR 

1 10 7 5 2 1 1 1 2 2 32 

IZNÁJAR 4 23 11 13 13 12 6 6 7 1 96 

LUCENA 122 317 313 392 479 397 357 306 184 85 2952 

LUQUE 12 36 25 11 19 11 13 6 9 2 144 

PALENCIANA 3 17 7 13 7 4 3 3 1 0 58 

PRIEGO 20 114 155 128 137 145 155 125 96 38 1113 

RUTE  14 61 61 48 54 39 34 27 18 12 368 

ZUHEROS 2 4 3 1 1 5 1 2 1 0 20            
0 

TOTAL 233 852 849 824 907 817 761 620 416 212 6491 

Fuente, ARGOS LOCAL Septiembre 2015. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.26.- Paro Registrado por estudios finalizados y sexo. 
 

Hombres Mujeres Ambos sexos 
 

Nivel de estudios terminados   

A P E.S. E.P. 
T

TOTAL 
 

A P E.S. E.P. A P E.S. E.P. TOTAL  
Demandantes Demandantes Demandantes 

Alm
edin
illa 

      
        17    

      
          
3    

      
           
47    

      
          
6    

      
           
74    

      
          
7    

      
            
5    

      
        
55    

      
        
21    

      
        
88    

      
        
24    

      
          
8    

      
          
103    

      
         
27    

      
            
161    

Ben
ame
jí 

      
        35    

      
          
9    

      
         
138    

      
          
7    

      
        
189    

      
       
20    

      
            
9    

      
      
121    

      
        
20    

      
      
171    

      
        
55    

      
       
18    

      
          
259    

      
         
27    

      
            
360    

Cab
ra 

      
        90    

      
        42    

      
         
717    

      
     
138    

      
        
986    

      
       
86    

      
         
43    

      
      
680    

      
     
224    

      
  1.032    

      
      
176    

      
       
84    

      
       
1.396    

      
       
362    

      
         
2.018    

Car
cab
uey 

      
        15    

      
          
2    

      
           
60    

      
          
8    

      
           
84    

      
          
6    

      
            
3    

      
        
53    

      
        
28    

      
        
90    

      
        
21    

      
          
4    

      
          
113    

      
         
36    

      
            
174    

Doñ
a 
Men
cía 

      
        20    

      
          
8    

      
         119    

      
       
30    

      
        
177    

      
       
11    

      
            
3    

      
      
108    

      
        
50    

      
      
172    

      
        
31    

      
       
11    

      
          
227    

      
         
80    

      
            
349    

Enci
nas 
Real
es 

      
        12    

      
          
8    

      
           
90    

      
          
8    

      
        
119    

      
          
7    

      
            
6    

      
        
87    

      
        
12    

      
      
112    

      
        
19    

      
       
15    

      
          
177    

      
         
20    

      
            
231    

Fue
nte-
Tója
r 

      
          3    

      
          
0    

      
           
10    

      
          
4    

      
           
17    

      
          
2    

 
-  

      
        
22    

      
          
4    

      
        
28    

      
          
5    

      
          
0    

      
             
32    

      
            
8    

      
               
45    

Izná
jar 

      
        13    

      
          
7    

      
           
70    

      
          
8    

      
           
98    

      
          
5    

      
            
0    

      
        
59    

      
        
16    

      
        
80    

      
        
18    

      
          
8    

      
          
128    

      
         
24    

      
            
178    

Luc
ena 

      
     405    

      
     228    

      
     1.766    

      
     
153    

      
     
2.551    

      
    
338    

      
       
186    

      
  1.962    

      
     
393    

      
  2.879    

      
      
742    

      
     
414    

      
       
3.728    

      
       
546    

      
         
5.430    

Luq
ue 

      
        23    

      
          
6    

      
           
84    

      
          
8    

      
        
121    

      
       
15    

      
            
2    

      
        
84    

      
        
33    

      
      
134    

      
        
39    

      
          
8    

      
          
168    

      
         
41    

      
            
255    

Pale
ncia
na 

      
          8    

      
          
4    

      
           
45    

      
          
2    

      
           
59    

      
          
4    

      
            
4    

      
        
31    

      
          
9    

      
        
48    

      
        
12    

      
          
8    

      
             
77    

      
         
11    

      
            
107    

Prie
go 
de 
Cór
dob
a 

      
     149    

      
        27    

      
         
692    

      
     
103    

      
        
971    

      
     
102    

      
         
33    

      
      
707    

      
     
208    

      
  1.051    

      
      
252    

      
       
60    

      
       
1.399    

      
       
312    

      
         
2.022    

Rut
e 

      
        33    

      
        18    

      
         
244    

      
       
29    

      
        
325    

      
       
33    

      
            
8    

      
      
212    

      
        
82    

      
      
335    

      
        
66    

      
       
26    

      
          
456    

      
       
111    

      
            
659    

Zuh
eros 

      
          0    

      
          
2    

      
           
13    

      
          
3    

      
           
18    

      
          
2    

 
-  

      
        
14    

      
          
2    

      
        
18    

      
          
2    

      
          
2    

      
             
27    

      
            
5    

      
               
37    

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

A= Analfabetos, sin estudios 
P= Estudios Primarios 
E.S. = Estudios Secundarios 
E.P. = Estudios Postsecundarios 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

GRÁFICO 4.1.0.10.- Paro registrado por duración de la demanda. Ambos Sexos   

 

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4.1.0.11.- Paro registrado por duración de la demanda. Mujeres   

  

 

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.12.- Paro registrado por duración de la demanda. Varones 

  

 

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.27.- Población de más de 16 años por estudios finalizados. 
          
               
 

Nivel de estudios completados  
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 d
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 m
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 d
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Su

pe
rio

r, 
CO

U
, P

RE
U

 

FP
 g

ra
do

 m
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I, 
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Ar
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In
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ni
er

ía
 

o 
eq
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va

le
nt

e M
ás

te
r 

of
ic

ia
l 

un
ive

rs
ita

rio
 

(a
 

pa
rti

r 
de

 
20

06
), 

Es
pe

ci
al

id
ad

es
 M

éd
ic

as
 o

 a
ná

lo
go

s 

Do
ct

or
ad

o 

N
o 

pr
oc

ed
e 

TO
TA

L 

Almedinill
a 

      
     137    

      
     502    

      
         
358    

      
          
647    

      
        
101    

      
     156    

 
*  

 
*  

 
*  

      
        86    

 
*  

      
        -      

      
          
363    

      
   2.498    

Benamejí       
     210    

      
     755    

      
         
810    

      
      
1.502    

      
        
299    

      
     126    

 
*  

      
      238    

      
         -      

      
      117    

 
*  

      
        -      

      
          
947    

      
   5.070    

Cabra       
     788    

      
  2.727    

      
     
2.791    

      
      
5.012    

      
     
1.232    

      
 1.324    

      
   1.393    

      
  1.134    

      
     181    

      
      904    

 
*  

 
*  

      
       
3.321    

      
 20.873    

Carcabue
y 

      
     117    

      
     455    

      
         
431    

      
          
696    

      
        
236    

      
     120    

      
       131    

      
        78    

 
*  

 
*  

      
         -      

      
        -      

      
          
340    

      
   2.648    

Doña 
Mencía 

      
     310    

      
     671    

      
         
853    

      
      
1.266    

      
        
245    

      
     203    

      
       244    

      
      204    

 
*  

      
      100    

      
         -      

 
*  

      
          
853    

      
   4.966    

Encinas 
Reales 

      
     150    

      
     372    

      
         
401    

      
          
654    

      
        
108    

      
     101    

 
*  

      
        64    

 
*  

 
*  

 
*  

      
        -      

      
          
407    

      
   2.372    

Fuente-
Tójar 

 
*  

      
     163    

      
           
90    

      
          
205    

      
           
49    

 
*  

 
*  

 
*  

 
*  

 
*  

 
*  

 
*  

      
          
100    

      
       750    

Iznájar       
     412    

      
     950    

      
         
719    

      
      
1.278    

      
        
206    

 
*  

 
*  

      
        79    

 
*  

      
        74    

 
*  

      
        -      

      
          
654    

      
   4.581    

Lucena       
  1.114    

      
  5.081    

      
     
5.937    

      
    
11.270    

      
     
3.178    

      
 1.565    

      
   1.574    

      
  1.951    

      
     175    

      
  1.911    

 
*  

 
*  

      
       
8.270    

      
 42.162    

Luque       
     203    

      
     611    

      
         
477    

      
          
782    

      
        
283    

      
     173    

      
       109    

      
      135    

 
*  

 
*  

      
         -      

 
*  

      
          
433    

      
   3.270    

Palencian
a 

      
     106    

      
     275    

      
         
211    

      
          
495    

      
           
96    

      
       59    

 
*  

 
*  

 
*  

 
*  

      
         -      

 
*  

      
          
307    

      
   1.629    

Priego de 
Córdoba 

      
     920    

      
  3.444    

      
     
3.121    

      
      
5.961    

      
     
1.643    

      
 1.143    

      
       899    

      
  1.384    

 
*  

      
      923    

 
*  

 
*  

      
       
3.750    

      
 23.322    

Rute       
     619    

      
  1.987    

      
     
1.602    

      
      
2.474    

      
        
763    

      
     417    

      
       272    

      
      304    

 
*  

      
      247    

 
*  

 
*  

      
       
1.670    

      
 10.497    

Zuheros       
        53    

      
     163    

      
         
108    

      
          
193    

      
           
47    

 
*  

      
         25    

 
*  

 
*  

 
*  

      
         -      

      
        -      

      
             
79    

      
       733    

Fuente: sima 2011. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.0.13.- Población ocupada por actividad  

 

Fuente: sima 2001. Elaboración propia 

TABLA 4.1.0.28- Contratos según tipo. 
 

Contratos según tipo de Contrato  
Contratos 
Indefinidos 

Contratos Temporales No especificado TOTAL 
 

H M Ambos 
sexos 

H M Ambos 
sexos 

H M Ambos 
sexos 

H M Ambos 
sexos  

Contratos 

Almedinilla     19       7        26        1.570          856       2.426     -  -   -      1.589          863     2.452    

Benamejí    30      18         48       3.760       1.754        5.514     -  -   -      3.790       1.772      5.562    

Cabra      87      88       175     10.169       6.535     16.704     -  -   -   10.256       6.623    16.879    

Carcabuey    12        9        21     1.173       546     1.719       1    -  1        1.186          555      1.741    

Doña Mencía     13        9       22      2.975     1.842    4.817     -  -   -     2.988      1.851     4.839    

Encinas Reales       3       2          5       1.700       665        2.365     -  -   -     1.703         667    2.370    

Fuente-Tójar       7        1         8          525         323         848     -  -   -       532       324        856    

Iznájar     17      15        32      3.721    1.702      5.423     -  -   -    3.738     1.717      5.455    

Lucena 462    260  722    15.253      8.119    23.372      1    
 

1     15.716      8.379    24.095    

Luque    20       8        28        1.898      1.032       2.930     -     -     1.918      1.040     2.958    

Palenciana      28        5      33           744      396      1.140     -     -     772       401    1.173    

Priego de 
Córdoba 

  131     130      261    7.868      4.231    2.099      6    
 

6       8.005    4.361    12.366    

Rute      56      22        78       6.011    2.927       8.938     -  
 

 -     6.067       2.949     9.016    

Zuheros        5         9         14           417         330       747     -     -        422        339        761    
             

 
TOTAL 

                         
890    

                           
583    

                     
1.473    

                    
57.784    

                   
31.258    

                   
89.042    

                           
8    

                             
-      

                               
8    

                    
58.682    

                    
31.841    

                    
90.523    

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.0.29.- Contratos registrados por sector de actividad y sexo 
 

Actividad económica 
 

Agricultura y 
Pesca 

Industria Construcción Servicios TOTAL 
 

Sexo 
 

H M H M H M H M H M 

 
Contratos 

Almedinilla 887 371 92 122 168 7 442 363 1.589 863 

Benamejí 3.075 1.274 58 18 439 217 218 263 3.790 1.772 

Cabra 7.818 4.681 334 75 533 345 1.571 1.522 10.256 6.623 

Carcabuey 739 266 50 41 175 17 222 231 1.186 555 

Doña Mencía 2.053 1.271 19 6 195 135 721 439 2.988 1.851 

Encinas Reales 1.282 473 27 12 312 106 82 76 1.703 667 

Fuente-Tójar 382 149 66 13 13 17 71 145 532 324 

Iznájar 3.228 1.194 61 43 160 83 289 397 3.738 1.717 

Lucena 9.749 4.596 1.756 439 900 404 3.311 2.940 15.716 8.379 

Luque 1.577 724 95 4 106 95 140 217 1.918 1.040 

Palenciana 580 231 10 5 51 - 131 165 772 401 

Priego de 
Córdoba 

4.431 1.635 328 365 1.089 456 2.157 1.905 8.005 4.361 

Rute 4.724 1.738 284 233 415 190 644 788 6.067 2.949 

Zuheros 316 157 28 71 52 57 26 54 422 339 

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

a) TERRITORIO 
Localización, superficie y distribución del territorio. 
 La Comarca de la Subbética cordobesa, situada al sur de la provincia de Córdoba, tiene un importante patrimonio 

natural y cultural y está formada por catorce municipios (Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, 
Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. 

             Con una extensión superficial de 1598,2 km², representa el 11,61 % del territorio total de la provincia de Córdoba 
y el 1,82 % del territorio andaluz. Como se puede observar en la tabla 1, los municipios con mayor término municipal son Lucena, 
Priego de Córdoba y Cabra, siendo los menores Fuente-Tójar, Palenciana y Doña Mencía. En la siguiente tabla se puede observar 
la extensión por municipios y el % que representa respecto de la comarca, provincia y Comunidad Autónoma. 

              En cuanto a la altitud de la comarca respecto al nivel del mar, indicamos que la altitud media es de 563 m 
sobre el nivel del mar. 

Si analizamos  el porcentaje de superficie con pendiente superior al 15 % , observamos que la media comarcal ya es muy 
superior a la media andaluza y más aún a la media provincial. Esto nos da una idea de las características geográficas de nuestra 
comarca, y de los problemas existentes a la hora de cultivar tierras con tanta pendiente. Tan solo Benamejí, Iznájar y Palenciana 
tienen un porcentaje inferior a la media provincial, destacando el 75,46 % de superficie con pendiente mayor del 15 % de 
Carcabuey. 

b) DENSIDAD DE POBLACIÓN. 
La densidad media de población de la comarca es de 81,47 hab por km², siendo menor que la media de Andalucía (que 

en 2012 era de 96,9 hab/km²), de España (93,2 hab/km²) y mucho menor que la media de la UE27 (116,9 hab/km²)- 
La mayor densidad de población se concentra en los municipios mayores, a excepción de aquellos municipios cuya 

extensión superficial es muy pequeña, como el caso de Doña Mencía, con una densidad de población muy elevada. 
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c) ZONAS “NATURA 2000” 
En nuestra comarca nos encontramos con las siguientes figuras de protección:  
1.- Parque Natural Sierras Subbéticas (Reconocido como Geoparque por la UNESCO) 
Superficie: 32.056 ha (20,05% de la superficie total de la comarca), abarca los municipios de Cabra, Carcabuey, Doña 

Mencía, Iznajar, Priego de Córdoba, Rute, Luque y Zuheros. Este Parque está adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS). Otras figuras de protección que recaen en el espacio: Geoparque Sierras Subbéticas, Zona Especial de Conservación 
(ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Sierra Subbética). 

2.- Reserva natural Laguna Amarga,  
Ubicación: junto a la pedanía de Jauja (Lucena, Córdoba), es una de las zonas húmedas endorreicas que conforman las 

Lagunas del Sur de Córdoba, junto con Laguna de Zóñar, Laguna del Rincón, Laguna de Tíscar, Laguna de los Jarales y Laguna 
del Conde o El Salobral, en la provincia de Córdoba, y los Parajes Naturales Embalse de Cordobilla y Embalse de Malpasillo, en 
las provincias de Córdoba y Sevilla. 

Superficie total: 263 hectáreas (0, 16% de la superficie de la comarca) dividiéndose en Reserva Natural: 13 hay 
Zona periférica de protección: 250 ha. Otras figuras de protección que recaen en el espacio: Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC ES0000034 Lagunas del sur de Córdoba); Zonas Especiales de Conservación (ZEC ES0000034 Lagunas del sur de Córdoba); 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000034 Lagunas del sur de Córdoba); Sitio Ramsar 

3.- Reserva Natural Laguna del Conde o Salobral 
Ubicación: a unos 6 Km. al este de la localidad de Luque, próxima al límite provincial con Jaén Superficie: Zona de la 

Reserva Natural: 11 ha. y Zona periférica de protección: 78 ha. (0,05% de la superficie total de la comarca). Municipio: Luque 
(Córdoba). Otras figuras de protección que recaen en el espacio: Designado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC 
ES0000034 Lagunas del sur de Córdoba) y finalmente declarado como Zonas Especiales de Conservación (ZEC ES0000034 
Lagunas del sur de Córdoba), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000034 Lagunas del sur de Córdoba) y Sitio 
Ramsar. 

4.- Paraje Natural Embalse de Malpasillo 
Superficie: 512 hectáreas (0,32 % de la superficie total, aunque hay parte de éste paraje natural que no está en nuestra 

comarca, ya que se encuentra entre los Municipios de Lucena (Córdoba) y Badolatosa (Sevilla)).En las orillas existe una densa 
vegetación compuesta fundamentalmente de Enea, Caña y Carrizo. Debido al grado de colmatación del embalse, en su interior 
hay grandes extensiones de vegetación palustre de Enea junto a otras menores de Lirio y Juncos. Entre las aves que pueden 
observarse destacan la Malvasía, el Calamón y la Garza Real. En los últimos años se viene observando también el Flamenco 
Común, la Cigüeñuela, la Avocetay el Chorlitejo Patinegro y el Chorlitejo Chico. Las orillas y aguas someras están continuamente 
invadidas por numerosas especies limícolas en diferentes épocas del año.Fue declarado como Paraje Natural mediante la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989); también es, desde el año 2002, Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), y sitio Ramsar. 

5.-  Monumento Natural Cueva de los Murciélagos 
Sistema de cuevas y galerías situadas en el municipio cordobés de Zuheros, dentro del Parque Natural de las Sierras 

Subbéticas, destaca por la belleza de sus formaciones calizas y por servir de hábitat a diversas especies de murciélagos. Superficie: 
32,45 ha (0,02% de la superficie total de la comarca). Incluida en la Red Natura 2000 con la identificación ES6130002 y 
denominación Sierra Subbética. 

La Subbética, como hemos dicho en nuestra  Estrategia, es una comarca con 159.204 ha de las que el 69,40 % está 
ocupada por olivar seguido de un 8,93 % de la tierra que está dedicado a pastizales.  

La superficie total de las explotaciones agrarias es de 120.835,93 ha, lo que nos refleja el carácter agrario de la comarca. 
En la gráfica 16 podemos observar la Distribución de la tierra por aprovechamiento, en ha, con datos del año 2013. 
En ella observamos que el cultivo leñoso es el predominante en la comarca, representado principalmente por el olivar. 

Dentro de los frutales, el principal cultivo de la comarca es el membrillo, seguido del almendro. 



 
 
 
 

Durante los últimos años se ha visto un aumento en la industria agroalimentaria de transformación del membrillo. En 
cuanto al cultivo del almendro, el sector agroalimentario de elaboración de dulces de navidad es un sector muy importante en 
nuestra comarca, siendo una de sus materias primas la almendra. 

Se observa también el hecho de que Iznájar y Rute son los municipios que tienen más superficie de Ríos y Lagos porque, 
recordemos, tienen el embalse de Iznájar como el Embalse mayor de Andalucía. 

De las 10.200 explotaciones con SAU que existen en la comarca (datos del 2009), el porcentaje mayor lo llevan aquellas 
con un tamaño de 2 a 5 ha (35,74 %), seguidas de las explotaciones entre 1 y 2 ha (24,91 %) y continuando con explotaciones 
de 5 a 10 ha (18.54%). 

Las explotaciones con tamaño mayor a 100 ha constituyen únicamente el 1,09 % del total, siendo las menores existentes 
las que tienen menos de 1 ha de SAU, con el 0,80 % del total de explotaciones. 

Ello nos indica que hablamos de explotaciones de tamaño mediano-pequeño, un dato importante de cara al apoyo a 
modernización de dichas explotaciones y futuras actuaciones. 

En cuanto a distribución municipal, el número mayor de explotaciones se encuentran en Priego de Córdoba, Lucena y 
Cabra. El menor número de explotaciones las encontramos en Palenciana y Zuheros. 

Si comparamos estos datos respecto de los que teníamos en 1999 observamos que han disminuido un 5,94 % las  
explotaciones entre 0,1  y 5 ha, ganando las explotaciones entre 5 a 10 y entre 20 a 50. De igual manera, han disminuido las 
explotaciones de más de 50 ha y de 10 a 20 ha. 

La Distribución General de la Superficie en ha y con datos de 2009 nos plantea una comarca cuyas tierras labradas 
ascienden a 102344,34  es decir, un 84,70 % del total de las hectáreas corresponde a estas tierras labradas, siendo  las tierras 
para pastos el 8,83 % y otras tierras el 6,47 %. 

 
La Comarca de la Subbética, con 124.711 habitantes supone el 15,71 % de la población de la provincia de Córdoba y el 

1,49 % de la población andaluza. 
 
Del total de la población el 49,52% son hombres y el 50,48% mujeres, por lo que la población está muy equilibrada en 

relación al sexo. 
Como podemos ver en el gráfico 4.0.6, , en los años 50 fue cuando mayor número de personas habitaban en la comarca, 

sufriendo una disminución progresiva, perdiendo la comarca el 22 % de su población, hasta 1981. Ello se debió mayormente por 
la emigración a la que se vieron obligadas numerosas familias, abandonando sus localidades de origen, por diferentes razones, 
para buscar el sustento en  otros territorios de España o del Extranjero. 

A partir de 1981 comenzamos a notar un aumento de la población, que sigue hasta nuestros días. El aumento de la 
población no se debe sólo al aumento de la natalidad, evidentemente, sino que muchas de las personas que habían emigrado, o 
bien algún miembro de las familias emigradas, vuelven a la comarca aportando una riqueza personal muy importante, personas 
que vienen con nuevos conocimientos, ideas, experiencias y capacidades que han ayudado al desarrollo de la comarca desde 
entonces. 

Si vemos por municipios esta evolución observamos que hubo un pico en los años 60, como hemos indicado ya 
anteriormente, pero más alto en los municipios mayores. Los municipios con menos habitantes que, aunque sufrieron un 
incremento menor, si están sufriendo hoy por hoy una disminución de su población, hecho que se ha de tener muy en cuenta a 
la hora de la elaboración de nuestra nueva Estrategia y de las actuaciones que planteemos de cara a favorecer el no abandono 
de los núcleos menores, caso de Zuheros, Fuente-Tójar o Palenciana. Evidentemente el caso de los municipios mayores (Lucena, 
Priego de Córdoba y Cabra), aunque sufrieron una merma en su población por causas de la emigración, al estar sus rentas más 
diversificadas, están consiguiendo aumentar su población. 

 
De los últimos datos disponibles, para el año 2012 del total de las rentas declaradas, el 82,84 % proviene de las rentas 

netas del trabajo, es decir, de las personas asalariadas. El resto provienen de mayor a menor medida de  las rentas netas de 
estimación objetiva (7,25 %); otro tipo de rentas netas (5,63 %) y Rentas netas de estimación directa (4,2 %). 

El total de las rentas netas declaradas en la comarca de la Subbética supone el 12,04 % del total de rentas netas 
declaradas a nivel provincial. Aquí hemos de apuntar que desde 2004 ha bajado 1.17 %, evidentemente la crisis se ha notado 
claramente en las rentas. Este valor está por debajo de lo que le correspondería a la comarca en relación a la población existente, 
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ya que si tenemos una población del 15,71 % de la población provincial, nuestra renta debería suponer, al menos dicha cifra, 
pero observamos que no sólo queda bastante lejos, sino que ha disminuido desde en los últimos 8 años. 

Las pensiones no contributivas recibidas en la comarca de la Subbética suman un total de 1.312, habiendo disminuido 
en los últimos 10 años en 150. De éstas un 51,45 % son por jubilación y el resto por invalidez. Tal y como podemos comprobar 
en la siguiente tabla (tabla 4), el importe medio de la pensión en la Subbética es de 380,01 € mientras que en la Provincia es de 
375,51 € y en Andalucía de 376,6 €, como podemos comprobar es algo superior. 

Dentro de los municipios de la comarca, los importes medios van desde los 457,50 € de Zuheros (donde todas sus 
pensiones no contributivas son por invalidez) y 347,67 € de Encinas Reales (donde las pensiones son al 50 % por jubilación y por 
invalidez). 

Las pensiones no contributivas de la Subbética suponen el 13,75 % del total de las pensiones no contributivas de la 
provincia de Córdoba y el 13,92 € del importe de las mismas. En este caso también hay una disminución en el porcentaje de 
pensiones no contributivas respecto de la provincia en los últimos diez años de un 0,73 % y de un 0,79 % de los importes. 

Si analizamos los datos por municipios que tenemos en la comarca, tenemos que ningún municipio de la misma alcanza 
la renta media declarada provincial, y están lejos de alcanzar la regional 

La crisis económica ha generado un aumento del paro a nivel Estatal y autonómico, que por supuesto también se ha 
visto aumentado en nuestra comarca. 

La población menor de 15 años (19.626 personas, el 51,65 % hombres y 48,35% mujeres), supone un 15,63% sobre el 
total de la población, frente a un 16,36 % en Andalucía, un 15,2 % en España y es prácticamente igual, que el de la UE27 que 
cuenta con un 15,6 %. 

El 18,32 % de nuestra población es mayor de 64 años (23.005 personas, 42,63 % hombres y 57,37 % mujeres), 
suponiendo un valor muy superior a la media andaluza (15,91 %) y más aún la media en España (15,2 %) pero que no se aleja 
mucho, aunque también sigue siendo mayor que la media de EU27 (17,4%). 

Es importante ver gráficamente  la pirámide poblacional de nuestra comarca, en la que podemos observar un número 
elevado de mujeres mayores de 80 años,  concretamente las mujeres de esas edades suponen el 62,36 % del total. En la comarca, 
las mujeres superan en porcentaje a los varones de 60 años en adelante, en los otros tramos de edad, los varones tienen un 
porcentaje superior, con excepción del tramo de 10 a 14 años que, curiosamente, tienen en mismo número (3369) varones y 
mujeres. 

Del total de la población, el índice de feminización, es decir, número de mujeres entre 30 y 44 años respecto al total de 
la población alcanza el 48,92 %, lo que se puede comprobar viendo la pirámide poblacional y según hemos comentado, el número 
mayor de mujeres tienen de 60 años en adelante. 

Con estos datos observamos que la tasa de dependencia en la Subbética es de 54,29 %, mucho mayor que la media 
andaluza (47,67%),  y que sigue una tendencia creciente desde 2009.  

 
La esperanza de vida, datos a 2013, de la provincia de Córdoba es de 85,1 años para las mujeres y de 79,14 años para 

los hombres, es la provincia con mayor esperanza de vida de Andalucía (82,19 años) y superando la media de esta que es de 
81,6 años. 

 
Es importante conocer el porcentaje de mujeres en la comarca en edad fértil, puesto que es necesario que existan 

suficientes nacimientos para que nuestra comarca no llegue a estar con una pirámide poblacional invertida, actualmente, como 
vemos, la base es menor que la población de edades medias, pero si no conseguimos que la base aumente, va a ser complicado 
continuar con un desarrollo socioeconómico positivo, ya que irá envejeciéndose la población y actualmente no vemos una pirámide 
muy positiva en este aspecto. 

Según observamos en el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres en edad fértil son aquellas que están entre 15 y 
49 años, y en nuestra comarca alcanzan un total de 29.159 mujeres, es decir un 46,32 % del total de la población femenina y un 
23,38 % de la población total de nuestra comarca. 

Una vez llegados a estos datos, vamos a referirnos en este punto a la tasa de Natalidad, de Mortalidad y al Crecimiento 
vegetativo. 



 
 
 
 

Los últimos datos que podemos encontrar en el SIMA, del año 2013 arrojan un crecimiento vegetativo medio de -5,93 
(siendo este mayor entre los hombres que en las mujeres), frente a 7 personas de la Provincia de Córdoba o a 15780 personas 
de Andalucía. 

En este punto también es interesante resaltar que tan solo tienen crecimiento positivo Lucena (172), Benamejí (9) y 
Encinas Reales (5), siendo el número de defunciones mayor en el resto de los municipios, excepto Palenciana cuyo número de 
defunciones y nacimientos es el mismo. 

La Tasa de actividad de la comarca, es decir, la relación entre la población activa (que es la población ocupada más la 
parada) y la población de 16 años o más x 100) asciende a una 62,42 %, es decir, de cada 100 personas de la comarca, casi 63 
tienen trabajo o lo están buscando de forma activa. Aquí también es necesario desagregar estos datos por sexo, puesto que hay 
una gran diferencia entre los hombres y las mujeres, ya que, además de que existe un mayor desempleo entre las mujeres, éstas 
buscan activamente menos empleo, según se recogen en las tablas analizadas, que los hombres. Las causas las intentaremos 
analizar en el punto 4.6 de nuestra estrategia. 

 Si vemos el índice de dependencia de la comarca, obtenemos la relación entre el grupo de población potencialmente 
activa y los grupos de individuos económicamente dependientes, es decir, es la relación entre la población menor de 15 años y 
mayor de 65, respecto de la población entre ambas edades. El índice de dependencia de la comarca es de 55,24 %, siendo mucho 
más elevado en mujeres que en hombres, y si lo analizamos desde escala municipal, observamos que en los municipios menores, 
este índice es mayor, destacando el índice de dependencia de las mujeres en Zuheros (76,41%). Mientras que el índice de 
dependencia masculino no supera en ningún caso el 60% (quedando el máximo en 57,85%, también en Zuheros), el índice de 
dependencia femenino únicamente queda en el 50 % en Lucena, en el resto de municipios es mucho más elevado, dando así una 
visión global de una población femenina potencialmente activa mucho menos numerosa que la económicamente dependiente 

Este índice en Andalucía es de 47,34 % y en la provincia de Córdoba es de un 50,04 %, por lo que la media comarcal 
supera ambas medias, tan sólo está por debajo de la media provincial Lucena (47,47 %). 

De igual manera es interesante conocer el índice de dependencia juvenil, ya que nos indica la relación existente entre la 
población económicamente activa y los menores de dicha edad activa (Población menor de 15 años/población de 15 a 64 años). 
Este índice, de media, ronda el valor del 21%, es decir, por cada 100 personas activas existen 21 menores, está equiparado por 
sexos (en la media) en la comarca.  

Este índice en Andalucía se sitúa en 24,42 % y en Córdoba en 23,28 %, siendo por tanto la media comarcal menor 
(21,43%). En este caso si superan esa media autonómica municipios como Benamejí, Lucena y Palenciana, y Rute supera la 
media provincial.  

Por otro lado, el índice de dependencia anciana, es decir, la población mayor de 64 años en relación con la población 
potencialmente activa nos muestra valores más altos en mujeres mayores de 64 (con una media de casi un 40%), destacando 
Zuheros, en el que nos encontramos que por cada 100 mujeres en edad potencialmente activa, existen 61 mujeres mayores de 
64, dato este increíblemente alto, ya que si sumamos el porcentaje de mujeres mayores de 64 y menores de 15, obtenemos un 
76,41% (como podemos comprobar en la tabla 12) y que nos lleva a concluir que la población de Zuheros tiene un verdadero 
problema de dependencia, sobre todo en la población femenina.  

La media andaluza se sitúa en 22,92 y la provincial 26,76. En este caso la media de la comarca (33,81%) si es mucho 
más elevada que la media, tan solo en Lucena esta media queda por debajo( 20,68%) sin embargo, tal y como hemos indicado 
en el anterior párrafo, la media en municipios como Zuheros, Fuente-Tójar e Iznájar es preocupantemente superior. 

En cuanto al índice de envejecimiento, éste es bastante elevado, siendo Lucena el único municipio cuyo índice no llega 
al superar el 100%, es decir, la población mayor de 64 respecto a la población menor de 15 es menor. De nuevo el índice medio 
es mayor en la población femenina que en la masculina y de nuevo, es Zuheros el municipio con una población mucho más 
envejecida, siendo la población mayor de 64 años, casi 4 veces más que la menor de 15 

En Andalucía, y con datos del IECA a 2013, el índice de envejecimiento era de 93,86 % y en Córdoba de 114,96%, por 
lo que la Subbética ve como este índice lo supera con creces (165,84%), dato que nos indica el envejecimiento de nuestra 
población. Tan solo Benamejí (108,83%) está por debajo de la media provincial y Lucena (77,51 %) por debajo de la media en 
Andalucía. 

Con los datos anteriormente indicados, también es interesante conocer el índice de Longevidad, es decir, el grado de 
supervivencia de la población anciana. Este se mide comparando la población mayor de 74 años con la mayor de 64, siendo de 
media mayor en la población femenina (59,92 %) que en la masculina (55,29 %).  



            ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
                                                                       PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA   
 

 147 
 

Este índice es mayor en los municipios menores y mucho mayor en mujeres que en hombres. 
Un índice muy interesante de conocer para poder analizar la evolución de la población en nuestra comarca es el índice 

de maternidad, es decir, la población menor de 5 años respecto de las mujeres en edad fértil. Este índice se puede considera 
como una aproximación a la tasa global de fecundidad. En nuestra comarca este índice no es muy elevado, siendo la media de 
17,13 %, es decir, por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años), tan solo hay 17 personas menores de 5 años. 

Si analizamos el índice de renovación de la población activa, relacionando el tamaño de los grupos en edad de 
incorporarse a la actividad con aquellos en los que se produce la salida, es decir, la capacidad de nuestra población para sustituir 
a los individuos que se van jubilando (Población de 20 a 29 años/ población de 55 a 64 años), obtenemos una media comarcal 
de 116,64% es decir, por cada persona que desaparece de la población activa, “entran” casi 17. Esta media es interesante, 
entendiéndola como personas que se van a incorporar a la potencial vida activa, pero también indica que habrá un aumento de 
la dependencia anciana, ya de por sí elevada. 

Preocupante es la situación de Encinas Reales e Iznájar, que tienen una media de 99% y 82% respectivamente. 
Y como final de esta análisis de la situación de nuestra comarca, en cuanto a la población y demografía, vamos a analizar 

el índice de tendencia, que es el indicador de la dinámica demográfica. En la medida que éste presenta valores inferiores a cien, 
se refleja el descenso de la natalidad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento. Lo definimos como Población de 0 a 4 
años /población de 5 a 9 años. 

 
La media comarcal es de 79,44 %,  lo que demuestra el envejecimiento de la población del que venimos hablando en 

este bloque. Por municipios, ninguno de ellos supera el 100 %, siendo el más elevado Rute, seguido de Lucena y Almedinilla 
En cuanto al saldo migratorio, hemos de indicar que tanto las emigraciones como las inmigraciones son mayores en los 

varones que en las mujeres, del total de personas que, en 2013 emigraron de nuestra comarca, el 59,44 % fueron varones. 
Igualmente, del total de inmigrantes llegados a nuestra comarca, el 51,08 % fueron varones. 

Tenemos un saldo migratorio, es decir, el porcentaje de personas inmigrantes respecto a los emigrantes de 5.07, es 
decir, por cada persona que ha emigrado en 2013, han inmigrado 5 

Destacan la inmigración en Almedinilla, ha emigrado 1 persona y han inmigrado 65, y el menor saldo es el de Fuente-
Tójar, que han emigrado 7 y han inmigrado 19 personas. Tan solo en Iznájar y en Palenciana han emigrado más mujeres que 
varones (1 mujer más en ambos casos). En cuanto a la inmigración, en Almedinilla, Cabra, Carcabuey, Encinas Reales, Priego de 
Córdoba y Zuheros, han inmigrado más mujeres que varones, aunque en el total de la comarca no ha sido esa la tendencia. 

Si analizamos los datos de 2014 que obtenemos del sistema de información multiterritorial de Andalucía (SIMA), podemos 
observar que la población activa de la Subbética, que supone el 44,95% de la población ascendiendo a 82.953 personas, tiene 
un porcentaje de demandantes de empleo medio del 11,50 %. 

Si analizamos la población activa por sexos, observamos que el número de hombres es un poco mayor que el número 
de mujeres, concretamente los hombres suponen el 50,93 % y las mujeres el 49.07%, siendo esta cifra muy similar en la provincia 
(50,51 % hombres y 49,49 % mujeres). Estos datos han cambiado mucho desde la elaboración del anterior diagnóstico, en el que 
si existía una gran diferencia en cuanto a la población activa por sexos tanto a nivel comarcal como provincial. Esto indica que la 
mujer ha empezado a demandar empleo en un nivel similar al del hombre. 

Los datos de población activa (2014), población ocupada y parada (2011) que a continuación reflejamos, muestran un 
aumento en la población activa, respecto del censo de 2001, sin embargo la población ocupada masculina ha sufrido una 
disminución evidente. En estos años, la diferencia entre hombres y mujeres ocupados y parados se ha acercado, siendo aún el 
desempleo femenino mucho mayor que el masculino (3,72 puntos porcentuales) y las mujeres ocupadas son mucho menores 
que los hombres ocupados (aunque, como se ha dicho, ha aumentado respecto del año 2001, aún queda mucho por hacer para 
que el porcentaje de mujeres ocupadas aumente). 

En nuestra estrategia tendremos en cuenta actuaciones que minimicen la brecha existente y hagan que se equilibren 
tanto las demandas como las ocupaciones por sexo. 

Como podemos ver, paro registrado es mayor en las mujeres que en los hombres y los tramos de edad en los que es 
mayor el paro varía según analicemos el paro masculino o el femenino, ya que el paro afecta más a hombres de 45 a 60 años y 
sin embargo a las mujer le afecta más en las franjas de edad en las que suelen ser madres. Este hecho se analizará en el punto 



 
 
 
 
8 de la Estrategia en el que se tratará el impacto en la población con perspectiva de género, aunque es difícil, en un documento 
como este en el que la igualdad está presente y que todos los datos los estamos presentando desagregados por sexo, obviar este 
hecho. 

En la tabla 4.0.26 podemos comprobar el paro registrado según estudios finalizados, en la que vemos que el mayor 
número de personas desempleadas son aquellas que poseen estudios secundarios, que alcanzan el 68,93 % de las personas 
demandantes. Este caso es casi igual para hombres que para mujeres, es decir, el 70,74% de los desempleados tienen estudios 
secundarios y el 67,26 % de las desempleadas tienen estudios secundarios. Donde sí podemos ver diferencia es entre hombres 
y mujeres con estudios postsecundarios, n este caso las mujeres que están desempleadas superan a los hombres, con el mismo 
nivel de estudios, en más de doble, es decir, frente a un 8,75% de hombres desempleados con estudios postsecundarios, hay un 
17,68 % de mujeres con dicha formación desempleadas, aquí vemos mucha diferencia que habrá que analizar detenidamente en 
el punto 8 de nuestra Estrategia de cara a plantear actuaciones que disminuyan o mejor, eliminen la brecha existente. 

En la tabla 4.0.27 podemos observar que el grupo más elevado de personas activas son las que no tienen cualificación, 
o esta es muy baja. Este dato no se ha podido obtener disgregado por sexo, por lo que no podemos hacer mención a la situación 
de mujeres frente a hombres. Pero sin lugar a dudas, debe seguir fomentando la formación continua y establecer actuaciones 
que puedan facilitar la capacitación laboral en nuestra comarca. 

Si tratamos ahora el mercado de trabajo ( a fecha de 2001), vemos que en el caso de los hombres, el 28,61 % tienen su 
ocupación en el sector de la industria manufacturera y el 20,81 % están ocupados en el sector Agricultura, Ganadería, Caza y 
Selvicultura. Estos dos sectores suponen el 49,93 % de la ocupación masculina en la comarca. Otros sectores con menores 
porcentajes de ocupados masculinos son: Construcción, con un 14,34 % Comercio, reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico, con un 12,07%. 

Analizando los datos en relación con las mujeres, vemos que el sector más ocupado por mujeres es la Agricultura, 
Ganadería, Caza y Selvicultura (22,35%), seguida de la industria manufacturera (21,44%) y Comercio, reparación de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico, con un 15,03%. 

Podemos observar en la tabla 4.0.28 que la contratación, según datos de 2014, es mayoritariamente de contratos 
temporales (98,36 %) y existe mayor contratación de hombres que de mujeres, tanto a temporal como indefinida (64,83 % 
contratación de hombres frente a tan solo el 35,17 %, contratación de mujeres). 

Así, al mayor desempleo femenino le añadimos la mayor contratación masculina, lo que hace que la brecha siga 
aumentándose. 

El 65,84% de los contratos se han realizado en el sector de la agricultura y pesca, un 21,57 % en el sector Servicios, 
siendo menor en los sectores construcción e industria, con un  7,44% y 5,14 % respectivamente. 

Como hemos visto, el mayor número de contratos se han registrado en el sector de agricultura y pesca, veamos ahora 
los trabajadores eventuales agrarios por sexo. Estos suponen el 23,09 % de la provincia de Córdoba y el 4,05% de Andalucía. 

Con estas cifras, volvemos a reiterar la importancia que el sector tiene en nuestra comarca, que hace que sea un sector 
prioritario tanto para actuaciones directas a la infraestructuras, como para mejora y consolidación de empleos. 

El paro registrado en la comarca, desagregado por sexo, nos muestra que el paro en la Subbética supone el 12,77 % del 
paro registrado en la provincia de Córdoba y el 1,16 % del Paro registrado en la Comunidad Autónoma. 

Si analizamos el paro registrado por tramos de edad, observamos que el tramo de edad en el que existe más paro en la 
mujer es entre 30 y 44 años (coincidiendo con el tramo de edad en el que la mujer suele ser madre) y que alcanza casi el 58 % 
del desempleo en dicha edad y en el hombre el tramo de edad en el que existe más desempleo es entre 45 y 64 años, alcanzando 
casi el 57% del paro registrado en dicha edad. 

De los demandantes de empleo, el número mayor de ellos son aquellas personas,  tanto hombres como mujeres que 
han finalizado los estudios secundarios, que supone casi el 69% de los parados totales de la comarca. 

Si vemos la duración de la demanda, observamos que en los hombres, existen más cuya demanda es superior a un año,  
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4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA _ECONOMIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA (1) 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

TABLA 4.1.1.1.- ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Índice actividad 
económica 

ALMEDINILLA 3 

BENAMEJÍ 8 

CABRA 30 

CARCABUEY 5 

DOÑA MENCÍA 6 

ENCINAS REALES 2 

FUENTE TÓJAR * 

IZNÁJAR 4 

LUCENA 94 

LUQUE 7 

PALENCIANA 5 

PRIEGO DE CÓRDOBA 27 

RUTE 13 

ZUHEROS * 

PROV. DE CÓRDOBA 1.220 

ANDALUCÍA 13.093 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda y anuario económico de  La Caixa. 

 * No existen datos para estos municipios. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Por municipios observamos que la renta media declarada se distribuye como sigue: 

   

TABLA 4.1.1.2.- RENTA MEDIA DECLARADA 

RENTA MEDIA DECLARADA 2008 
  

    
 

IDENTIFICADOR PROVINCIA ANDALUCÍA 
ALMEDINILLA            10.010,55    16.893,00    18.319,87    
BENAMEJÍ            13.403,08    16.893,00    18.319,87    
CABRA            15.656,01    16.893,00    18.319,87    
CARCABUEY            11.938,73    16.893,00    18.319,87    
DOÑA MENCÍA            11.681,46    16.893,00    18.319,87    
ENCINAS REALES            11.607,14    16.893,00    18.319,87    
FUENTE-TÓJAR              9.134,20    16.893,00    18.319,87    
IZNÁJAR            10.223,00    16.893,00    18.319,87    
LUCENA            15.230,98    16.893,00    18.319,87    
LUQUE            11.329,00    16.893,00    18.319,87    
PALENCIANA            12.667,34    16.893,00    18.319,87    
PRIEGO            13.055,48    16.893,00    18.319,87    
RUTE             13.422,40    16.893,00    18.319,87    
ZUHEROS            10.618,36    16.893,00    18.319,87    

          Fuente: SITAE 2008 

 

TABLA 4.1.1.3.- Rentas netas declaradas por tipo de rendimiento 

 SUBBÉTICA (€) PROVINCIA DE 
CÓRDOBA (€) 

% Comarca/ 

Provincia 

Andalucía (€) % Provincia/ 

Región 

Rentas netas 
declaradas 

559.116.159,26 4.644.509.331,16 12,04 49.048.123.288,85 9,40 

Rentas netas 
del trabajo 

463.145.484 4.033.615.805,29 11,48 43.093.967.423,59 9,36 

Rentas netas 
de 
estimación 
directa 

23.935.991,32 205.688.897,74 11,64 2.063.268.850,24 9,97 

Rentas netas 
de 
estimación 
objetiva 

40.543.281,62 171.506.193,75 23,64 1.757.486.759,14 9,76 

Otro tipo de 
rentas netas 

31.491.401,7 231.945.612,47 13,58 2.103.075.510 11,03 

               Fuente, sima 2012. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.1.4.- Consumo de energía eléctrica por sectores 
   

mW /hora 2013 
 

        

Sectores  
Agricultura Industria Comercio-

Servicios 
Sector 
residencial 

Administración-
servicios 
públicos 

Resto Total 

Andalucía      
1.320.504,78    

    
7.764.894,70    

     
6.790.331,67    

    
12.712.818,57    

     
3.671.750,09    

    
289.865,59    

    
32.550.165,39    

Córdoba         
113.851,04    

        
457.372,87    

         
606.821,86    

      
1.210.670,36    

      
 322.213,95    

      
27.841,56    

      
2.738.771,63    

 
Almedinilla 

                   
38,41    

             
2.137,93    

             
1.353,15    

               
3.653,36    

 
748,84    

            
105,24    

               
8.036,93    

 
Benamejí 

                 
251,68    

             
6.212,62    

             
2.515,01    

               
6.227,64    

  
1.937,47    

            
116,34    

            
17.260,76    

Cabra              
1.044,48    

             
9.794,56    

           
12.698,14    

            
30.161,13    

          
 11.868,28    

            
359,93    

            
65.926,53    

Carcabuey                    
41,54    

             
2.608,82    

                 
922,14    

               
3.819,14    

    
 862,12    

               
18,45    

               
8.272,22    

Doña 
Mencía 

                   
23,53    

             
1.178,42    

             
2.211,53    

               
5.758,67    

   
903,30    

               
34,28    

            
10.109,74    

Encinas 
Reales 

                   
35,83    

                
819,16    

                 
844,26    

               
2.799,97    

 
753,85    

               
19,52    

               
5.272,59    

Fuente-
Tójar 

                   
97,34    

                
636,12    

                 
190,72    

               
1.175,04    

 
327,94    

                 
8,02    

               
2.435,19    

 
Iznájar 

                   
85,53    

             
1.377,06    

             
1.593,94    

               
6.127,74    

             
1.204,37    

               
53,28    

            
10.441,92    

 
Lucena 

             
7.506,54    

          
31.695,88    

           
31.613,49    

            
66.993,41    

           
10.919,61    

      
10.238,67    

          
158.967,60    

 
Luque 

                 
680,40    

             
2.317,59    

             
1.281,08    

               
3.797,97    

             
1.695,08    

            
112,22    

               
9.884,33    

 
Palenciana 

                 
492,18    

             
8.341,16    

                 
492,18    

               
1.868,83    

  
397,19    

            
918,60    

            
12.510,15    

Priego de 
Córdoba 

                 
307,67    

             
3.467,82    

           
12.608,10    

            
34.941,11    

            
 6.809,32    

            
536,31    

            
58.670,34    

Rute                  
183,77    

             
5.840,77    

             
5.162,16    

            
14.794,81    

            
 9.034,01    

            
197,49    

            
35.213,01    

 
Zuheros 

                     
7,44    

                
118,12    

                 
439,91    

                  
992,79    

   
162,61    

                 
9,92    

               
1.730,79            

TOTAL            
10.796,35    

          
76.546,05    

           
73.925,82    

          
183.111,62    

           
47.624,00    

      
12.728,26    

          
404.732,10            

 
2,67% 18,91% 18,27% 45,24% 11,77% 3,14% 

 

                   Fuente: sima 2013. Elaboración propia 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.1.5.- DENSIDAD EMPRESARIAL 

Territorio EMPRESAS 
/MIL HAB. 

Nº EST. 
/1000 HAB 

% EST. 
CONSTRUCIÓN 
2009 

% EST. 
INDUSTRIA 
2009 

% EST. 
SERVICIOS 
2009 

ANDALUCÍA  35,1 69,41 11,57 8,12 80,3 
Prov. Cordoba 36,27 70,94 10,86 12,55 76,58 
Almedinilla 49,82 62,25 20,38 17,83 61,78 
Benamejí 37,73 67,82 18,34 13,18 68,48 
Cabra 35,24 72,59 12,13 10,65 77,23 
Carcabuey 54,75 60,63 15,06 18,07 66,87 
Doña Mencía 28,63 55,51 13,57 8,93 77,5 
Encinas Reales 34,31 60,07 17,24 11,72 71,03 
Fuente-Tójar 49,22 50 0 25,64 74,36 
Iznájar 43,43 53,8 14,9 14,51 70,59 
Lucena 42,86 88,5 9,79 20,33 69,88 
Luque 47,13 61,11 9,5 25 5,5 
Palenciana 30,18 53,43 10,59 12,94 76,47 
Priego de Córdoba 37,6 72,6 12,65 14,94 72,41 
Rute 41,21 72,73 14,45 13,15 72,4 
Zuheros 44 54,85 4,65 9,3 86,05       

Promedio Subbética 41,15 63,28 12,37 15,44 67,89 
                Fuente: SITAE. Año 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 



            ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
                                                                       PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA   
 

 153 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.1.6.- NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS 

    

ALMEDINILLA 14     1    102    
BENAMEJÍ 47    33     223    
CABRA 148    138    1.171    
CARCABUEY 17     24    113    
DOÑA MENCÍA 33     29    200    
ENCINAS REALES 13     13    105    
FUENTE-TÓJAR   1     13      28    
IZNÁJAR  27     24     195    
LUCENA 300    647    2.520    
LUQUE  14      42      124    
PALENCIANA    4      10       60    
PRIEGO 160    182    1.286    
RUTE     85       85      536    
ZUHEROS      3         6        35    
 
TOTAL SUBBÉTICA 

                       
866    

                   
1.247    

                   
6.698    

 
PROVINCIA 

                   
4.792    

                   
5.821    

                 
43.962    

 
ANDALUCÍA 

                 
50.305    

                
37.772    

               
462.879    

                                   Fuente: ARGOS, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

TABLA 4.1.1.7.- POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD  
 

AGRICULTURA Y 
PESCA 

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

  
Territorio  

  
VARONES  

 
MUJERES  

 
VARONES   

 
MUJERES  

 
VARONES  

 
MUJERES  

 
VARONES  

 
MUJERES  

  
Andalucía  

            
220.081    

         
92.785    

      
226.119    

         
63.237    

      
317.733    

         
18.215    

      
870.463    

        
691.727    

  
Almedinilla  

                     
115    

                 
58    

                 
89    

                 
43    

                 
28    

                  
-      

               
129    

                  
82    

  
Benamejí  

                     
223    

               
116    

               
141    

                 
18    

               
195    

                   
1    

               
281    

                
171    

 
 Cabra  

                     
907    

               
615    

           
1.038    

               
289    

               
784    

                 
38    

           
1.902    

            
1.763    

  
Carcabuey  

                     
182    

                 
48    

                 
77    

                 
33    

                 
93    

                   
2    

               
176    

                
134    

 Doña 
Mencía  

                     
288    

               
140    

               
246    

                 
88    

               
262    

                  
-      

               
274    

                
187    

 Encinas 
Reales  

                       
58    

                 
15    

               
114    

                 
60    

                 
98    

                   
2    

               
155    

                  
75    

 Fuente-
Tójar  

                       
23    

                   
4    

                 
27    

                   
7    

                 
10    

                  
-      

                 
45    

                  
40    

  
Iznájar  

                     
761    

               
445    

                 
71    

               
119    

               
184    

                   
6    

               
305    

                
239    

 
 Lucena  

                     
896    

               
478    

           
4.279    

           
1.261    

               
826    

                 
65    

           
3.149    

            
2.459    

  
Luque  

                     
295    

               
154    

               
140    

                 
96    

                 
91    

                   
9    

               
196    

                
152    

 Palenciana                         
59    

                 
24    

                 
68    

                 
11    

                 
21    

                  
-      

                 
90    

                  
49    

 Priego de 
Córdoba  

                     
906    

               
427    

               
799    

               
565    

               
702    

                 
24    

           
1.722    

            
1.165    

  
Rute  

                     
681    

               
449    

               
509    

               
276    

               
429    

                 
25    

               
801    

                
733    

  
Zuheros  

                       
40    

                   
2    

                 
32    

                 
12    

                 
27    

                  
-      

                 
49    

                  
30             

 TOTAL 
SUBBÉTICA  

                 
5.434    

           
2.975    

           
7.630    

           
2.878    

           
3.750    

               
172    

           
9.274    

            
7.279    

              Fuente: sima 2001. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.1.8.- ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y PLAZAS  

 

 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
HOTELERO 

SUBBÉTICA 

 

NÚMERO 

 

PLAZAS 

   

HOTELES 20 1125 

HOTELES-APARTAMENTO 0 0 

HOSTALES 6 128 

PENSIONES 10 250 

CAMPAMENTO TURÍSTICO 1ª 
CATEGORÍA 

0 0 

CAMPAMENTO TURÍSTICO 2ª 
CATEGORÍA 

2 637 

CAMPAMENTO TURÍSTICO 3ª 
CATEGORÍA 

1 75 

CAMPAMENTO TURÍSTICO SIN 
CLASIFICAR 

1 24 

ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS RURALES 

101 884 

TOTAL 141 3.123 

                 Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.1.9.- ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO  
 

Hoteles Hoteles-
Apartamento 

Hostales Pensiones Campamentos Establecimientos 
turísticos rurales 

TOTAL 

        

Andalucía 1691 110 650 879 174 1708 5212 
Córdoba 109 0 56 67 12 252 496 
Almedinilla 0 0 1 0 0 9 10 
Benamejí 0 0 0 2 1 1 4 
Cabra 3 0 0 2 0 8 13 
Carcabuey 0 0 1 0 0 21 22 
Doña 
Mencía 

1 0 0 1 0 0 2 

Encinas 
Reales 

0 0 0 0 0 1 1 

Fuente-Tójar 0 0 0 0 0 1 1 
Iznájar 1 0 0 0 1 10 12 
Lucena 5 0 1 2 0 3 11 
Luque 0 0 2 1 0 3 6 
Palenciana 0 0 0 0 0 4 4 
Priego de 
Córdoba 

5 0 1 2 1 35 44 

Rute 3 0 0 0 1 3 7 
Zuheros 2 0 0 0 0 2 4         

TOTAL 20 0 6 10 4 101 141 
                Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.1.10.- RESTAURANTES POR CATEGORÍAS Y MUNICIPIOS  
 

Categoría del restaurante  
1 Tenedor 2 Tenedores 3 Tenedores 4 Tenedores 5 Tenedores 

Andalucía 5317 3169 403 80 8 
Córdoba 470 114 7 1 0 
Almedinilla 1 1 0 0 0 
Benamejí 4 2 0 0 0 
Cabra 14 3 0 0 0 
Carcabuey 2 0 0 0 0 
Doña Mencía 2 0 0 0 0 
Encinas Reales 1 0 0 0 0 
Fuente-Tójar 0 0 0 0 0 
Iznájar 2 0 0 0 0 
Lucena 30 6 1 0 0 
Luque 5 0 0 0 0 
Palenciana 0 0 0 0 0 
Priego de Córdoba 16 3 1 0 0 
Rute 9 2 0 0 0 
Zuheros 1 0 0 0 0       

TOTAL 87 17 2 0 0 
                     Fuente: sima 2009. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

TABLA 4.1.1.11.- CONTRATOS REGISTRADOS POR NACIONALIDAD Y SEXO  
 

Nacionalidad TOTAL  
Española Extranjera  
Sexo Sexo Sexo  

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Territorio Contratos  
Andalucía             

2.181.266    
            

1.478.166    
            

3.659.432    
                 

304.333    
              

165.516    
            

469.849    
             

2.485.599    
            

1.643.682    
            

4.129.281    

Córdoba                 
279.930    

                
171.502    

                
451.432    

                   
23.780    

                   
8.608    

               
32.388    

                 
303.710    

                
180.110    

                
483.820    

Almedinilla                      
1.300    

                        
837    

                     
2.137    

                         
289    

                         
26    

                     
315    

                     
1.589    

                        
863    

                     
2.452    

Benamejí                      
3.624    

                     
1.737    

                     
5.361    

                         
166    

                         
35    

                     
201    

                     
3.790    

                     
1.772    

                     
5.562    

Cabra                      
9.002    

                     
6.098    

                  
15.100    

                     
1.254    

                       
525    

                 
1.779    

                   
10.256    

                     
6.623    

                  
16.879    

Carcabuey                      
1.065    

                        
538    

                     
1.603    

                         
121    

                         
17    

                     
138    

                     
1.186    

                        
555    

                     
1.741    

Doña 
Mencía 

                     
2.934    

                     
1.839    

                     
4.773    

                           
54    

                         
12    

                       
66    

                     
2.988    

                     
1.851    

                     
4.839    

Encinas 
Reales 

                     
1.622    

                        
660    

                     
2.282    

                           
81    

                           
7    

                       
88    

                     
1.703    

                        
667    

                     
2.370    

Fuente-
Tójar 

                        
471    

                        
312    

                        
783    

                           
61    

                         
12    

                       
73    

                         
532    

                        
324    

                        
856    

Iznája                      
3.103    

                     
1.608    

                     
4.711    

                         
635    

                       
109    

                     
744    

                     
3.738    

                     
1.717    

                     
5.455    

Lucena                   
14.009    

                     
8.025    

                  
22.034    

                     
1.707    

                       
354    

                 
2.061    

                   
15.716    

                     
8.379    

                  
24.095    

Luque                      
1.709    

                        
980    

                     
2.689    

                         
209    

                         
60    

                     
269    

                     
1.918    

                     
1.040    

                     
2.958    

Palenciana                         
734    

                        
380    

                     
1.114    

                           
38    

                         
21    

                       
59    

                         
772    

                        
401    

                     
1.173    

Priego de 
Córdoba 

                     
7.300    

                     
4.255    

                  
11.555    

                         
705    

                       
106    

                     
811    

                     
8.005    

                     
4.361    

                  
12.366    

Rute                      
5.259    

                     
2.839    

                     
8.098    

                         
808    

                       
110    

                     
918    

                     
6.067    

                     
2.949    

                     
9.016    

Zuheros                         
410    

                        
337    

                        
747    

                           
12    

                           
2    

                       
14    

                         
422    

                        
339    

                        
761              

 
                  

52.542    
                  

30.445    
                  

82.987    
                     

6.140    
                   

1.396    
                 

7.536    
                   

58.682    
                  

31.841    
                  

90.523    
                  Fuente: sima 2014. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.1.1- CONTRATOS REGISTRADOS POR SECTORES Y SEXO 

 

 

TABLA 4.1.1.12.- CONTRATACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD  

 
 

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA  SERVICIOS  
VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Almedinilla 4 0 0 0 0 0 0 0 

Benamejí 1 0 0 0 0 0 0 2 

Cabra 47 17 0 0 5 0 3 6 

Carcabuey 9 0 0 0 0 0 0 0 

Doña Mencía 2 0 0 0 0 0 0 0 

Encinas Reales 1 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente-Tójar 1 0 0 0 0 0 0 0 

Iznájar 98 1
7 

0 0 1 0 0 2 

Lucena 81 1
0 

0 0 7 2 10 1
2 

Luque 2 0 0 0 0 0 1 0 

Palenciana 0 0 0 0 0 0 0 1 

Priego de 
Córdoba 

17 2 3 0 1 1 4 7 

Rute 78 7 1 0 1 1 0 3 

Zuheros 0 0 0 0 0 0 0 1          

Total Subbética     341 53 5 0 15 4 18 3
4 

Fuente: Informe ARGOS 1T-2016. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.1.13.- CONTRATACIÓN DE PERSONAS ESPAÑOLAS POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD  

 
 

AGRICULTURA Y PESCA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA  SERVICIOS  
VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Almedinilla 42 16 8 0 7 6 40 27 

Benamejí 203 88 62 41 7 23 12 42 

Cabra 612 274 62 55 13 7 164 165 

Carcabuey 64 32 5 0 2 4 23 12 

Doña Mencía 140 12 31 35 2 1 32 16 

Encinas Reales 59 41 13 12 4 2 11 9 

Fuente-Tójar 21 3 0 0 2 0 7 14 

Iznájar 459 163 18 11 1 1 23 23 

Lucena 574 314 68 66 358 54 274 228 

Luque 94 11 23 20 7 2 11 9 

Palenciana 26 8 4 0 0 0 20 14 

Priego de 
Córdoba 

398 78 81 15 21 22 169 187 

Rute 375 168 70 42 20 10 35 40 

Zuheros 11 5 9 10 0 4 2 1          

Total Subbética 3078 1213 454 307 444 136 823 787 

Fuente: Informe ARGOS 1T-2016. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.1.14.- ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TRAMO DE EMPLEO  
         

 
Tamaño del establecimiento 

 

 
Establecimient
os de 0 
empleos 

Establecimient
os de 1 a 5 
empleos 

Establecimient
os de 6 a 10 
empleos 

Establecimient
os de 11 a 20 
empleos 

Establecimient
os de 21 a 50 
empleos 

Establecimient
os de 51 a 100 
empleos 

Establecimient
os de más de 
100 empleos 

TOTAL 

         

Andalucía 27889 472529 24641 12789 9880 1914 1314 550956 

Córdoba 3379 46596 2114 1232 960 192 102 54575 

Almedinill
a 

7 120 9 7 2 - - 11
45 

Benamej
í 

1 273 8 3 8 - - 33
03 

Cabra 91 1273 40 22 27 2 2 14
57 

Carcabue
y 

20 118 6 9 1 - - 1547 

Doña 
Mencía 

20 227 5 5 5 - - 262 

Encinas 
Reales 

11 112 1 5 2 - - 131 

Fuente-
Tójar 

4 32 1 5 - - - 42 

Iznájar 9 219 4 13 1 - - 246 

Lucena 176 2976 146 92 59 9 9 3467 

Luque 3 166 3 6 2 - - 180 

Palencian
a 

4 62 1 5 2 - - 74 

Priego 
de 
Córdoba 

107 1409 48 38 24 1 1 1628 

Rute 40 610 29 13 13 1 - 706 

Zuheros 3 32 3 4 2 - - 44 
         

TOTAL 506 7629 304 227 148 13 12 8839 

Fuente: sima 2014. Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

TABLA 4.1.1.15.- VARIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 2008-2009  
    

 
MUNICIPIO PROVINCIA ANDALUCÍA 

Almedinilla -  7,65    - 4,12    - 4,36    
Benamejí -  1,41    - 4,12    - 4,36    
Cabra -  3,00    - 4,12    - 4,36    
Carcabuey -  2,35    - 4,12    - 4,36    
Doña Mencía - 12,23    - 4,12    - 4,36    
Encinas Reales -  5,84    - 4,12    - 4,36    
Fuente-Tójar -  7,14    - 4,12    - 4,36    
Iznájar -  8,27    - 4,12    - 4,36    
Lucena -  6,76    - 4,12    - 4,36    
Luque -  2,44    - 4,12    - 4,36    
Palenciana -  3,41    - 4,12    - 4,36    
Priego de Córdoba -  3,61    - 4,12    - 4,36    
Rute -  5,07    - 4,12    - 4,36    
Zuheros -  8,51    - 4,12    - 4,36    

                                   Fuente: SITAE. Año 2008-2009  

 

TABLA 4.1.1.16.- PORCENTAJE AFILIACIÓN AL SECTOR PRIMARIO  

% DE AFILIACIÓN AL SECTOR PRIMARIO  
                          
    

 
MUNICIPIO PROVINCIA ANDALUCÍA 

Almedinilla 48,51    28,61    19,45    
Benamejí 63,09    28,61    19,45    
Cabra 41,54    28,61    19,45    
Carcabuey 54,20    28,61    19,45    
Doña Mencía 65,15    28,61    19,45    
Encinas Reales 56,73    28,61    19,45    
Fuente-Tójar 59,94    28,61    19,45    
Iznájar 68,38    28,61    19,45    
Lucena 24,86    28,61    19,45    
Luque 61,69    28,61    19,45    
Palenciana 60,71    28,61    19,45    
Priego de Córdoba 44,13    28,61    19,45    
Rute 50,40    28,61    19,45    
Zuheros 55,22    28,61     19,45        

                                       Fuente: SITAE. Año 2010 
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TABLA 4.1.1.17.- EMPRESAS EN AGRICULTURA 

% DE EMPRESAS EN AGRICULTURA     
    
 

MUNICIPIO PROVINCIA ANDALUCÍA 
Almedinilla 45,13    18,49    12,61    
Benamejí 35,11    18,49    12,61    
Cabra 30,65    18,49    12,61    
Carcabuey 51,02    18,49    12,61    
Doña Mencía 38,72    18,49    12,61    
Encinas Reales 37,05    18,49    12,61    
Fuente-Tójar 59,21    18,49    12,61    
Iznájar 61,66    18,49    12,61    
Lucena 17,48    18,49    12,61    
Luque 58,24    18,49    12,61    
Palenciana 41,75    18,49    12,61    
Priego de Córdoba 27,03    18,49    12,61    
Rute 37,68    18,49    12,61    
Zuheros 37,78    18,49    12,61    

                                        Fuente: SITAE. Año 2010 

 

 

TABLA 4.1.1.18.- TIERRAS CON SAU 

MUNICIPIO % TIERRAS 
SAU/TOTAL 

Almedinilla 72,03% 
Benamejí 73,76% 
Cabra 73,14% 
Carcabuey 77,95% 
Doña Mencía 83,39% 
Encinas Reales 78,46% 
Fuente Tójar 62,74% 
Iznájar 65,07% 
Lucena 76,45% 
Luque 64,14% 
Palenciana 69,71% 
Priego de Córdoba 72,15% 
Rute 63,38% 
Zuheros 38,02% 

                                                                              Fuente: sima 2009. Elaboración propia 

 



 
 
 
 

GRÁFICO 4.1.1.2.- CULTIVOS DE SECANO/SAU TOTAL 

 

 
 

TABLA 4.1.1.19.- CULTIVOS SECANO  

  
 Tierras ocupadas por 
cultivos herbáceos  

 Tierras ocupadas por 
cultivos leñosos  

 Territorio   Superficie (ha) 
 Andalucía        964.117     1.189.590    
 Córdoba        180.766        297.002    
 Almedinilla                  7            4.212    
 Benamejí              102            2.455    
 Cabra                92          15.715    
 Carcabuey                  9            4.051    
 Doña Mencía                 -              1.028    
 Encinas Reales                11            2.710    
 Fuente-Tójar                 -              2.041    
 Iznájar                36            9.389    
 Lucena              673          26.994    
 Luque                  2            7.571    
 Palenciana                  5              778    
 Priego de Córdoba                29          17.171    
 Rute                 -              8.753    
 Zuheros                27              858       

 SUBBÉTICA              993        103.726    
                                                 Fuente: sima 2013. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.1.20.- PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 

EN CONVERSIÓN SIN CALIFICAR 

Almedinilla 5,88 19,88 1,88 

Benamejí 
   

Cabra 355,3 37,68 63,89 

Carcabuey 368,35 54,47 355,51 

Doña Mencía 
 

0,64 
 

Encinas Reales 5,32 7,74 5,19 

Fuente Tójar 42,85 2,14 11,75 

Iznájar 
 

10,11 5,39 

Lucena 365,95 65,47 137,86 

Luque 163,96 2,88 402,21 

Palenciana 5,89 
  

Priego de Córdoba 170,47 5,89 366,88 

Rute 3,66 14,23 11,17 

Zuheros 56,46 
  

SUBBÉTICA 1.544,09 221,13 1.361,73 

CÓRDOBA 163.685,65 
  

ANDALUCÍA 1.011.094,04 
  

    

Fuente: SIPEA 2016. Elaboración propia 
 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Iniciamos nuestro diagnóstico cuantitativo de esta área temática analizando el índice de actividad económica. Es decir, 
el índice comparativo del conjunto de la actividad económica, referido a 2011 y a 2006. Se obtiene en función del impuesto 
correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. Es 
decir, incluye todas las actividades económicas excepto las agrarias (que no están sujetas al impuesto de actividades económicas). 

El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio, provincia 
o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades 
económicas empresariales y profesionales. A partir de 2003 están exentos del pago de la cuota un determinado colectivo de 
contribuyentes. 

El índice de actividad económica está en general correlacionado con la cuota de mercado. Es decir, suele existir bastante 
correlación entre la capacidad de compra y los impuestos correspondientes a las actividades económicas empresariales y 
profesionales. Sin embargo, se observan a veces diferencias, algunas importantes, entre ambos indicadores.  

En nuestra comarca, el índice de actividad económica oscila entre el 2 de Encinas Reales y el 94 de Lucena, siendo 
como no podría ser de otra manera, más alto en aquellos municipios con más habitantes y más dinamismo empresarial. Tal y 
como se irá viendo en este diagnóstico, existen bastantes municipios cuya actividad principal es agrícola, por lo que no está 
incluida dicha actividad en este índice.  



 
 
 
 

Si analizamos la renta media neta €/año, declarada en relación con la provincia y con Andalucía, observamos que la 
media de los 14 municipios no llega a alcanzar el valor provincial, y por supuesto, menos el regional, alcanzando  el 71,87% de 
la media provincial (12.141,27 € comarcal frente los 16.893,00 € provinciales) y tan solo el 66,27 % de Andalucía. 

De los últimos datos disponibles, para el año 2012 del total de las rentas declaradas, el 82,84 % proviene de las rentas 
netas del trabajo, es decir, de las personas asalariadas. El resto provienen de mayor a menor medida de  las rentas netas de 
estimación objetiva (7,25 %); otro tipo de rentas netas (5,63 %) y Rentas netas de estimación directa (4,2 %). 

El total de las rentas netas declaradas en la comarca de la Subbética supone el 12,04 % del total de rentas netas 
declaradas a nivel provincial. Aquí hemos de apuntar que desde 2004 ha bajado 1.17 %, evidentemente la crisis se ha notado 
claramente en las rentas. Este valor está por debajo de lo que le correspondería a la comarca en relación a la población existente, 
ya que si tenemos una población del 15,71 % de la población provincial, nuestra renta debería suponer, al menos dicha cifra, 
pero observamos que no sólo queda bastante lejos, sino que ha disminuido desde en los últimos 8 años. 

Las pensiones no contributivas recibidas en la comarca de la Subbética suman un total de 1.312, habiendo disminuido 
en los últimos 10 años en 150. De éstas un 51,45 % son por jubilación y el resto por invalidez, el importe medio de la pensión en 
la Subbética es de 380,01 € mientras que en la Provincia es de 375,51 € y en Andalucía de 376,6 €, como podemos comprobar 
es algo superior. 

Dentro de los municipios de la comarca, los importes medios van desde los 457,50 € de Zuheros (donde todas sus 
pensiones no contributivas son por invalidez) y 347,67 € de Encinas Reales (donde las pensiones son al 50 % por jubilación y por 
invalidez). 

Las pensiones no contributivas de la Subbética suponen el 13,75 % del total de las pensiones no contributivas de la 
provincia de Córdoba y el 13,92 € del importe de las mismas. En este caso también hay una disminución en el porcentaje de 
pensiones no contributivas respecto de la provincia en los últimos diez años de un 0,73 % y de un 0,79 % de los importes. 

Es interesante conocer el consumo de energía por sectores en mW/hora para ver cuál es el sector que más demanda 
de energía hace y la viabilidad de realizar mejoras y fomentar el consumo responsable. 

Podemos observar que el 45,24  % del consumo de energía lo asume el sector residencial, teniendo en cuenta que 
tenemos una comarca de más de 125.000 habitantes. 

El 18,91 % del consumo se debe al sector industrial, seguido del sector servicios y el sector público y administración. 

Pese a ser el sector primario el principal en nuestra comarca, el consumo de energía es el menor, lo que denota una 
mecanización basada principalmente en carburantes derivados del petróleo y no de energía eléctrica. 

El consumo en la Subbética supone el 14,78% de la energía consumida en la provincia de Córdoba y el 1,24 % de la 
energía consumida en Andalucía. 

Si analizamos la densidad empresarial encontramos que la Subbética tiene una media de 41,15 empresas por cada mil 
habitantes, que es mayor que la media andaluza (35,10) y la media de la provincia de Córdoba (36,27), destacando el 54,75  de  
Carcabuey como media más alta y el 28,63 de  Doña Mencía como media más baja. 

En general hemos de indicar que el número de establecimientos más numeroso son aquellos del sector servicios, con 
un promedio de 67,89 % , seguido de la industria (15,44 %) y por último la construcción (12,37 %).  

Analizando los datos en números absolutos, el número de establecimientos por sector económico (construcción, industria 
y servicios), vemos que son 8.811 el número de establecimientos existentes, siendo el mayor número de ellos, tal y como antes 
se ha indicado, perteneciente al sector servicios.  

El número de establecimientos de la Subbética constituyen el 16,14 % del total de la provincia de Córdoba y el 1,60 % 
del número de establecimientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, si analizamos por sectores, vemos que 
en el sector industria, el número de establecimientos de la Subbética constituye el 21,42 % del total de la provincia y el 3,30 % de 
Andalucía. Esto implica que el sector industrial en la Subbética es un sector bastante importante, sobre todo en el  municipio  de 
Lucena, seguido a bastante distancia por Priego y en tercer lugar, aún más distante, Cabra. Este dato es muy importante ya que 
se ha de tener en cuenta el sector industrial de Lucena como un sector clave en nuestro desarrollo y, por supuesto, importante  
fuente generadora de empleo. 
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En cuanto a la distribución por sexos de personas trabajadoras por sectores de actividad, obtenemos que las mujeres 
ocupadas suponen un 33,77 % del total de personas ocupadas, lo que implica y nos debe hacer pensar en la necesidad de que 
la mujer se incorpore al mercado laboral en nuestra comarca, ya que la población está equilibrada en cuanto a sexos, lo que se 
ve claramente que no se cumple a la hora de la ocupación. 

Si analizamos los sectores, podemos observar que tan sólo en el sector servicios se acerca la ocupación de las mujeres 
a la de los varones, siendo un 56,03 % el porcentaje de varones ocupados en el sector servicios y el 43,97 % el de mujeres. El 
sector construcción está excesivamente masculinizado, suponiendo un 95,61 % la ocupación de los varones en este sector, frente 
a un 4,39 % de ocupación por mujeres. En industria tampoco tenemos un buen resultado de ocupación femenina frente a la 
masculina, puesto que tan solo alcanzan las mujeres el 27,39 % de ocupación en este sector. Finalmente en el sector agrícola y 
ganadero tampoco las mujeres tienen una buena ocupación, tan solo el 35,38 % de las personas trabajadoras en este sector son 
mujeres. 

A los recursos indicados anteriormente hemos de añadir que, según datos del SIMA de 2.014, en la Subbética existen 
20 Hoteles, 6 hostales y 10 pensiones, que suponen el 15,52 % de la oferta de la provincia (en dichas categorías) y el 1,08 % de 
Andalucía.  

En estos alojamientos existen un total de 1.503 plazas turísticas repartidas como podemos ver en el siguiente cuadro, lo 
que supone un 13,48 % de las plazas existentes en la provincia de Córdoba, para  ese tipo de establecimientos, y el 0,52 % de 
las plazas existentes en Andalucía. 

Es importante indicar que el 45 % de los hoteles de la Subbética tienen 2 estrellas, el 25 % tienen 3 y otro 25 % tienen 4 
y tan solo el 5% tiene 1 estrella. 

En cuanto a las pensiones, no consta en el Sima la categoría en las que se encuentran inscritas, y  de los hostales el 50 
% tienen 1 estrella y el 50 % tienen dos. 

Por otra parte, todos los apartamentos existentes, que ascienden a 5 tienen 1 llave. 

Existen 4 campamentos turísticos, de diferentes categorías, tal y como se puede apreciar en la Tabla 27, con un elevado 
número de plazas, 736, que suponen el 15,18 % de las plazas provinciales y el 0,79 % de las plazas de Andalucía. 

La oferta de alojamientos en la comarca se completa con un amplio número de establecimientos turísticos rurales, que 
ascienden a 101 en la comarca y que suponen más del 40 % de los establecimientos turísticos rurales de la provincia y casi el 6% 
de toda Andalucía, lo que da ejemplo de la importancia que el turismo de Interior supone en nuestra comarca. El número de 
plazas  en dichos establecimientos alcanza las 884, o lo que es lo mismo el 36,67 % de las plazas de establecimientos turísticos 
rurales de Córdoba y el 6,39 % de Andalucía. 

El municipio con mayor número de alojamientos es Priego de Córdoba, donde destacan los establecimientos turísticos 
rurales, que suponen el 34,65 % de ellos, seguido de Carcabuey y Cabra. 

Actualmente en la Subbética, según datos del Sima a 2009 existen 106 restaurantes, de los que el 82,08% son de 
categoría 1 tenedor, el 16,04 % tienen 2 tenedores y el 1,89 % tienen 3. Esta oferta de restauración supone el 17,91 % de la oferta 
de la provincia y el 1,18 % de la oferta de la Comunidad autónoma. 

El municipio en el que existe más restaurantes es el Lucena, seguido de Priego de Córdoba y Cabra, que por otra parte 
es lógico porque son los municipios mayores y por tanto, los que más oferta tienen. 

En cuanto al mercado de trabajo existente en la comarca, indicar que con datos de 2014, el porcentaje de contratos 
realizados a personas con nacionalidad española es del 91,68 % frente al 8,32 % realizados a personas con nacionalidad 
extranjera. 

Como podemos observar la diferencia es enorme, pero lo que es muy similar es, dentro de cada uno de los grupos 
indicados (nacionalidad española o nacionalidad extranjera) es que las mujeres son contratadas en un porcentaje similar, es decir, 
tienen los mismos problemas para la contratación las  mujeres españolas y las extranjeras, puesto que el porcentaje de mujeres 
contratadas, frente a varones, en caso de las españolas es de un 36,69 % frente al 63,31 % de varones y en el caso de extranjeras 
es de un 35,17 % de mujeres extranjeras frente a un 64,83 % de varones extranjeros. 



 
 
 
 

Si hablamos de los sectores de actividad, vemos  en el informe Argos del primer trimestre de 2016 que de los contratos 
realizados, el 60,75% pertenecen al sector de la Agricultura y Pesca, no siendo sorprendente este dato puesto que es el principal 
sector económico de nuestra comarca. Si bien, la distribución entre el empleo de varones y de mujeres si es muy dispar, el empleo 
femenino es de 1 de cada cuatro varones contratados en este sector. 

El segundo sector, en número de contratos es el sector servicios, con un 21,55 % de las contrataciones realizadas. Las 
contrataciones por sexos de este sector están equilibradas. 

Como tercer sector y con un 9,93 % de contrataciones tenemos el sector de la construcción. En este sector, las 
contrataciones de mujeres comprenden el 40%, frente al 60 % de contratación a varones. 

Y por último y con tan solo un 7,77% de las contrataciones totales, nos encontramos con el sector industria. De estas 
contrataciones, tan solo el 23% son mujeres y el 67% varones. 

Si analizamos el porcentaje de contratación en el sector Agricultura y Pesca, por sexo, indicar que del total (incluidos los 
dos sexos), el 91,59 € de las contrataciones, son realizadas a personas con nacionalidad española, frente al 8,41 % que se 
realizan a extranjeros. Pero es que, tal y como hemos indicado anteriormente, de este 8,41% de contrataciones a personas 
extranjeras, tan solo el 13,45 % se realizan a mujeres extranjeras, por lo que el porcentaje de contratación en el sector agricultura  
y ganadería de mujeres extranjeras se queda en únicamente el 1,13 %. 

De todas formas, para las mujeres españolas tampoco el dato es muy halagüeño, ya que el porcentaje de mujeres 
españolas que son contratadas en este sector, frente al total de los contratos, asciende únicamente al 25,89 %. 

El sector construcción es el sector en el que menos se contratan a personas extranjeras, ya que tan solo el 0,65 % de los 
contratos se los realizan a personas extranjeras y únicamente a varones. No se han contratado a mujeres extranjeras en este 
sector. 

En relación con las personas españolas, el 59,27 % son varones y el 40 % mujeres. 

En el sector industria, las personas extranjeras contratadas constituyen el 3,17 % del total, correspondiendo el 78,95 % 
de ellos a varones y únicamente 21,05 % a mujeres extranjeras. De la contratación total en este sector el 74,12% se realizan a 
varones y el 22,70% a mujeres españolas. Observamos que es un sector también masculinizado, tanto en relación con las 
personas extranjeras como las españolas, la contratación de mujeres es muy inferior a la contratación de varones.  

Por último, en relación con el sector servicios, es el único sector en el que la contratación a mujeres extranjeras es mayor 
que a varones extranjeros, casi duplicando el número de contratos. Sin embargo, en mujeres españolas la contratación sigue 
siendo ligeramente inferior. Este sector está más equilibrado en cuanto a contratación por sexos, siendo el 50,60 % contratación 
a varones y el 49,40% a mujeres. 

Por otra parte, si analizamos el número de establecimientos por tramo de empleo, vemos que el total de establecimientos 
de la Subbética el 86,31 % de ellos son establecimientos entre 1 y 5 empleos, siendo el menor porcentaje (0,14% ) aquellos 
establecimientos que tienen más de 100 empleos. 

En relación con la provincia indicar que los establecimientos con empleos entre 11 a 20 de la Subbética suponen el 
18,43% del total de la provincia de Córdoba y el 1,77 % del total de Andalucía. Aunque el porcentaje mayor en relación con 
Andalucía lo tienen los establecimientos con 0 empleos, que suponen el 1,81 % de los existentes en Andalucía. 

Sin embargo, en los últimos años hay que notar un descenso en el número de establecimientos, que en muchos de 
nuestros municipios supera la media provincial y autonómica, destacando Doña Mencía, que triplica los datos anteriores. 

Si analizamos las personas que están afiliadas al R.E.T.A, obtenemos que constituyen el 17,36% de las personas afiliadas 
de la provincia y el 1,85 % de las personas afiliadas al RETA en Andalucía. Lástima que estos datos no los encontremos 
desagregados por sexo para nuestra comarca, puesto que sería interesante conocer el grado de emprendimiento existente por 
sexos de manera que analizáramos este indicador con perspectiva de género comparándolo con los datos a nivel nacional que si 
existen. En este punto hemos de indicar que las mujeres afiliadas al RETA a nivel nacional en el 1er trimestre del año 2016, 
alcanzan el 53,18 %, lo que indica que, para muchas mujeres la única salida para acceder al mercado laboral es mediante 
iniciativa propia a través de la figura de Autónoma. 

Si analizamos el porcentaje de personas afiliadas al sector primario, en relación con el total de personas afiliadas, con 
datos del 2010, observamos que exceptuando el municipio de Lucena, los otros municipios tienen  un porcentaje superior a la 
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media de la provincia y  muy superior a la media de la Comunidad Autónoma, lo que refuerza la importancia que el sector primario 
tiene en nuestra comarca. 

Si analizamos la superficie agraria útil respecto al total de  los municipios, obtenemos que hay municipios en los que el 
83 % de la superficie del municipio es Superficie Agraria útil, como por ejemplo Doña Mencía, y en el lado opuesto con un 38 % 
está Zuheros. 

En cuanto a la superficie de cultivos en secano, podemos indicar que la Subbética supone el 2,40 % de la Superficie 
Agraria Útil Total de Andalucía y el 12,02% de la Superficie Agraria Útil de Córdoba. 

Por municipios vemos que el municipio con más ha dedicadas a cultivos de secano es Lucena, seguido de Priego de 
Córdoba y Cabra. En el lado opuesto nos encontramos Palenciana, Zuheros y Doña Mencía. 

En cuanto a la producción ecológica, podemos mostrar datos obtenidos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA) a fecha 2009 en los que aparecen que 628 ha de superficie tienen métodos de producción ecológica (calificados + en 
conversión). Actualmente a fecha 30/08/2016 y según datos del Sistema de Información de la Producción Ecológica en Andalucía 
(SIPEA), está superficie alcanza las 1.765,22 ha, lo que implica que ha aumentado en más del doble la superficie, constituyendo 
el 1.08 % del total de la provincia de Córdoba y el 0.17 % de Andalucía, todo ello sin considerar las ha de cultivos sin calificar que 
ascienden a 1.361,73 ha.  

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES 

El índice sintético de desarrollo relativo guarda relación con los siguientes indicadores: 

- (+) Índice de actividad económica (% mil de la población) 
- (+) Consumo eléctrico (kw/h) 
- (+) Contratos registrados por sector de actividad y sexo: varones agricultura 
- (+) Contratos registrados por sector de actividad y sexo: varones servicios 
- (+) Contratos registrados por sector de actividad y sexo: mujeres agricultura 
- (+) Contratos registrados por sector de actividad y sexo: mujeres servicios 
- (+) Establecimiento por tramo de empleo de 0 a 5 (%) 
- (+) Establecimiento por tramo de empleo de 20 a 49 (%) 
- (-) Población empleada sector primario respecto al total de población empleada 

 

Los resultados revelan que elevados niveles de: i) actividad económica; ii) empleo en el sector agrario y sector servicios; y iii) 
pequeñas y medianas empresas, se encuentran asociados con elevados niveles de desarrollo relativo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

  



 
 
 
 

Durante el proceso de participación llevado a cabo para la elaboración de nuestra EDLP, se consideró como debilidad de alto 
impacto el Bajo índice de empresas productivas frente a empresas de servicios, considerándose que se ha de apoyar la creación 
de PYMES industriales. 

En este sentido una de las amenazas en las que han coincidido todas las personas participantes en el proceso 
participativo, ha sido la complejidad de la legislación económica y dificultad en la tramitación para la creación de empresas e 
inicio de nuevas actividades por empresas ya existentes. De igual manera se concluyó que, si bien, en el sector industrial no es 
difícil conseguir créditos, esto es muy distinto si hablamos de otros sectores, como el turismo y sobre todo para la figura de la 
persona autónoma, en esos casos sí es complejo. 

Si bien, durante el proceso participativo se consideró que el hecho de concentrarse principalmente en una localidad la 
industria y la existencia de baja diversidad industrial se pudiese tomar como una debilidad, hubo dualidad en la interpretación de 
esta situación, ya que hay aspectos negativos como la necesidad de desplazamientos por parte de los trabajadores de la comarca, 
desde su municipio de residencia al de trabajo, pero por otra parte no se considera perjudicial que haya una especialización de 
los distintos municipios. Lo que se considera necesario es hacer una planificación adecuada a nivel comarcal. Hace unos años el 
crecimiento de polígonos en Lucena podría considerarse excesivo, pero en estos momentos hay muchas naves cerradas. Sería 
necesario hacer un estudio sobre la oferta y demanda de suelo industrial y planificación del crecimiento y ubicación de los 
polígonos. Esto es aplicable también al resto de sectores, como el sanitario. 

Lo que se cita como debilidad es la escasez de industria y en especial, de industrias auxiliares tanto para el sector del 
frío como del olivar (elementos auxiliares para el embotellado de aceite: envases, cápsulas de cierre, tapones…, maquinaria 
agrícola, maquinaria de transformación del aceite).  

También son necesarias empresas de gestión turística. Se detecta falta de accesibilidad a los recursos turísticos (horarios 
de visita incumplidos…). 

De igual manera se debatió el hecho de la falta de asociacionismo empresarial y de mentalidad emprendedora en la 
comarca, concluyéndose, después de extensos debates y análisis que dicha debilidad se considera una cuestión relacionada con 
la formación (hay que incorporarlo desde la escuela) y se demanda que sea un asociacionismo de calidad, ya que muchas veces 
las asociaciones se constituyen pero no funcionan. 

En este sentido, durante el proceso de participación se ha detectado como Oportunidad de alto impacto la existencia de 
nuevas modalidades y fórmulas de relación y colaboración en red para el desarrollo de proyectos innovadores entre instituciones 
y empresas del complejo agroalimentario. Por ello es importante aprovechar la oportunidad de crear Grupos Operativos, fomentar 
la creación de club de productos, asesoramiento a empresariado, en general, se vio necesario e importante que el Grupo de 
Desarrollo continuase con su labor de dinamización y apoyo a emprendimiento en la comarca. 

Es muy importante continuar con la Visibilización de casos de éxito, difusión de buenas prácticas en innovación, en 
agroturismo, cooperación interterritorial e internacional con otros grupos de desarrollo de la UE. 

También se ha considerado una oportunidad el resurgimiento de interés por actividades y oficios relacionados con el 
medio rural (artesanía, actividades agrícolas, pastoreo, etc), aunque se han detectado algunos problemas en el sentido de que se 
ha considerado que es difícil de que la empresas productivas se abran al sector turístico para facilitar visitas, ya que complica 
bastante la gestión de la empresa. Esta dificultad se encuentra también en el desarrollo de rutas cuando el paso es por propiedades 
privadas. En otros casos la limitante es obtener los permisos por parte de la administración 

Esto implica que en nuestro plan de acción hemos de tener en cuenta estos valores para conseguir disminuir esta 
diferencia, que en muchos sectores es enorme. 

Durante el proceso participativo hubo unas aportaciones muy interesantes por parte del sector del Frío Industrial en el 
sentido en el que dicho sector reconoce que está mejorando la relación entre los centros de investigación y el sector e identifica 
ventajas e inconvenientes, como el hecho de que esta relación se condicione a la concesión de subvenciones. Las propias 
condiciones de las subvenciones dificultan que los proyectos se diseñen y ejecuten de forma adecuada, debido a los 
condicionantes de fechas, burocracia, diferencias entre la forma de trabajar de la empresa y la universidad. En muchos casos, 
las propias empresas no están preparadas para aprovechar estas oportunidades debido a que carecen de recursos técnicos y 
humanos para dedicar a este tipo de proyectos; las empresas concentran sus esfuerzos en la gestión diaria de su actividad 
productiva. 



            ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
                                                                       PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA   
 

 171 
 

Hacen falta intermediarios para la gestión de la transferencia y abordar aspectos que beneficien al sector en su conjunto 
minimizando los obstáculos que podrían generarse por la competencia entre empresas. Se identifican experiencias positivas para 
avanzar en estas relaciones como son el trabajo a través de clústeres: el del frío en Lucena y el de hostelería, por ejemplo. 

De todas formas también se obtuvo como conclusión que no existe suficiente adaptación de la oferta formativa a las 
necesidades y especificidades de los profesionales de los sectores principales de la comarca. Concretamente el Centro de 
Iniciativas Turísticas de la Subbética ha realizado una propuesta recientemente a Mancomunidad de Municipios de la Subbética 
Cordobesa ya que se ha detectado la necesidad de formación específica en el sector y principalmente en idiomas. Se ha detectado 
la necesidad de profesionalizar más a las personas que realizan su actividad en este sector. 

Aunque recientemente se ha aprobado un nuevo grado en hortofruticultura que se comenzará a impartir el próximo curso 
académico, lo que se considera muy positivo para el sector agrario. Se hace hincapié en las conclusiones del proceso participativo 
y con carácter general, las opciones de formación mixta o dual (centro educativo y centro de trabajo) y con costes compartidos, 
ya que los cursos gratuitos son más indiscriminados y pierden utilidad. 

Dentro del sector servicios, un pilar básico de nuestra economía la encontramos en el Turismo, además de ser una fuente 
potencialmente generadora de empleo. 

El turismo, y sobre todo el Turismo de Interior (terminología que fue solicitada por el sector turístico durante el proceso 
de participación, ya que indicaban que era más válido que el de Turismo Rural) , es un sector muy importante en nuestra comarca, 
teniendo en cuenta que en nuestra comarca existe un Parque Natural, también reconocido como Geoparque por la Red Europea 
y Global de Geoparques (esta red está auspiciada por la UNESCO, aunque aún no tiene programa propio), tenemos una Vía Verde, 
con 58 km de trazado que atraviesa 5 términos municipales (Lucena, Cabra, Doña Mencía, Luque y Zuheros), un patrimonio 
arqueológico de alto valor, con yacimientos existentes desde los primeros homínidos (Cueva de los Murciélagos, Cueva del Ángel,  
Complejo Palacial Íbero del Cerro de la Merced, Villa Romana de El Ruedo…), un embalse, el mayor de Andalucía con 981 hm³ 
de capacidad, en el que se desarrollan actividades turísticas como el padel surf, vela, paseo en canoas… con una playa de interior. 
Además contamos con el Río Genil, en el que se realizan también actividades de rafting y kayak. 

Todo ello muestra la diversidad y riqueza, conjuntamente con la potencialidad del sector turístico de la Subbética.  

Una de las conclusiones que se han obtenido dentro del proceso participativo llevado a cabo ha sido la nula existencia 
de relación entre el sector turístico y la investigación y transferencia de resultados. Por ello se entiende necesario iniciar ese 
acercamiento, aunque se mostró el desconocimiento de el procedimiento para establecer conexión entre Universidad y Sector 
Turístico.  

De todas formas, se ha debatido mucho durante el proceso participativo sobre la calidad del sector turístico en la 
comarca, en relación con el uso sostenible de los recursos, concretándose por el propio empresariado, que se responde más por 
verse “obligados” por la demanda que por convencimiento propio, demandando estos mayor sensibilización al empresariado con 
el propio entorno. 

Como fortaleza se entendió, tras el primer análisis realizado por el personal del GDR SUBBÉTICA  la existencia de 
empresariado adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible, sin embargo, tras las aportaciones se ha concluido que si la 
entidad gestora de este reconocimiento (en este caso es Delegación de Medio Ambiente y concretamente la gestión del PNSS) 
sigue sin  hacer nada, puede pasar a ser una debilidad. Hay que fomentar que se realicen actuaciones que pongan en valor este 
“reconocimiento”. 

Por otro lado se ha considerado como oportunidad la gestión activa del medio rural (turismo de naturaleza, geoturismo, 
avistamiento de aves, pesca continental, etc) y los aprovechamientos forestales y cinegéticos, ofrecen nichos de diversificación de 
la economía del medio rural. Aunque se comentan las dificultades para tramitar las correspondientes licencias de la 
administración. P.ej. el caso de licencias de pesca para turistas federados en otros países/comunidades 

Es importante reseñar que, a pesar de que algunos municipios, como hemos indicado en el inicio de este diagnósticos 
son pequeños y de poca población, todos los municipios tienen algún alojamiento rural, lo que vuelve a dar muestra de la 
importancia que el Turismo de Interior tiene en nuestra comarca. 

Sin embargo, durante el proceso participativo se ha considerado como una debilidad la atomización del sector, es decir, 
muchas marcas “municipales” que van en contra de una buena comercialización de la “marca comarca”. Esta debilidad real, 



 
 
 
 
desde el punto de vista del sector turístico, hace que se plantee como necesidad promover la imagen comarcal como destino 
turístico. 

De igual manera, el turismo se entiende como el sector idóneo para potenciar el consumo de productos locales, tal y 
como ha quedado reflejado en las aportaciones de los sectores agroalimentario y turístico. 

Pero además de los recursos turísticos, entre los que hemos indicado el Parque Natural/Geoparque Sierras Subbéticas, 
la Vía Verde de la Subbética, el patrimonio arqueológico, el Embalse de Iznájar y el Río Genil, de la amplia oferta de alojamientos 
existente en la comarca, también hemos de hablar de la oferta de restauración existente, ya que se ha de visibilizar toda esta 
amplia oferta. 

Este punto ha de mostrarnos que se ha de realizar actuaciones que fomenten la contratación de mujeres, además que 
la formación y capacitación dirigidas a ellas ha de ser un principal objetivo, puesto que la diferencia es grande. 

Si bien se analizó en el proceso participativo como fortaleza el relevante peso del autoempleo en la comarca, que supera 
la media provincial, autonómica e incluso la media de la UE27., este dato se consideró consecuencia, fundamentalmente, de la 
estructura del sector agrario. La crisis económica ha provocado que muchos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, 
hayan tenido que autoemplearse, aunque con un alto índice de fracaso en sus empresas, por no tener la experiencia y formación 
necesarias. 

Otro ejemplo de la importancia que el sector primario tiene en nuestra comarca la tenemos si analizamos el porcentaje 
de empresas en agricultura respecto al total de las empresas existentes. Vemos que en nuestra comarca, con excepción de la 
localidad de Lucena, en todas las demás existe un porcentaje superior a la media tanto provincial como autonómica, destacando 
Iznájar con un 61,66 %, cuadruplicando la media Andaluza y triplicando la media provincial. 

Durante el proceso de participación ciudadana se ha puesto de manifiesto la necesidad del apoyo a la agroindustria como 
una de las fuentes principales de la economía de la comarca, generadora de empleo y de valor añadido a los productos agrarios 
de la zona. Se ha establecido como una necesidad el apoyo a dicha agroindustria, tanto en la creación, como en la modernización 
de la existente. A su vez debido a que la Orden de 14 de junio de 2016 (BOJA 115) para el apoyo a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, establece como limitación en la 
mayoría de las líneas de actuación una inversión mínima de 100.000 € para poder acogerse a esta línea de ayudas. Por lo que 
para dar cabida a inversiones menores de 100.000 € en este sector se hace necesario también el apoyo a la industria 
agroalimentaria de la comarca. 

De igual manera se ha detectado una Baja presencia de explotaciones gestionadas por entidades de economía social o 
bajo otras fórmulas asociativas o de cooperación. Atomización del tejido agrario y agroindustrial. Aunque en el caso del olivar se 
entiende que a nivel de producción la organización está bien desarrollada, el problema de atomización se presenta en la 
comercialización. La distribución tiene mucha fuerza, por eso es necesario gestionar ventas conjuntas. Esto sería posible de 
realizar en las ventas a granel, pero hay problema para el aceite embotellado ya que todos quieren mantener su marca.  

Se cuestiona la utilidad de contar con varias denominaciones de origen a nivel comarcal e incluso provincial por varias 
cuestiones: no existen suficientes elementos de diferenciación en el producto de unas zonas y otras; y de cara al mercado 
internacional es difícil transmitir la importancia de la ubicación en un municipio-comarca o provincia concreta (difícil de situar 
geográficamente). 

De igual manera se ha detectado, durante el proceso participativo, que la agroindustria es importante y abundante, pero 
no existe diversificación suficiente, especialmente en ganadería (sola y/o en combinación con la agricultura y/o el turismo), 
indicando que queda mucho por hacer para avanzar en completar la cadena de valor añadido de los productos. Por ello se ve 
necesario e importante aprovechar el potencial ganadero existente (principalmente ganado caprino), potencial nuevas actividades 
en agroindustrias, etc. 

Durante la ejecución del proceso participativo y ante la consideración de la existencia de un predominio de un tamaño 
de explotación no competitivo tanto en agricultura como en ganadería, se debatió bastante este dato, considerándolo una debilidad 
que es muy difícil de cambiar, aunque se propuso y analizó la opción de plantear modificar la forma en la que se gestionan las 
explotaciones. En realidad, actualmente parte de esta gestión la están haciendo las cooperativas (con secciones específicas) y se 
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puede avanzar mucho más en acciones de inversiones compartidas, como por ejemplo en el parque de maquinaria. Hasta ahora 
estas inversiones han sido reducidas y en elementos secundarios como aperos. Sin embargo se concluyó que sería interesante 
promover cambios para profesionalizar la gestión de las explotaciones a través de cooperativas, empresas de servicios, etc, o 
incluso promover el uso compartido de medios de producción. 

Durante el proceso de participación ciudadana llevado a cabo para  la elaboración de nuestra Estrategia de Desarrollo 
Local, se analizó como Debilidad, inicialmente, el predominio del monocultivo del olivar, concluyéndose que no se entendía como 
Debilidad, sino como un resultado de las oportunidades de mercado. La especialización también aporta ventajas, como la 
adecuación de infraestructuras, por ejemplo. Sin embargo sí se anotó como Debilidad el mantenimiento del olivar tradicional. 

De igual manera y durante el citado proceso participativo se han identificado necesidades de asesoramiento en técnicas 
de mercado (adecuación de los productos al mercado, conocimiento de los mercados y las estrategias de marketing), ya que no 
cuentan con personal preparado ni recursos.  

En general, dentro de esta área temática se dejó claro durante el proceso participativo, a través de las diversas 
aportaciones tanto en mesas de expertos como en foros municipales, web y entrevistas personales, que se considera necesario 
romper el mito, en cuanto a complejidad, de la INNOVACIÓN, hay que acercar el concepto a un proceso de mejora continua, que 
está al alcance de cualquiera y que es fundamental. Se considera oportuno desligarlo de las subvenciones. 

Lo necesario para poder abordar este reto de mejora es la formación, viajar, conocer otras experiencias… En todos los 
sectores se pueden encontrar ejemplos a seguir, que están haciendo “I+D”. Si no somos rompedores, se puede copiar a los que 
lo hacen bien. En relación a la innovación es necesario perder el miedo al ridículo. 

Analizando estos datos durante el proceso participativo se ha considerado que aún existe poco nivel de implantación de 
los productos agroalimentarios ecológicos y persistencia de dificultades para incorporarse a la cadena de distribución y 
comercialización, justificándose, sobre todo por parte de la participación de los propios productores y asociaciones de productores 
ecológicos, que la dificultad es que el mercado no paga la diferencia de coste y dificultad que supone la producción en ecológico. 
Es una cuestión difícil de resolver. 

En el caso del olivar no hay dificultades para comercializar las producciones ecológicas, el problema es la falta de 
concienciación y falta de conocimiento de los productores del mercado internacional, ya que existen buenas oportunidades para 
su exportación. El problema es que se está desaprovechando una oportunidad, especialmente por el olivar de regadío. 

En todos los sectores se concretó que existía un problema de comercialización y promoción de los productos de calidad 
existentes en la comarca, que no son pocos. 

De igual manera se entendió como debilidad de grado medio la baja utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación tanto a nivel público como privado, el empresariado mostró demandas de apoyo en el desarrollo de estrategias 
para el uso de las redes sociales. No saben cómo utilizarlas adecuadamente para mejorar su rentabilidad. Se usan bien a nivel 
de gestión interno de las empresas, pero falla en la comunicación con el exterior (clientes y proveedores) y en promoción 
internacional. Si bien se analizó el bajo nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías por la población, el problema, según se 
concluyó no es el desconocimiento por parte de la población sino del propio empresariado, especialmente en el caso del sector 
turístico y sobre todo el desconocimiento del uso RESPONSABLE de las NNTT. 

Es muy importante el papel que el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa realiza en el territorio ya que 
éste ha mejorado la eficiencia en las acciones, en tiempos de crisis ha habido más creatividad y más eficiente al realizar acciones 
y se han evitado duplicidades, lo único que ha pedido en sus aportaciones la ciudadanía es que sería necesario bajar el nivel de 
burocracia y mejorar la comunicación con los empresarios y sectores para que se compartan ideas. 



 
 
 
 

De igual manera se ha visto reflejado la existencia de equipos técnicos cualificados en las Cooperativas que asesoran 
para la modernización y reestructuración de las explotaciones, haciendo hincapié en la necesidad detectada de incidir en la 
formación de las personas que constituyen los consejos rectores, sobre todo en temas de gestión de habilidades personales. 

Una de las amenazas detectadas por la ciudadanía durante su participación ha sido la invasión de los mercados locales 
por productos hortícolas de menor coste de producción que los autóctonos, entendiéndose como algo inevitable, se propone 
realizar labores de concienciación de la ciudadanía local como única herramienta para minimizar dicha amenaza. 

También es cierto que en un principio se detectó como amenaza la globalización de los mercados y aumento de la 
competitividad en países como China y Marruecos, concretándose posteriormente, tras el proceso participativo que la globalización 
se ve más como una oportunidad que una amenaza, salvo en el sector del comercio. 

Para el sector del aceite de oliva la globalización es positiva salvo por la falta de estandarización de las normas a nivel 
mundial. Son necesarias acciones de defensa de estas medidas en los foros internacionales. 

Por todo ello también se indicó que era muy importante realizar acciones de diferenciación respecto de otras zonas, 
productos y servicios. Y se anotó como amenaza importante el poco control de productos industriales de importación frente a la 
normativa nacional. 

 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

- Existen muchos recursos, humanos, materiales, culturales, ambientales, que no están utilizados y es urgente, 
“despertarlos”, “encaminarlos”. 

- Desarrollo del sector de los invernaderos, frutos rojos, producción ecológica, la modernización y diversificación de la 
cooperativa de Cabra, una nueva dimensión para el aceite, etc.. 

- Una parte importante de la población tiene pequeñas propiedades agrícolas y habría que impulsar el incrementar su 
valor y muy particularmente el impulso a la transformación y comercialización.  

- Importancia de impulsar empresas que se sustenten en tecnologías que tengan clientes en la comarca y fuera. 

- Impulsar el turismo de naturaleza  y de conocimiento apoyándolo en una concepción adecuada de la sostenibilidad, 
eficiencia energética, impulso a los productos consolidados y en desarrollo, “ruta verde” y ruta “jacobea”. 

- El olivar y el aceite es el centro de la vida de una parte importante de la comarca y hay que desarrollar proyectos 
innovadores alrededor del olivar y no olvidar integrar a las mujeres, que en bastante medida han estado excluidas de las “cosas 
del campo”. 

- Experiencia de que iniciativas industriales de gran importancia para la comarca, con el trabajo que costó crearlas, han 
desaparecido, es importante analizar las causas, normalmente relacionadas con un detenimiento prematuro de los procesos de 
innovación.  

- La formación debe unirse necesariamente a los proyectos innovadores. 

- La capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios y coyunturas ha hecho que estén consolidados y en expansión 
en otros territorios, en ello ha jugado un papel importante, la atención sanitaria pero también, la incursión en comunicación y en 
consultoría, ahora tienen una alta capacidad de ser competitivos en concursos y licitaciones, pero lo más importante es tener 
metas claras y asignar un papel a todo el mundo y una importante jerarquía en la toma de decisiones, así como mantener “tasas 
de libertad”, no depender exclusivamente de las administraciones. Importante reflexión particularmente en este sector. 

- Aspectos esenciales son hacer alta dirección (RRHH, relaciones públicas, formación permanente, planificación 
estratégica, etc.) aunque las empresas sean de pequeña dimensión. 
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- Bastantes veces las visiones empresariales son cortoplacistas y sin estar conscientes del valor compartido, lo que hace 
que su participación sea muy tibia o inexistente  cuando no se identifica un beneficio a corto plazo y especifico para la propia 
empresa, además del beneficio económico, también sería importante trabajar el reconocimiento social e institucional, 
considerando además que las estructuras comarcales no se identifican con servicios y beneficios, ni individuales ni colectivos. 

-  Aprovechar la producción artística (se refiere específicamente  a Cabra), como un aspecto esencial de progreso. 

- Sería necesario considerar la comarca como una empresa y aprovechar todos los recursos y compartir los retos, un 
buen ejemplo son las 300 naves ociosas que existen en Lucena, la asimetrías en la comarca tienen altas dosis de incoherencia y 
se puede decir que de facto la comarca no existe, incluso que hay opacidades incluso animadas en determinadas instancias, 
aspecto especialmente patente en la segmentación del turismo. 

- Es necesario impulsar las alianzas y compromisos reales en sectores con potencial, agricultura, agroindustria, turismo, 
energético, etc. 

- Existen tierras, agua, experiencia de proyectos cooperativos agrícolas e industriales, así como una gran receptividad 
tecnológica, pero hace falta conocimientos y numerosas acciones de I+D. Los principales cultivos alternativos serian, membrillos, 
caquis, almendros y  producción hortícola. 

- El sector turístico necesita un impulso a la formación y la profesionalidad, la creación de productos, completar con 
turismo de conocimiento, experiencial e industrial, así como la reutilización de instalaciones con un alto potencial turístico, las 
antiguas instalaciones de la cooperativa en Carcabuey son un buen ejemplo. 

- El principal esfuerzo de la cooperativa es impulsar proyectos que beneficien a muchas familias, podemos citar como 
ejemplos:  desarrollar una gama de productos con el membrillo como ingrediente básico, incorporar como entidades socias de la 
cooperativa a cooperativas y prestar servicios a miles de familias y consolidar y mejorar la eficiencia de sus proyectos cooperativos, 
ya están asociadas 15 cooperativas. 

- Mejorar la escala de actuación, exige actuar de una forma contundente en los diferentes aspectos técnicos del conjunto 
de la cadena, campo, transporte, transformación y distribución. Para ello cobran una especial relevancia la logística, los ciclos de 
vida, los mecanismos reguladores de la cadena y  los servicios técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

4.1.2 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA : MERCADO DE TRABAJO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

TABLA 4.1.2.1.- POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO 
 

SIN 
ESTUDIOS 

ESTUDIOS 
PRIMARIOS 
INCOMPLETOS 

ESTUDIOS 
PRIMARIOS 
COMPLETOS 

ESTUDIOS 
SECUNDARIOS 

ESTUDIOS 
POSTSECUNDARIO
S 

TOTAL 

 
 V M V M V M V M V M V M 

Almedinilla 12 109 310 316 265 235 393 330 41 54 1021 1.044    

Benamejí 87 227 410 453 509 486 825 694 101 90 1932 1.950    

Cabra 194 725 1481 1682 1670 1670 3826 3671 699 754 7870 8.502    

Carcabuey 37 127 443 433 209 176 397 358 52 65 1138 1.159    

Doña 
Mencía 

57 172 475 492 608 546 701 657 124 136 1965 2.003    

Encinas 
Reales 

23 78 215 274 214 204 437 372 61 64 950   992    

Fuente-
Tójar 

9 36 100 110 67 76 134 124 14 15 324   361    

Iznájar 63 272 886 791 369 298 642 562 93 112 2053 2.035    

Lucena 394 129
6 

2539 2843 3680 3438 6527 6024 993 1010 1413
3 

14.61
1    

Luque 86 226 342 340 327 291 500 426 76 81 1331 1.364    

Palencian
a 

23 101 135 127 137 130 308 259 19 23 622    640    

Priego de 
Córdoba 

210 839 2258 2470 1831 1705 3796 3452 583 694 8678 9.160    

Rute 119 438 884 946 1330 1203 1334 1230 261 330 3928  4.147    

Zuheros 14 52 98 89 87 94 145 107 27 24 371    366    
             
 

132
8 

469
8 

1057
6 

1136
6 

1130
3 

1055
2 

1996
5 

1826
6 

3144 3452 4631
6 

48334 

Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.2.2 .- INDICE DE FEMINIZACIÓN 

Municipios Indice de feminización 
en el acceso a la 

educacion superior 

Almedinilla 131,71 
Benamejí 89,11 
Cabra 107,87 
Carcabuey 125,00 
Doña Mencía 109,68 
Encinas Reales 104,92 
Fuente Tójar 107,14 
Iznájar 120,43 
Lucena 101,71 
Luque 106,58 
Palenciana 121,05 
Priego de Córdoba 119,04 
Rute 126,44 
Zuheros 88,89 

                                                                     Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TABLA 4.1.2.3 .- POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO 

Sexo 
 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
   

Andalucía 2.308.068    2.069.669       4.377.737    

Córdoba    218.787       200.163           418.950    

Almedinilla           666              570               1.236    

Benamejí       1.458           1.256               2.714    

Cabra        5.489           5.401             10.890    

Carcabuey           775              626                1.401    

Doña Mencía        1.353           1.126                2.479    

Encinas Reales           678              567                1.245    

Fuente-Tójar           183              196                   379    

Iznájar        1.096           1.072                2.167    

Lucena      12.108         10.627             22.735    

Luque           842              765                1.607    

Palenciana           424              378                   802    

Priego de Córdoba        6.190           5.715             11.905    

Rute        2.693           2.776                5.469    

Zuheros           207              135                   342    
 

     34.162         31.209             65.371    

                    Fuente: sima 2011. Elaboración propia  
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GRAFICO 4.1.2.1 % POBLACIÓN ACTIVA 
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TABLA. 4.1.2.4 PERSONAS TRABAJADORAS EVENTUALES AGRARIOS 

Territorio Sexo 
 

Varones Mujeres Ambos sexos 
 

Demandantes 

Andalucía      27.379             77.529           104.908    

Córdoba 3.979             14.418             18.397    

Almedinilla             40                      77                   117    

Benamejí            115                   360                   474    

Cabra            124                   471                   595    

Carcabuey              22                      78                      99    

Doña Mencía              81    287                   368    

Encinas Reales              32                   121                   153    

Fuente-Tójar             10                      23                      33    

Iznájar             81                   137                   218    

Lucena           119                   582                   700    

Luque             55                   143                   198    

Palenciana             18                      77                      95    

Priego de Córdoba           223                   590                   813    

Rute              66                   268                   334    

Zuheros              11                      40                      50    

TOTAL SUBBETICA           994                3.253                4.247    

                              Fuente: sima 2011. Elaboración propia  
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GRAFICO 4.1.2.2 PERSONAS TRABAJADORAS EVENTUALES AGRARIOS POR SEXO 
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TABLA 4.1.2.5. TITULARES PERSONA FÍSICA POR EDAD DEL TITULAR  
             

Empleo de titulares y jefes de explotación 
 

Titulares. 
Ambos 
sexos. 
Todas las 
edades 

Titulares. 
Ambos 
sexos. 
Menos de 
25 años 

Titulares. 
Ambos 
sexos. De 
25 a 34 
años 

Titulares. 
Ambos 
sexos. De 
35 a 44 
años 

Titulares. 
Ambos 
sexos. De 
45 a 54 
años 

Titulares. 
Ambos 
sexos. De 
55 a 64 
años 

Titulares. 
Ambos 
sexos. De 
65 años y 
más 

Territorio Unidades 

Almedinilla 635 8 66 135 171 117 138 

Benamejí 386 3 17 51 78 81 156 

Cabra 1258 3 72 165 303 313 402 

Carcabuey 494 1 24 94 165 93 117 

Doña Mencía 292 0 10 37 46 53 146 

Encinas 
Reales 

379 8 22 43 90 66 150 

Fuente Tójar 250 0 17 34 52 57 90 

Iznájar 970 6 84 221 266 211 182 

Lucena 1658 7 120 270 356 406 499 

Luque 769 3 39 112 176 178 261 

Palenciana 129 0 15 19 16 36 43 

Priego de 
Córdoba 

2421 16 212 503 588 489 613 

Rute 949 7 82 180 246 184 250 

Zuheros 147 0 5 20 20 34 68 
        

SUBBÉTICA 10737 62 785 1884 2573 2318 3115 
  

0,58% 7,31% 17,55% 23,96% 21,59% 29,01% 

                    Fuente: sima 2009. Elaboración propia  
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TABLA. 4.1.2.6 TASA DE DESEMPLEO 

 

Municipios Tasa de desempleo  

Almedinilla 11,00 
Benamejí 9,81 
Cabra 14,41 
Carcabuey 10,04 
Doña Mencía 15,02 
Encinas Reales 14,79 
Fuente Tójar 11,56 
Iznájar 5,77 
Lucena 18,31 
Luque 12,37 
Palenciana 10,29 
Priego de Córdoba 13,35 
Rute 9,80 
Zuheros 10,98 

Subbética 11,96 
Córdoba 33,63 
Andalucía 34,78 

                                                            Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

TABLA. 4.1.2.7 TASA DE DESEMPLEO POR SEXO 
 

Territorio Varones Mujeres 
   

Almedinilla             10  12,06    

Benamejí 9,74 9,90 

Cabra 13,53 15,30 

Carcabuey 9,29 10,89 

Doña Mencía 9,53 20,67 

Encinas Reales 14,03 15,58 

Fuente-Tójar 7,62 15,42 

Iznájar 5,65 5,90 

Lucena 16,34 20,33 

Luque 11,03 13,84 

Palenciana 10,08 10,52 

Priego de 
Córdoba 

12,38 14,36 

Rute 8,71 10,99 

Zuheros 10,57 11,46 

SUBBETICA 10,61 13,37 

                  Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia  
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GRAFICO 4.1.2.3 DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN ACTIVIDAD 

 

                                       Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia  

 

GRAFICO 4.1.2.4 DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN ACTIVIDAD Y SEXO 

 

                                 Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia  
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TABLA.4.1.2.8 PARO JUVENIL 

Municipios Porcentaje de 
desempleo 

registrado juvenil  

Almedinilla 44,.51 

Benamejí 48,34 

Cabra 38,56 

Carcabuey   43,20 

Doña Mencía 46,27 

Encinas Reales 46,49 

Fuente Tójar 50,00 

Iznájar 43,90 

Lucena 37,21 

Luque 48,43 

Palenciana 48,51 

Priego de Córdoba 35,33 

Rute 43,96 

Zuheros 47,83 

Subbética 44,47 

Córdoba 29,18 

                        Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia  
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TABLA 4.1.2.9. PARO JUVENIL POR SEXO 
 

Territorio Varones Mujeres 
   

Almedinilla 34,57 53,26 

Benamejí 38,24 59,01 

Cabra 37,29 39,70 

Carcabuey 42,17 44,19 

Doña Mencía 35,95 55,62 

Encinas Reales 40,54 52,14 

Fuente-Tójar 41,18 54,29 

Iznájar 28,92 59,26 

Lucena 35,67 38,47 

Luque 39,83 55,88 

Palenciana 36,54 61,22 

Priego de 
Córdoba 

33,51 36,96 

Rute 38,80 48,41 

Zuheros 41,67 54,55 

SUBBETICA 42,99 57,01 

                                       Fuente: Argos 1T 2016.. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4.1.2.5 POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

                                       Fuente: sima 2001. Elaboración propia  
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TABLA. 4.1.2.10. POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO 
 

AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

 Territorio   VARONES   MUJERES   VARONES    MUJERES   VARONES   MUJERES   VARONES   MUJERES  

 Andalucía   220.081      92.785     226.119       63.237     317.733      18.215     870.463     691.727    

 Almedinilla                       
115    

                 
58    

                 
89    

                 
43    

                 
28    

                  
-      

               
129    

                  
82    

 Benamejí                       
223    

               
116    

               
141    

                 
18    

               
195    

                   
1    

               
281    

                
171    

 Cabra                       
907    

               
615    

           
1.038    

               
289    

               
784    

                 
38    

           
1.902    

            
1.763    

 Carcabuey                       
182    

                 
48    

                 
77    

                 
33    

                 
93    

                   
2    

               
176    

                
134    

 Doña 
Mencía  

                     
288    

               
140    

               
246    

                 
88    

               
262    

                  
-      

               
274    

                
187    

 Encinas 
Reales  

                       
58    

                 
15    

               
114    

                 
60    

                 
98    

                   
2    

               
155    

                  
75    

 Fuente-
Tójar  

                       
23    

                   
4    

                 
27    

                   
7    

                 
10    

                  
-      

                 
45    

                  
40    

 Iznájar                       
761    

               
445    

                 
71    

               
119    

               
184    

                   
6    

               
305    

                
239    

 Lucena                       
896    

               
478    

           
4.279    

           
1.261    

               
826    

                 
65    

           
3.149    

            
2.459    

 Luque                       
295    

               
154    

               
140    

                 
96    

                 
91    

                   
9    

               
196    

                
152    

 Palenciana                         
59    

                 
24    

                 
68    

                 
11    

                 
21    

                  
-      

                 
90    

                  
49    

 Priego de 
Córdoba  

                     
906    

               
427    

               
799    

               
565    

               
702    

                 
24    

           
1.722    

            
1.165    

 Rute                       
681    

               
449    

               
509    

               
276    

               
429    

                 
25    

               
801    

                
733    

 Zuheros                         
40    

                   
2    

                 
32    

                 
12    

                 
27    

                  
-      

                 
49    

                  
30    

         

SUBBÉTICA                   
5.434    

           
2.975    

           
7.630    

           
2.878    

           
3.750    

               
172    

           
9.274    

            
7.279    

          Fuente: sima 2001. Elaboración propia  



 
 
 
 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Para analizar el Mercado de Trabajo en la Subbética analizaremos los datos relativos a la empleabilidad en nuestra 
comarca, entendiendo ésta como la capacidad potencial de incorporarse y permanecer en el mercado laboral, esto es, las 
posibilidades personales para encontrar empleo y adaptarse a un mercado de trabajo en continuo cambio. 

Por ello en necesario conocer los datos relativos a la formación en nuestra comarca. 

Según datos del informe Argos correspondiente al 1T del año 2016, de la población, el 39,94 % de la población tiene 
estudios inferiores a los secundarios, siendo el porcentaje de mujeres sin estudios mucho más elevado que el de varones (77,96 
% frente al 22,04%) este dato es muy importante de cara a diseñar actuaciones que favorezcan la igualdad de género en cuanto 
al mercado de trabajo y sobre todo de cara a mejorar la empleabilidad de las mujeres. Aquí se ha de insistir en la importancia 
que tiene sobre todo de cara a municipios menores, ya que por ejemplo en Fuente-Tójar, la cifra de mujeres sin estudios cuadriplica 
a la de los hombres, indicativo de la desigualdad de género existente, sobre todo a la hora de fomentar el estudio en las mujeres 
y mayoritariamente en edades más avanzadas, ya que hoy por hoy el nivel de estudios en edades tempranas está más controlado. 

Si vemos el índice de feminización de la población, en cuanto al nivel de estudios de grado medio y superior, es decir, el 
número de mujeres de 16 o más años con estudios de Grado medio-superior o superior terminados respecto a 100 hombres, 
observamos que exceptuando Benamejí y Zuheros, en el resto de los municipios las mujeres alcanzan mayor proporción estudios 
superiores. 

En cuanto al índice de feminización de estudios técnicos, actualmente dicho indicador no está disponible a nivel 
municipal, por lo que no podemos indicar la diferencia con datos cuantitativos. Sin embargo cualitativamente sí podemos decir 
que existe una escasa presencia de las mujeres en dichos estudios, basada esta afirmación en las actuaciones que el grupo de 
Desarrollo realiza con la comunidad educativa y los centros de enseñanza comarcales.  

De los datos de población activa podemos observar que el porcentaje de población activa en la comarca sigue 
aproximadamente la media de Andalucía y de Córdoba, tan solo municipios como Almedinilla, Iznájar y Zuheros tienen una 
población activa más baja, puede ser provocado por el envejecimiento de la población en estos municipios. 

Si analizamos este porcentaje en relación con el sexo, es mayor el porcentaje de población activa, varones, que mujeres 
tanto en Andalucía como en Córdoba, y si observamos en la comarca de la Subbética Cordobesa, tan solo en Rute el porcentaje 
de población activa mujeres es mayor que la de varones, en el resto es menor. Hay que señalar el caso de Zuheros que, teniendo 
una población distribuida prácticamente en 50 % varones y 50 % mujeres, su porcentaje de población activa por sexo es de un 
56,15 % varones frente a un 37,01 % de mujeres, lo que nos hace reflexionar que en municipios menores, como es el caso de 
Zuheros, el número de mujeres que se han integrado al mercado de trabajo, en relación con los varones es bastante menor, 
indicativo de que en dicho municipio el rol de la mujer sigue siendo más el de cuidadora, trabajadora del hogar, etc. 

Analizando el porcentaje de trabajadores eventuales agrarios subvencionados, obtenemos unos datos muy importantes 
en cuanto al porcentaje de varones y mujeres se refiere. Podemos observar cómo en la Subbética, esta tipología de 
trabajadores/as alcanza el 4,05 % del total de Andalucía, y el 23,09 % del total de la Provincia de Córdoba, lo que muestra 
claramente el peso que el sector primario tiene en nuestra comarca.  

Si analizamos por sexo estos datos observamos que del total de personas trabajadoras eventuales agrarias subsidiadas, 
el 76,60 % son mujeres y el 23,40 % varones. Esto muestra que la mujer sigue teniendo el trabajo más precario en cuanto a 
continuidad, y participando en el mercado de trabajo puntualmente. Si analizamos por municipios esta desigualdad de género, 
obtenemos que en todos los municipios el porcentaje de trabajadoras eventuales agrarias alcanzan más del 60 %, llegando en 
algunos municipios como Lucena, al 83,07 %, que no nos extraña al ser Lucena el municipio más industrializado, por lo que los 
varones encuentran en dicho sector mayor empleabilidad que las mujeres, dejando para éstas la única opción de trabajo agrícola. 

Es un problema general también al resto de Andalucía (teniendo en cuenta que en Andalucía solo el 9,4% del total de 
titulares de explotaciones es menor de 40 años) , España y Europa.  
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Tenemos en la Subbética un 29,01 % de los titulares que son mayores de 65 años un 23,96 % de titulares entre 45 y 54 
años y un 21,59 % de titulares entre 55 y 64, es decir el 74.56 % de las personas titulares son mayores de 45 años. Tan solo un 
0,58 % son menores de 25 años y un 7,31 % entre 25 y 34 años.. 

Los municipios más afectados por el desempleo son Lucena, Doña Mencía y Encinas Reales que dependían más del 
sector industrial y que con la crisis ha habido un descenso en la actividad, pero la comarca presenta unos niveles de desempleo 
menores que la media andaluza. Estos datos se han tomado del Informe Argos del primer trimestre del año 2016 y teniendo en 
cuenta únicamente las personas paradas, no se han incluido las personas trabajadoras eventuales agrarias subsidiadas ni otros 
demandantes no ocupados. Si se incluyen dichas personas, la media de la comarca aumenta hasta un 19,57 %, aunque sigue 
siendo menor que la media provincial y andaluza, es un dato muy importante. 

Si analizamos este dato por sexo, obtenemos unos resultados que no nos sorprenden, ya que según venimos analizando 
en todas y cada una de las variables, al desagregar por sexo, los resultados de las mujeres salen mucho peores que la de los 
varones. Así, si analizamos el porcentaje de personas paradas por sexo y municipio, obtenemos: 

 Si analizamos esta tabla queda constancia clara de la desigualdad existente entre varones y mujeres en el mercado de 
trabajo de la Subbética. Sorprende como en algunos municipios como Fuente-Tójar que duplica la tasa de desempleo femenino 
al masculino. Por desgracia no podemos encontrar ningún municipio en el que la tasa de desempleo femenino sea menor que la 
masculina, en un par de ellos es casi igual, como el caso de Benamejí e Iznájar, que da pie a realizar un estudio más 
pormenorizado de esos dos municipios de cara a ver qué tipo de medidas están tomando para favorecer el empleo femenino o 
en qué sectores principales trabajan las mujeres para ver qué podemos hacer de cara a cambiar y/o modificar estos datos a nivel 
comarcal. 

 De las personas demandantes de empleo casi el 50 % pertenecen al sector servicios, indicativo de la importancia que 
dicho sector también tiene, aunque como hemos aclarado, en estos datos no se han contemplado las personas trabajadoras 
eventuales agrarias, se considera únicamente las personas paradas. 

Si analizamos por sexo de las personas demandantes, observamos cómo hay más mujeres demandantes en sectores 
Industrial y Servicios además de aquellas personas que no han tenido empleo anterior y sin embargo en la Construcción y sector 
primario son los varones los más desempleados. También es cierto que en sectores como la construcción la presencia de 
trabajadoras mujeres es muy escasa y en la agricultura el mayor porcentaje son mujeres trabajadoras eventuales agrarias 
subsidiadas, que no aparecen en esta tabla y que, según podemos ver en la tabla 2.4, alcanzan el 76,60 % de todas las personas 
eventuales trabajadoras agrarias subsidiadas. 

De todas estas personas demandantes, vamos a considerar aquellas que son menores de 35 años de cara a analizar el 
paro juvenil que sufre nuestra comarca. Así en términos globales, las personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 35 
constituyen el 44,47% del total de las personas paradas de nuestra comarca. Si analizamos este desempleo por municipios 
obtenemos los datos que mostramos en el cuadro 2.9. 

Por último dentro de esta temática vamos a analizar el porcentaje de población ocupada por sectores y por sexo. Podemos 
ver que vamos a continuar con los mismos datos que hasta ahora estamos manejando, vemos como el 42,02 % trabaja en el 
sector servicios, seguido de industria, agricultura y por último construcción con tan solo un 9,96 %. 

Y analizando por sexo y municipios estos datos podemos observar que los varones ocupados alcanzan el 66.23 % de la 
población ocupada y por sectores, destaca la construcción, con un 95,61% de varones frente al 4,39 % de mujeres. En todos los 
sectores los varones tienen un porcentaje mayor que las mujeres, siendo tan solo el sector servicios el que tiene menos 
diferencia y eso que alcanza los 12,06 puntos porcentuales.  

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES 

El índice sintético de desarrollo relativo guarda relación con los siguientes indicadores: 



 
 
 
 

- (+) Empleabilidad por nivel de estudio: universidad y doctorado 
- (+) Índice de feminización en el acceso a la educación superior 
- (+) Diferencia de género en estudios técnicos 3º Grado y FP 
- (+) Población activa 
- (-) Porcentaje de desempleo registrado juvenil 
- (-) Porcentaje de desempleo por sectores: construcción 
- (-) Porcentaje de ocupación por sectores: construcción 

 

Los resultados revelan que elevados niveles de: i) formación (estudios universitarios y de doctorado); y ii) feminización 
en el acceso a la educación superior, se encuentran asociados con elevados niveles de desarrollo relativo. 

Por otra parte, los resultados también ponen de manifiesto que elevados niveles de: i) desempleo juvenil; e ii) importancia 
del sector de la construcción, se encuentran asociados con bajos niveles de desarrollo relativo.   

Temas clave: Formación universitaria y doctorado; Feminización en el acceso a la educación superior; Desempleo juvenil 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

 Durante este análisis se puso de manifiesto un bajo conocimiento de las nuevas tecnologías por la población que si bien 
no era tanto desconocimiento a nivel de usuario, si falla a la hora de su uso desde el punto de vista de mejora de los negocios. 

Se plantearon ideas muy importantes como que todos los sectores  que no sean capaces de atraer a profesionales con 
talento digital están en peligro. Los nuevos perfiles profesionales son tecnológicos. Hay que diseñar acciones para atraer a los 
mejores profesionales en TICs a la Comarca. 

Las empresas de éxito de la Comarca han sabido atraer a personas con talento. Esos profesionales no se mueven sólo 
por dinero, sino también por el interés que les genere el proyecto, la calidad de vida… 

Se considera muy positivamente la labor realizada por los centros Guadalinfo en la difusión del uso de las TICs a la 
población, a través de una numerosa oferta de cursos. Pero para avanzar en su aplicación en los negocios sería necesaria una 
formación personalizada. 

Para sacar partido a las TICs es necesario mejorar las redes de telecomunicación en la Comarca. 

Se propone hacer campañas de difusión de la importancia de las TICs entre los empresarios, así como formación 
específica en NNTT con horarios y temática personalizada. 

De igual manera se plantean actuaciones en infraestructuras para eliminar las zonas de sombra, que también fue una 
conclusión que obtuvimos en la mesa de equipamientos, infraestructuras y servicios básicos, lo que hace que sea una necesidad 
importante para nuestro desarrollo. 

Un dato que se analizó en la mesa participativa de Mercado de Trabajo fue el envejecimiento de la población. Un  18,60 
% de la población tiene más de 65 años, frente al 16,6% de personas menores de 16 años.  

Aunque es una debilidad, también supone una oportunidad para la creación de trabajos relacionados con el cuidado a la 
tercera edad. 

Hay muchas personas de alrededor de 70 años que no se consideran ancianos y que están en condiciones de aportar 
sus conocimientos, por ejemplo a través del programa de apoyo de sénior a empresarios jóvenes promovido por la Fundación 
Andalucía Emprende. 
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Se discute la necesidad de la presencia de jóvenes en la comarca, preferentemente jóvenes que han salido a formarse y 
luego han vuelto para quedarse y aportar sus aprendizajes. 

La juventud tiene el problema de que en las condiciones actuales no tienen capacidad de ahorro para invertir en el 
crecimiento de sus negocios. 

Este problema se ve agravado por la falta de apoyo a la natalidad y a la conciliación de la vida personal y laboral (por 
ejemplo no se tiene en cuenta la perspectiva de género a la hora de convocar reuniones). Las mujeres tienen miedo a perder su 
puesto de trabajo por quedar embarazadas.  

No se están tomando medidas activas contra el envejecimiento de la población. 

Se propone difundir programas del tipo de apoyo sénior para aprovechar los conocimientos de la población de más edad. 

En este punto se quiere hacer mención a los resultados del proceso participativo realizado durante la elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo en cuanto al desarrollo de la mesa sectorial denominada “Mercado de Trabajo”. 
Durante la realización de la misma y analizando los datos de empleo y desempleo, sobre todo en el sector agrario, surgió un tema 
que se entendió necesario incluirlo en nuestro diagnóstico y fue el Relevo Generacional y más concretamente la falta de relevo 
generacional en actividades agrícolas y ganaderas. 

Pero además, según se concluyó en la mesa sectorial, ésta falta de relevo generacional afecta también a otros sectores 
como la hostelería y el comercio. Es una tendencia en todo lo que es trabajo tradicional y supone una pérdida de los valores 
personales y morales que se aportan al trabajo en los negocios familiares, frente al trabajo en grandes empresas. 

La causa principal es que los negocios familiares se sustentan en una gran cantidad de trabajo soportado, 
fundamentalmente, por un empresario autónomo. Este exceso de demanda de dedicación lo percibe la familia y por eso los hijos 
no quieren repetir ese tipo de vida. 

Otro problema es que las pequeñas empresas soportan demasiadas presiones fiscales por parte de la administración (al 
nivel de las grandes).  

En el caso de la artesanía, se detecta una tendencia en el mercado hacia el consumo de productos low cost, por una 
parte, y hacia una precarización de las condiciones laborales, por otro, por lo que a los artesanos les resulta difícil conseguir que 
se valore su trabajo 

En este sentido, la industria del aceite es un ejemplo a seguir en la comarca, ya que ha conseguido incrementar su valor 
añadido optando por la mejora de la calidad del producto. 

Sobre la excesiva carga de la seguridad social, se plantea el ejemplo de la diferencia entre los artesanos que venden en 
mercados y los autónomos dedicados al comercio ambulante, que forman cooperativas para reducir su cuota de autónomo y 
obtener mayores beneficios fiscales. 

Por ello se propusieron unas líneas de actuación para intentar paliar y fomentar dicho relevo generacional mediante:  

A) La profesionalización de las empresas, para que el trabajo no sea tan intenso para el autónomo. 

b) Fomento del incremento del valor añadido de los productos, para poder obtener ingresos adecuados. 

c) Fomentar el asociacionismo y el trabajo colectivo para obtener mejoras fiscales. 

d) Formación orientada al cooperativismo, sobre todo en artesanía. 

Uno de los aspectos que también se analizó pormenorizadamente en la mesa citada fue la falta de asociacionismo 
empresarial y mentalidad emprendedora que hace que en muchas ocasiones no se “despegue” a la hora de emprender. En este 



 
 
 
 
punto se concluyó que Es difícil hacer despegar el asociacionismo. Hay falta de profesionalización, liderazgo y trabajo en equipo 
en las asociaciones.  

Haría falta técnicos de apoyo a los presidentes pero la falta de presupuesto no lo permite. 

En lugar de promover tantas asociaciones pequeñas interesa hacer asociaciones más grandes y fuertes que permitan 
tener apoyo de técnicos. 

Otro problema es la falta de planificación a largo plazo. La tendencia es a desarrollar proyectos que generen ingresos 
rápidamente en lugar de ocuparse de actuaciones que mejoren las condiciones generales de trabajo que reviertan en beneficio 
de todos (derechos sociales y la responsabilidad social). 

Es necesario fomentar valores como el asociacionismo y la colaboración desde las escuelas, en lugar de potenciar la 
competitividad. 

Sobre el programa de Andalucía Emprende para fomentar la capacidad emprendedora en los colegios, se comenta la 
oposición que muestran algunos docentes que consideran que los mejores estudiantes deben concentrarse en los estudios para 
optar a puestos de funcionariado. 

Por lo tanto y ante esta situación y todo lo analizado anteriormente se propusieron una serie de líneas de actuación como: 

a) Sensibilización desde la infancia. Se propone que en el caso de niños se promueva más el emprendimiento orientado 
al desarrollo personal y la consecución de logros personales que a la búsqueda de beneficio económico. 

b) Aplicar metodologías específicas para los programas de formación y sensibilización adecuados a las distintas edades 
y con continuidad en el proceso. 

Un aspecto interesante debatido por la ciudadanía a través de las herramientas de participación ciudadana ha sido el 
aumento de las prácticas de agricultura y ganadería ecológicas en la comarca, así como su certificación. Sin embargo según nos 
ha aportado la ciudadanía, no hay conocimiento claro entre la población referente a la agricultura ecológica. Hay poca difusión de 
estos productos en la Comarca y dificultades para acceder a ellos (quizás porque hay más demanda que oferta), a pesar de que 
el IFAPA está apoyando el proceso. Habría que hacer actuaciones para vincular con el turismo y la marca de Parque Natural, por 
lo que se proponen diversas líneas de actuación : 

 a) Puesta en valor la huerta de Cabra. 

b) Aprovecha la agricultura ecológica como nicho de empleo para atraer a técnicos cualificados (ingenieros agrónomos, 
…) 

c) Comunicación y sensibilización  

d) Potenciar los sistemas y prácticas sostenibles 

En este apartado también se ha debatido a través de las herramientas de participación ciudadana la insuficiente 
industrialización de los pequeños municipios, aunque se ha concluido que la industrialización es insuficiente en toda la Comarca 
(municipios grandes y pequeños). 

Como ya se ha comentado, se tiende a orientar a los buenos estudiantes a estudiar para preparar oposiciones no para 
ser emprendedores. Es un problema de carga cultural equivalente a la del machismo, es una cuestión de patrones tradicionales 
que hay que intentar modificar revalorizando el papel social de los empresarios  

Además, se analizó en la mesa de participación ciudadana la dificultad de acceso al empleo a mujeres y a jóvenes, 
aunque también se identificó la existencia de dificultades para varones mayores de 45 años. En el caso de las mujeres la edad 
más complicada para encontrar empleo es aquella que coincide con la edad fértil (30-44 años). El debate concluyó con las 
necesidades detectadas de implantar y aplicar políticas de conciliación en empresas, sobre todo, en aplicar las existentes en las 
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administraciones públicas y muy importantes seguir aplicando medidas de discriminación positiva para los proyectos ejecutados 
o que incorporan al mercado laboral a jóvenes y/o mujeres. 

Este punto se trató con interés dentro de la participación ciudadana correspondiente a ésta temática, como no puede ser 
de otra manera, al ser el desempleo uno de nuestros grandes problemas (prácticamente coincidente con todas las comarcas de 
Andalucía). En este sentido se analizó la existencia de altas tasas de desempleo, precariedad en el empleo, inestabilidad, jornadas 
amplias y salarios bajos. 

Se indicó que es un problema muy importante que requiere de implicación de la ciudadanía y la administración (todas 
las administraciones),  que no se materializan los proyectos y programas que se realizan, falta ejecutar tanta planificación como 
se ha realizado en los últimos años y en los diferentes sectores. 

Se comenta que en un momento se pensó que la figura del Parque Natural iba a mejorar los aspectos laborales, pero 
hoy se ha llegado a ver por muchos colectivos como un problema. 

Se propone el pago de una cuota progresiva de seguridad social en función del momento en el que se empiece a tener 
beneficios suficientes. Desde la asociación de artesanos se pone como ejemplo acciones legales que se están promoviendo en 
este sentido como sería el acceso a la carta de excepción de autónomo. 

Por lo tanto se propuso como línea de actuación futura: Buscar fórmulas legales que faciliten a los emprendedores 
superar los primeros momentos de bajos ingresos. 

El desempleo juvenil es un problema en la comarca que experimenta unos índices  muy superiores a los de la provincia 
de Córdoba, lo que implica que se han de tomar medidas para que la población joven de nuestra comarca se quede en la misma 
y no emigren, como está siendo el caso. 

Pero además, si analizamos el porcentaje por sexo de estas personas jóvenes desempleadas, observamos que de nuevo 
es la mujer la más afectada por el desempleo juvenil, alcanzando un 57,01% del total del desempleo juvenil. Si lo vemos 
municipalmente observamos que tenemos municipios en los que el paro femenino joven duplica el masculino joven, como es el 
caso de Iznájar que si bien antes veíamos que tenía un desempleo desagregado por sexo muy similar, si analizamos el desempleo 
joven femenino, éste es mucho más elevado. Esto nos indica que el desempleo en Iznájar afecta más a los varones más mayores 
y a las mujeres más jóvenes.  

En el proceso de participación ciudadana se nos ha hecho visible que la modernización del trabajo agrícola podría ser un 
nicho para la creación de empresas auxiliares. Sería interesante realizar labores de prospectiva para adelantarse a la llegada de 
las innovaciones y poder posicionarse en el negocio. 

De igual manera se ha puesto en valor la existencia de viveros de empresas municipales para favorecer el 
emprendimiento. En  este sentido se ha indicado la necesidad de fomentar la puesta en marcha de viveros de empresas 
municipales en aquellos municipios que no existen. De igual manera vuelve a surgir el trabajo en red puesto que se ha propuesto 
mejorar la coordinación de recursos (actividad que se ha visto paralizada por la crisis, p.ej. la coordinación que hubo en el marco 
de la elaboración de los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales por parte de la agencia IDEA). 

Se propone difundir una base de datos de espacios industriales (suelo, naves…) disponibles (esto podría estar ya hecho, 
habría que buscar la información), así como una base de datos de locales comerciales vacios. 

Un sector que se analizó muy intensamente en la mesa de participación ciudadana, por la importancia del mismo en 
nuestra comarca fue el Sector Turístico. En este caso se puso en común el problema de la temporalidad del sector turístico que 
dificulta la profesionalización del sector, la innovación y diversificación. 

La temporalidad provoca que el personal formado se vaya a trabajar a la costa donde consiguen mejores ingresos.  



 
 
 
 

Se propone la creación y planificación de eventos culturales que ayuden a distribuir el trabajo a lo largo de todo el año 
ya que la creación de eventos puntuales agrava el problema de la falta de personal cualificado (al tener picos de demanda de 
trabajo, se recurre a la contratación de personal extra no cualificado). El objetivo sería generar ingresos a lo largo del año pero sin 
saturar el destino. Aunque se dispone de muchos recursos naturales y culturales falta la creación de productos. Se propone 
generar paquetes interconexionando los sectores y coordinados a nivel comarcal. 

Es importante para el sector el Diseño de una oferta estable en red que genere un producto turístico adaptado al cliente. 

Una debilidad que se ha añadido a través de la participación ciudadana a esta temática es la falta de apoyo a la 
modernización del comercio, que hoy por hoy es un sector muy importante en nuestra comarca. 

De la participación ciudadana correspondiente a esta temática definió una serie de fortalezas dentro de nuestra comarca 
que favorecen el mercado de trabajo, de alguna manera, así se definió: 

- Existencia de equipos técnicos cualificados en las Cooperativas que asesoran para la modernización y reestructuración 
de las explotaciones. Se hizo mención a que el IFAPA está trabajando bien en la formación de los equipos técnicos, sin embargo 
falta talento complementario, por lo que se propusieron líneas de apoyo a la formación en TICs, formación en fomento de 
habilidades, formación dirigida a Consejos Rectores, etc.. 

- Existencia de formación para fomentar el relevo generacional. Se plantea una posibilidad sobre la falta de visibilidad de 
los recursos. Se propone retomar las labores de coordinación entre agentes que trabajan por el desarrollo del territorio para que 
se difundan los recursos de cada uno por parte de todos. Esto se ha realizado en otros momentos pasados y ha sido muy 
productivo. No es necesario crear nada nuevo, sólo coordinación de los distintos agentes, fomento del trabajo en red. 

- Relevante peso del autoempleo en la comarca, que supera la media provincial, autonómica e incluso la media de la UE. 
Como ejemplo, Rute es el municipio de Andalucía con mayor proporción de empresarios/habitante. Este punto se entiende como 
fortaleza para algunas personas y para otras se duda de que sea una fortaleza, más bien es reflejo de que no existe un sector 
industrial fuerte que emplee numerosa mano de obra. También puede deberse a que se conoce la existencia de números casos 
de falso autoempleo para poder cotizar de cara a la jubilación. 

La crisis también ha obligado a muchos profesionales a reinventarse a través del autoempleo. 

Habría que profundizar en la información relacionada para conocer qué tipo de autoempleo es el que se produce en la 
Comarca y determinar si es una fortaleza o no, por lo que se proponen estudios en este sentido. 

Sin duda un sector que en nuestra comarca tiene un potencial importante es el turismo y tenemos recursos 
importantísimos ya que tenemos un alto grado de riqueza biológica, geológica, cultural, etnológica… Pero está poco rentabilizada 
esta riqueza. Por ejemplo en el tema del potencial natural, el problema es que la mayoría de terreno del parque es propiedad 
privada y es necesario hacer llegar a los propietarios el beneficio económico que pueda obtenerse para que se impliquen en las 
actividades. 

Tradicionalmente la existencia del parque se ha interpretado por muchos colectivos como algo negativo y ha habido un 
movimiento de protesta en su contra.  

Por ejemplo en la implementación de la Carta Europeo de Turismo Sostenible, una de las causas del malestar es que el 
proyecto que se propuso inicialmente se detuvo prematuramente por falta de recursos económicos y no se llegó a la fase de apoyo 
a la comercialización de los productos turísticos tras la adhesión a la CETS. Este proyecto se encuentra parado a nivel de la Junta 
de Andalucía y desde hace tiempo no se ha avanzado. Esto ha provocado una gran pérdida de ilusión con el proyecto y ha afectado 
al asociacionismo. 

Se propone eliminar barreras y fomentar la conexión entre el parque y la sociedad, así como recuperar la implantación 
de la CETS 

Además faltan ayudas para conservar y poner en valor el patrimonio. 
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En estos momentos no existen ayudas específicas al empleo verde, es un nicho de empleo que habría que aprovechar. 

Se propone promover y comunicar esta potencialidad para que la sociedad, y especialmente los niños, tomen conciencia 
del lugar en el que habitan. 

Ha habido experiencias por parte del sector turístico para conectar a los distintos pueblos con un bono para un autobús 
turístico que permitiría, además de a los turistas, a la población local conocer el resto de municipios de la comarca y su riqueza 
patrimonial. El trabajo en red vuelve a ser un punto muy importante para nuestro desarrollo. 

- Como gran fortaleza, que además ha aparecido en todas las temáticas tratadas, pero si cabe en esta y en relación con 
el turismo es muy importante es la propia ubicación de la comarca (cercana a las tres capitales de provincia) y las buenas 
comunicaciones permiten que la población pueda residir en la comarca y desplazarse a trabajar a las ciudades cercanas. 

Una demanda del sector turístico ha sido apoyo a la comercialización de los productos turísticos. Los empresarios del 
sector son pequeños y no tienen capacidad para realizar la comercialización por ellos mismos. Ya no es necesario el apoyo a la 
promoción, está muy facilitada por Internet. Se necesita realizar acciones de coordinación con otras zonas de la provincia y con 
la capital para poder prolongar las estancias. 

El sector de la artesanía ha demandado una formación especializada para artesanos (nuevas técnicas, nuevos materiales, 
…) ya que en muchas ocasiones siguen un proceso autodidacta por falta de recursos económicos. 

CONCLUSIONES ENTREVISTAS 

- Probablemente por desconocimiento pero existen muchas restricciones a compartir contactos, oportunidades, negocios, 
etc., subyace que si se quiere progresar hay que concentrarse en uno mismo y en la mayor parte de las iniciativas el comienzo 
siempre es “a mí que me dan”. Necesidad de cambiar esto a través de información y educación. 

- Es urgente impulsar la creación de empresas que creen empleo, aspecto especialmente difícil, necesitado de muchos 
ingredientes: cambios culturales, búsqueda de valor compartido, I+D, eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, modelo 
energético, trabajo en red, etc.. Es necesario cambiar la tendencia, atraer talento, establecer sistemas de vigilancia de 
oportunidades , es el momento de “romper”. 

- Importancia de hacer un seguimiento continuo del desempleo,  su realidad, sus características, tipologías, etc.. La 
apariencia de los datos del paro es alarmante, pero otros síntomas nos inducen a profundizar en el problema y en todo caso, 
aunque con un poco de optimismo, podría ser un problema abordable entre todos.  

- La cuantificación, cualificación y seguimiento de la realidad del empleo es urgente, los argumentos y las realidades 
aparentes, no ayudan a abordarlo cabalmente, ni identificar las verdaderas causas. 

- Independientemente de que hay personas que lo están pasando mal y muy mal, no identifica el impacto verdadero de 
las altas tasas de paro registradas, más bien intuye que hay una importante economía no declarada. 

- La estrategia de combatir el desempleo tiene que ser comarcal, las circunstancias no son favorables, pero no para que 
haya ese detenimiento del desarrollo industrial, no están las cosas tan malas como para que haya tantas instalaciones paradas, 
sorprende mucho que Lucena no haya reaccionado todavía, es necesario empujar desde todos los sitios para romper la tendencia. 
Piensa de todas formas que el problema de desempleo real es posible corregirlo en la comarca con una planificación e impulso 
coherentes y un horizonte a medio plazo sería suficiente. 

- El emprendimiento existente es poco importante y tópico, necesita un impulso que lo haga salir de esa atonía. 
- La importancia de la búsqueda constante de la empatía con los destinos de trabajo y sus gestores, de los canales de 

interacción con ellos y de poner en valor la incidencia en la calidad de la formación. 
 -La formación y la profesionalización es el reto más importante que tiene la comarca, debería empezarse por un 

diagnostico real de los déficit de formación y por identificar puntos críticos y patrones de comportamiento poco profesionales y 
proponer medidas correctoras “ad hoc” e “in situ”.  

- Están desarrollando un proyecto para  generalizar la asistencia técnica a agricultores y cooperativas, utilizando el equipo 
técnico existente en Almazara de la Subbética e impulsando la creación y el acompañamiento  de empresas de servicios técnicos.   

- El desempleo registrado tiene poco que ver con la realidad de la comarca, pero en todo caso es posible combatir el 
desempleo a medio plazo, basándose en la formación y en el acompañamiento de instituciones y empresas. 



 
 
 
 

- Existe un importante potencial en el voluntariado y las asociaciones existente, particularmente las asociaciones de 
mujeres y las cofradías y hermandades, con mecanismos de reproductividad social interesantes para tener en cuenta, como la 
participación conjunta de padres e hijos. 

- Dentro del apoyo al emprendimiento es necesario que las entidades locales se involucren mediante el apoyo directo con 
la creación de infraestructuras para fomentar el emprendimiento (viveros de empresas, locales de incubación, etc)     
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4.1.3 DIANÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: EQUIPAMIENTOS , INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 
TABLA 4.1.3.1.- RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS. 

Municipios Recursos socio-educativos 
para el cuidado de 

niños/as  menores 3 
años*(%)  

Almedinilla 0 
Benamejí 62,67 
Cabra 21,15 
Carcabuey 44,29 
Doña Mencía 24,06 
Encinas Reales 33,71 
Fuente Tójar 111,11 
Iznájar 34,88 
Lucena 8,93 
Luque 70,51 
Palenciana 73,21 
Priego de Córdoba 32,19 
Rute 16,43 
Zuheros 0 

Subbética 38,08 
 

                                         Fuente: sima 2001. Elaboración propia  

 GRÁFICO 4.1.3.1.- RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS 

 

                                           Fuente: sima 2001. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.3.2.- RECURSOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
   

     
 

Tipo de centro de atención primaria 
 

 
Centro de 
salud 

Consultorio 
local 

Consultorio 
auxiliar 

TOTAL 

Andalucía 405 696 415 1516 

Córdoba 39 72 30 141 

Almedinilla 0 1 0 1 

Benamejí 1 0 0 1 

Cabra 1 0 0 1 

Carcabuey 0 1 0 1 

Doña Mencía 0 1 0 1 

Encinas Reales 0 1 0 1 

Fuente-Tójar 0 1 1 2 

Iznájar 1 0 1 2 

Lucena 2 1 1 4 

Luque 0 1 0 1 

Palenciana 0 1 0 1 

Priego de Córdoba 1 0 6 7 

Rute 1 1 1 3 

Zuheros 0 1 0 1 

TOTAL 7 10 10 27 

             Fuente SIMA 2013. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.3.3.- Nº DE FARMACIAS 

Territorio Número de farmacias 

Andalucía 3845 

Córdoba 403 

Almedinilla 2 

Benamejí 2 

Cabra 8 

Carcabuey 1 

Doña Mencía 3 

Encinas Reales 1 

Fuente-Tójar 1 

Iznájar 3 

Lucena 15 

Luque 2 

Palenciana 1 

Priego de Córdoba 10 

Rute 6 

Zuheros 1 

SUBBÉTICA  56 

             Fuente SIMA 2014. Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

TABLA 4.1.3.4 .-  PLAZAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 

Municipios PLAZAS 

Almedinilla 40 
Benamejí 68 
Cabra 120 
Carcabuey 40 
Doña Mencía 0 
Encinas Reales 0 
Fuente Tójar 25 
Iznájar 19 
Lucena 190 
Luque 28 
Palenciana 0 
Priego de Córdoba 202 
Rute 135 
Zuheros 12 
TOTAL 879 

                                  Fuente SIMA 2013. Elaboración propia 

 

 

TABLA 4.1.3.5 .-  % DE PLAZAS POR POBLACIÓN MAYOR 

Municipios Proporción de Plazas de 
residencias de mayores por 

población mayor (%) 

Almedinilla 6,85 
Benamejí 10,97 
Cabra 2,94 
Carcabuey 4,50 
Doña Mencía 0 
Encinas Reales 0 
Fuente Tójar 13,97 
Iznájar 1,58 
Lucena 3,10 
Luque 3,94 
Palenciana 0 
Priego de Córdoba 4,36 
Rute 6,29 
Zuheros 5,88 

Subbética 4,60 
                               Fuente SIMA 2013. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.3.6 .-  CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES 

 
 

Centros de participación activa 
de mayores 

 
Centros 
Titularidad Junta 
de Andalucía 

Centros 
Autorizados 
Locales. 

   
   

Almedinilla 
 

1 

Benamejí 
  

Cabra 1 
 

Carcabuey 1 
 

Doña Mencía 
 

Encinas Reales 
 

Fuente-Tójar 
 

Iznájar 
  

Lucena 1 
 

Luque 1 
 

Palenciana 
  

Priego de 
Córdoba 

1 
 

Rute 
  

Zuheros 
  

TOTAL 5 1 

Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 2016. Elaboración propia 

 

 

 



 
 
 
 

 

TABLA 4.1.3.7 .-  % PLAZAS EN CENTROS ASISTENCIALES  

Municipios  

Plazas en 
centros 
asistenciales 
por mil 
habitantes 

Almedinilla 6,84931507 

Benamejí 7,64904387 

Cabra 2,93829579 

Carcabuey 6,4516129 

Doña Mencía 0 

Encinas Reales 0 

Fuente-Tójar 13,9664804 

Iznájar 1,57807309 

Lucena 3,75142717 

Luque 3,94366197 

Palenciana 0 

Priego de Córdoba 4,78861087 

Rute 6,29077353 

Zuheros 5,88235294 
                      Fuente SIMA 2013. Elaboración propia 

 

TABLA 4.1.3.8 .- INSTALACIONES DEPORTIVAS POR 1000 HAB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente SIMA 2014. Elaboración propia 

Municipios Nº de instalaciones 
deportivas por mil 

habitantes  

Almedinilla 4,07 
Benamejí 1,78 
Cabra 1,82 
Carcabuey 3,85 
Doña Mencía 1,64 
Encinas Reales 2,99 
Fuente Tójar 4,16 
Iznájar 1,98 
Lucena 1,08 
Luque 2,24 
Palenciana 3,24 
Priego de Córdoba 1,79 
Rute 2,04 
Zuheros 8,72 

Subbética 2,96 
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 TABLA 4.1.3.9. ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

Municipios Asociaciones 
deportivas  

Almedinilla 5 
Benamejí 6 
Cabra 7 
Carcabuey 2 
Doña Mencía 3 
Encinas Reales 5 
Fuente Tójar 0 
Iznájar 10 
Lucena 15 
Luque 2 
Palenciana 1 
Priego de Córdoba 8 
Rute 8 
Zuheros 2 

Subbética 74 
Fuente: Registro de Asociaciones 2015. Elaboración propia 

 

TABLA 4.1.3.10 .-  Nº CINES 

Municipios Nº de cines  

Almedinilla 0 
Benamejí 0 
Cabra 1 
Carcabuey 0 
Doña Mencía 0 
Encinas Reales 0 
Fuente Tójar 0 
Iznájar 0 
Lucena 1 
Luque 0 
Palenciana 0 
Priego de Córdoba 0 
Rute 0 
Zuheros 0 

Subbética 2 
Córdoba 13 
Andalucía 98 

Fuente SIMA 2014. Elaboración propia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA 4.1.3.11 .-  Nº BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Territorio Nº de 
bibliotecas 
públicas 

Nº de 
bibliotecas 
públicas 
que 
ofrecen 
información 

Visitantes Préstamos 

Andalucía 850 786 13387147 4223121 
Córdoba 95 90 1380270 398001 
Almedinilla 1 1 3694 3342 
Benamejí 1 1 239 729 
Cabra 2 2 122734 22884 
Carcabuey 1 1 4972 1159 
Doña Mencía 1 1 4160 1019 
Encinas Reales 1 1 2704 1327 
Fuente-Tójar 1 1 3679 335 
Iznájar 1 1 1710 852 
Lucena 1 1 44115 19079 
Luque 1 1 4029 1339 
Palenciana 1 1 4193 3384 
Priego de 
Córdoba 

1 1 61066 13005 

Rute 2 2 4354 2199 
Zuheros 1 0 0 0 
SUBBÉTICA 16 15 261649 70653 

 Fuente SIMA 2014. Elaboración propia  
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TABLA 4.1.3.12 .- % COBERTURA MÓVIL 

Municipios % Cobertura 
movil 

Almedinilla 97 
Benamejí 98 
Cabra 98 
Carcabuey 93 
Doña Mencía 98 
Encinas Reales 96 
Fuente Tójar 94 
Iznájar 96 
Lucena 99 
Luque 98 
Palenciana 97 
Priego de Córdoba 99 
Rute 95 
Zuheros 99 

Subbética 96,93 
Córdoba 97,90% 
Andalucía 98,80% 

Fuente Secretaria de Estado para las Comunicaciones y para la Sociedad de la Comunicación 2016 Elaboración propia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.3.13 .LÍNEAS DE ADSL POR MIL HABITANTES 

Municipios N de Líneas de ADSL por mil habitantes  

Almedinilla 87,58 
Benamejí 91,70 
Cabra 91,86 
Carcabuey 191,91 
Doña Mencía 180,66 
Encinas Reales 100,73 
Fuente Tójar 99,86 
Iznájar 114,57 
Lucena 95,91 
Luque 152,86 
Palenciana 36,89 
Priego de 
Córdoba 

79,13 

Rute 160,97 
Zuheros 181,69 

Subbética 13026 
Córdoba 83628 
Andalucía 924192 

                                           Fuente SIMA 2013. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.3.2- LÍNEAS ADSL POR MUNICIPIO 

 

                               Fuente SIMA 2013. Elaboración propia 

TABLA 4.1.3.14 .CENTROS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET. 

Municipios Existencia de centros 
públicos con acceso a 

internet (%) 

Almedinilla 100 
Benamejí 100 
Cabra 100 
Carcabuey 100 
Doña Mencía 100 
Encinas Reales 100 
Fuente Tójar 100 
Iznájar 100 
Lucena 100 
Luque 100 
Palenciana 100 
Priego de Córdoba 100 
Rute 100 
Zuheros 100 

Subbética 100 
Córdoba 100 
Andalucía 100 

                                                                    Fuente: SITAE. Año 2010 
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TABLA 4.1.3.15 .DISTANCIA A MUNICIPIO DE MÁS DE 30.000 HAB. 
 

distancia 
km 

tiempo 
(min) 

   

Almedinilla 44,8 42 
Benamejí 26,7 23 
Cabra 12,2 15 
Carcabuey 27,9 28 
Doña Mencía 24,4 23 
Encinas Reales 21,8 17 
Fuente-Tójar 47,8 41 
Iznájar 33,8 45 
Lucena 0 0 
Luque 33,9 31 
Palenciana 34,1 28 
Priego de 
Córdoba 

36,1 36 

Rute 21,2 30 
Zuheros 28,4 28 

                                                                          Fuente: SITAE. Año 2010 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 
 El primer indicador al que vamos a hacer referencia en esta parte de diagnóstico será el de Recursos socio-educativos 

para el cuidado de niños/as  menores 3 años*(%), para tener una visión de la posibilidad que existe de favorecer la empleabilidad 
de las familias, aportando suficientes infraestructuras y servicios para alcanzar dicho fin. 

Tal y como podemos observar, el municipio de Fuente-Tójar, con 30 plazas disponibles, tiene una oferta superior a la 
demanda, no olvidemos que dicho municipio tiene una población de 0 a 4 años de 27 personas (17niños y 10 niñas). En el lado 
contrario encontramos Almedinilla, que carece de dichas plazas y posee una población de 0 a 4 años de 95 (49 niños y 46 niñas) 
o Zuheros, que no posee ninguna plaza ofertada y posee 14 menores de 5 años (6 niños y 8 niñas). 

 Si analizamos este indicador observamos que en municipios como Almedinilla o Zuheros es más complicado conciliar la 
vida personal y laboral, mientras que en Fuente-Tójar hay más oferta que demanda. 

Los equipamientos educativos se pueden distinguir en dos niveles, Centros de Educación Infantil y Primaria e Institutos 
de Educación Secundaria. Concretamente Centros de Educación Infantil y Primaria hay en todos los municipios de la comarca, 
viéndose reducidos estos cuando hablamos de educación secundaria obligatoria, en el que tanto en encinas Reales como en 
Fuente-Tójar no existen, pasando a ser tan solo 4 municipios los que poseen centros de enseñanza post-obligatorios (Cabra, 
Lucena, Priego de Córdoba y Rute).  

Como centros de enseñanza post-obligatoria podemos indicar que en: 

- Almedinilla únicamente se pueden realizar estudios de infantil, Primaria, Educación especial y los dos primeros cursos de E.S.O. 
Por lo que ni siquiera pueden finalizar sus estudios obligatorios en el municipio. 

- Benamejí, Existe un centro de educación Infantil, Primaria y Educación Especial y otro centro de E.S.O. que además tiene 
programa de Cualificación Profesional inicial. 

- Cabra. En dicho municipio encontramos 5 centros de educación Infantil, Primaria y Educación Especial (uno de ellos privado 
concertado) ; 1 centro de E.S.O y Programa de Cualificación Profesional Inicial y 2 centros de E.S.O., Bachillerato, Ciclo Formativo 
de grado Medio, en uno de ellos se tiene enseñanza de Adultos y en el otro se ofertan enseñanzas de  Ciclo Formativo de Grado 
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Superior, Educación Especial y Programas de Cualificación Profesional Inicial. En el curso escolar 2016-2017 se va a inicial la 
impartición, por parte de un centro Privado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en estudios Sociosanitarios. 

- Carcabuey únicamente se pueden realizar estudios de infantil, Primaria, Educación especial y los dos primeros cursos de E.S.O. 
Por lo que ni siquiera pueden finalizar sus estudios obligatorios en el municipio. 

- Doña Mencía, existe un centro de educación Infantil, Primaria y Educación Especial y otro centro de E.S.O. 

- Encinas Reales únicamente posee un centro de educación infantil, primaria y Educación Especial. 

- Iznájar, posee tres centros de educación Infantil, Primaria y Educación Especial y un  centro de E.S.O. 

- Lucena, posee nueve centros de educación Infantil, Primaria y Educación Especial, un centro que oferta estudios de infantil, 
Primaria, Educación especial y los dos primeros cursos de E.S.O. situado en una pedanía, y un centro privado concertado que  
ofrece estudios de Infantil, Primaria, E.S.O. y Educación Especial. En relación con los estudios secundarios, indicar que en Lucena 
existen 2 centros que ofrecen estudios de ES.O. Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, Ciclo formativo de Grado Superior, 
Educación de Adultos, 2 centros ofrecen estudios de E.S.O. y Programa de Cualificación Inicial y uno más que ofrece Eso, 
bachillerato y Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

- Luque, con un centro que ofrece estudios de Infantil, Primaria y Educación Especial y un centro de oferta E.S.O. y educación 
especial. Se une un centro privado docente que ofrece Ciclo Formativo de Grado Medio. 

- Palenciana, únicamente se pueden realizar estudios de infantil, Primaria, Educación especial y los dos primeros cursos de E.S.O. 
Por lo que ni siquiera pueden finalizar sus estudios obligatorios en el municipio. 

- Priego de Córdoba posee 6 centros de Educación Infantil, Primaria y Ed. Especial, 2 centro privados concertados que ofertan 
infantil, Primaria , Eso y Ed. Especial. 3 centros que ofertan ESO, Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, 
Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación permanente de adultos. 

-  Rute, contamos con 3 centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y 1 de E.S.O., Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado 
Medio, Programa de Cualificación Profesional Inicial y Escuela Permanente de Adultos. 

- Zuheros únicamente se pueden realizar estudios de infantil, Primaria, Educación especial y los dos primeros cursos de E.S.O. 
Por lo que ni siquiera pueden finalizar sus estudios obligatorios en el municipio. 

Con respecto a la infraestructura sanitaria existente en la Subbética Cordobesa, en Cabra se encuentra el Hospital General 
Básico, con un total de 233 camas, cubriendo las necesidades sanitarias, teniendo en cuenta que los municipios de la comarca 
no distan ninguno más de 40 Km. de dicho hospital. 

En  la  actualidad  hay  dos  Distritos Sanitarios en la Comarca: 

Distrito de Lucena, del que dependen los siguientes Centros de Salud de la Comarca: Benamejí, Iznájar, Lucena y Rute. 

Distrito de Cabra, del que dependen los siguientes Centros de Salud: Cabra y Priego de Córdoba. 

Si analizamos las infraestructuras existentes observamos que en aquellos municipios con mayor número de población  
se ha ubicado un Centro de Salud, excepto en Lucena que cuenta con dos, contando en el resto de los municipios con un 
Consultorio Médico, existiendo 7 centros de salud y 20 consultorios entre consultorios locales y auxiliares. Por otra parte, las 
aldeas y los pueblos diseminados, cubren sus necesidades dirigiéndose al distrito sanitario al que pertenecen. 

Aquí es importante indicar que estas infraestructuras suponen el 17,95 % de las infraestructuras provinciales y el 1,73 % 
de las andaluzas, lo que es acorde con el porcentaje de población existente en la comarca  en relación con la población provincial 
y regional que no olvidemos que nuestra población supone el 15,60 % de la población de Córdoba y el 1,48 % de la población de 
Andalucía. 



 
 
 
 

Cabe destacar que en la mayoría de los pueblos existen consultorios o clínicas privadas, así como mencionar la labor 
que realizan las Casas de socorro, Cruz Roja, etc. 

Por último, y con respecto al número de farmacias que se encuentran en la Comarca, según datos de SIMA a fecha de 
2014, suman un total de 56, destacando Lucena con 15 y Priego con 10, lo que corresponde al 1,46 % del número total de 
farmacias en Andalucía y el 13,90 % del número total de farmacias en  Córdoba. 

Si analizamos el número de plazas en Residencias de mayores, obtenemos que existen 879 plazas, estando el mayor 
número de ellas en Priego de Córdoba (202) seguida de Lucena (190), Rute (135) y Cabra (120). Y destacando la inexistencia de 
plazas en Doña Mencía, Encinas Reales o Palenciana. 

Este punto también es interesante de analizar desde el punto de vista de la conciliación de la vida personal y laboral, ya 
que la inexistencia de estos centros hace que sea más difícil conciliar la vida profesional de aquellas personas con ascendentes a 
su cargo de los municipios indicados. 

Un indicador muy interesante de analizar de cara a favorecer el envejecimiento activo de la ciudadanía de la comarca es 
analizar el número de Centros de Participación activa de mayores. estos centros promocionan el bienestar de las personas mayores 
tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo 
servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores 
de la población y como servicio facilitador de la conciliación laboral y personal. En este sentido y según la información obtenida 
directamente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en nuestra comarca existen 5 centros cuya titularidad es de la 
Junta de Andalucía y 1 centro Autorizado de Titularidad Local. 

Una vez analizados los indicadores que nos dan una visión de la situación de los servicios (cantidad e infraestructuras) 
dirigidos principalmente a la población mayor, es hora de hacer un balance sobre la situación de las instalaciones deportivas.  

Si analizamos los datos cuantitativos obtenemos que en la Subbética, con datos de 2005 existían 220 instalaciones 
deportivas, destacando Lucena con 46, Priego con 41 y Cabra con 38 como los municipios con mayor número de ellas, 
evidentemente se corresponden con los municipios con mayor número de habitantes. Sin embargo, tal y como se puede observar 
en el cuadro adjunto, el número de instalaciones deportivas por mil habitantes en municipios grandes es relativamente pequeño, 
razón por la que durante las entrevistas a los responsables de las alcaldías de algunos municipios se nos ha indicado la necesidad 
de dar cobertura a la demanda existente, sobre todo de instalaciones en barrios nuevos hacia los que el municipio está creciendo 
y que aún no han cubierto la demanda. Ejemplo lo podemos ver en Lucena, municipio que carece de instalaciones deportivas en 
las zonas de nueva creación /ampliación del mismo. 

Así mismo, la Subbética cuenta con un elevado número de asociaciones en torno al deporte, concretamente y según 
datos del Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, 74 son las asociaciones actualmente inscritas en él,  lo que articula 
y desarrolla la práctica deportiva. Actualmente existen dos  Patronatos de Deporte, en Cabra y Lucena, y dos servicios 
Municipales del Deporte, en Priego y Rute, siendo en el resto de Municipios de la comarca la gestión del Deporte a nivel 
municipal dirigida desde las Concejalías del mismo nombre. 
 

El asociacionismo deportivo en nuestra comarca se estructura de manera irregular, con fuerte implantación en pequeños 
municipios, distribuyéndose las 74 asociaciones deportivas de la comarca de la siguiente manera: 

Hay que destacar a Iznájar con un nivel de asociacionismo muy alto en relación a la población, aunque el mayor número 
de asociaciones deportivas se corresponda, como era de suponer, con el municipio de mayor entidad, Lucena. Por otra parte, 
sorprende ver que, a pesar de las infraestructuras deportivas existentes en Fuente-Tójar no existen asociacionismo deportivo, o al 
menos no está debidamente registrado. 
 

Respecto a la infraestructura deportiva y tal y como se indicó en el inicio de  este apartado, según se concluyó en la mesa 
de equipamientos, infraestructuras y servicios básicos, el número de éstas es insuficiente.  

 Llegados a este punto también es interesante conocer las opciones de ocio que nuestra ciudadanía posee, como el 
número de cines, por ejemplo o el de bibliotecas. 
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En cuanto al número de cines, tan solo existen cines en Lucena y en Cabra, alcanzando únicamente el 2,04 % del número 
de cines de Andalucía y el 15,38 % de la Provincia, lo que implica que para que la ciudadanía comarcal pueda disfrutar de 
proyecciones de cine, ha de desplazarse, con la consiguiente demanda extra de servicios de transporte, cuestión que ya ha salido 
en varias ocasiones como necesidad importante de la Comarca. En cuanto al número de pantallas, indicar que existe 1 en Cabra 
y 7 en Lucena, suponiendo el 1,27 % del número de pantallas a nivel andaluz y el 15,38 % a nivel de Córdoba, siendo este último 
el mismo porcentaje que de cines. En cuanto al aforo, los porcentajes son un poco más bajos, alcanzando el 1,49 % del aforo 
regional y el 14,59 % del aforo de la provincia. 

Sin duda este servicio parece que no cubre las necesidades de la ciudadanía de la comarca, que bien se ha de desplazar 
a los 2 municipios indicados o incluso a la capital de provincia para disfrutar de una sesión de cine. 

Si analizamos el número de bibliotecas públicas observamos que existen 16 bibliotecas públicas, 1 en cada uno de los 
municipios salvo en Cabra y Rute que cuentan ambas con 2. De todas ellas, con excepción de Zuheros, que no ha aportado los 
datos solicitados, observamos que el número de visitantes supone el 1,95 % de los visitantes de bibliotecas públicas a nivel regional 
y el 18,96 % a nivel provincial. En cuanto a los préstamos, el porcentaje alcanza el 1,67% a nivel regional y el 17,75 % a nivel 
provincial. 

Si analizamos los datos a nivel comarcal, observamos que el 46,91% del número total de visitantes corresponden al 
municipio de Cabra, seguido por Priego de Córdoba, con un 23,34 % y de Lucena con un 16,86 %. Por el contrario observamos 
que en Benamejí tan sólo supone el 0.09 % el número de visitantes a la biblioteca. En cuanto al porcentaje de préstamos, vuelve 
a ser Cabra el municipio con más préstamos de material en bibliotecas (32,39 %) seguido en esta ocasión por Lucena (27%) y por 
Priego de Córdoba (18,41 %). En el otro extremo encontramos en esta ocasión a Fuente-Tójar, con únicamente un 0.47 % de 
préstamos. 

Si analizamos el porcentaje de cobertura móvil, la Subbética cuenta con una media inferior a la media provincial y regional. 
Además, existen problemas de cobertura móvil, zonas de sombra, en diversas pedanías y diseminados de Carcabuey, Priego e 
Iznájar principalmente, que en muchas ocasiones implica problemas incluso de atención a la tercera edad, por no poder implantar 
los servicios de Teleasistencia. Aunque pueda parecer que la cobertura es buena, la realidad es que aún falta en puntos muy 
significativos y así se puso de manifiesto durante la celebración de la mesa de participación de Equipamientos, infraestructuras y 
Servicios Básicos quedó plasmado que, a pesar de que puede cuantitativamente parecer que no existe el problema, todavía hay 
zonas de sombra de la señal que habría que negociar con las compañías. En zonas de Carcabuey tampoco llega la señal de TV 
pero no se puede reclamar porque no superan el 2% de  territorio establecido por la ley. En Iznájar se han instalados repetidores 
municipales para que la señal llegue a las aldeas. 

El número de personas afectadas por esa falta de cobertura móvil se puede aproximar si conocemos el número de 
personas que viven en diseminados, sobre todo y como se dejó patente en la mesa de participación correspondiente a  esta 
temática, de municipios como Carcabuey, Iznájar y Priego de Córdoba. 

En relación con las líneas de conexión ADSL, es necesario indicar que el total de las líneas en la comarca suponen el 
1,41 % del total de Andalucía y el 15,58 % del total provincial, quedando sobre todo distribuidas, en municipios mayores, lo que 
sí es cierto que en relación a la población, los municipios de Zuheros, por ejemplo, que aunque supone un 0,96 % del total de las 
líneas existentes en la comarca, en relación con su población, supondría un 181,69 % (por cada mil habitantes), no es el caso ya 
que hablamos de un municipio de 688 habitantes. Por eso en el gráfico se muestra la distribución de esas líneas en la comarca. 

En relación con los centros públicos con acceso a internet, indicar que el 100 % de los centros públicos tienen acceso a 
internet. 

En nuestra comarca tenemos un municipio de más de 30.000 habitantes, por lo que ningún municipio de nuestra 
comarca está a más de 45 minutos de Lucena, que es el citado municipio y como distancia máxima tenemos Fuente-Tójar con 
47,8 km como municipio más distante del primero. 



 
 
 
 

Pero además y tal y como se recalcó en la mesa de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, la situación 
geográfica de la comarca era una gran fortaleza, además de tener una buena red de carreteras (A-45, por ejemplo). Se puede 
mejorar y sobre todo las conexiones con Jaén o Granada, pero el hecho de estar ubicados en el Centro Geográfico de Andalucía, 
con autovías cercanas y a 1 hora ó  menos de capitales de provincia como Córdoba y a poco más de una hora con capitales como 
Málaga (y su aeropuerto sobre todo), Granada, Jaén o Sevilla hacen de esa Fortaleza algo fundamental para nuestro desarrollo. 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES 

El índice sintético de desarrollo relativo guarda relación con los siguientes indicadores: 

- (+) Centros de Educación Postobligatoria 
- (+) Nº de centros de participación activa de mayores 
- (+) Nº de cines 

Los resultados revelan que elevados niveles de: i) centros de educación postobligatoria; ii) centros de participación activa 
de mayores; y iii) cines, se encuentran asociados con elevados niveles de desarrollo relativo.  

 
 
 
  
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN 
EL EPÍGRAFE 3 

 Aquí es importante indicar que durante la celebración de la mesa de participación ciudadana correspondiente a ésta 
temática quedó de manifiesto la necesaria mejora e incremento de servicios de transporte para facilitar la movilidad hacia los 
centros educativos de la población demandante. Como posible solución se indicó, por parte de las personas participantes, la 
posibilidad de incorporarse al Consorcio Provincial de Transporte o ver posibilidades de alianzas entre municipios, teniendo en 
cuenta que este problema se extiende también a las personas universitarias y a la ciudadanía en general. 

Además  de  estos  Centros  hay  que decir que en Cabra y Priego existen Conservatorios Elementales de Música, y en 
Lucena Conservatorio Profesional de Música. Existen también en dichos municipios que podemos denominar “mayores” por ser 
mucho más numerosa  la población, residencias escolares, así como en Cabra, Lucena y Priego de Córdoba, podemos encontrar 
Centros Privados de Educación Especial. En Priego y Lucena se ha establecido la Escuela Oficial de Idiomas y en Cabra un aula 
de Extensión universitaria de la UNED. 

Hay que destacar la existencia de Centros de Educación de Adultos en todos los Municipios, salvo en Fuente-Tójar, que 
aunque no están dentro de la enseñanza reglada, sí son un complemento importante para el desarrollo de la zona. 

Así mismo, la comarca cuenta con consorcios-escuela, centros especializados y colaboradores en FPE donde se imparten 
multitud de cursos de formación de FPE, destinada fundamentalmente a la capacitación profesional de la población desempleada. 

 En este punto se consideró, durante la celebración de la mesa sectorial correspondiente a esta temática que, si bien el 
número de infraestructuras era suficiente, ya que no existía problemas de falta de plazas en centros educativos, si había un tema 
del que se habló también en otras mesas, como la mesa de género y juventud, y es que la oferta de estudios no se adaptaba al 
100 % a nuestra comarca, por ejemplo, únicamente existe 1 Ciclo Formativo de Grado Medio de análisis de aceites y vinos, un 
ciclo formativo de Grado medio en Producción agropecuaria, etc. por lo que se incidió en la importancia de intentar buscar un 
engranaje entre la educación reglada y la estructura socioeconómica de la comarca o, en su defecto, plantear actividades de 
formación no reglada que puedan reducir esta diferencia. En este punto se puso de manifiesto que ya existe un I.E.S que ha 
optado por solicitar la Formación Profesional Dual y que junto con el IFAPA va a poner en marcha durante el curso 2016-2017 
una F.P. Dual de producción agroecológica. 
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Tras analizar la situación de la formación, desde el punto de vista de infraestructuras, vamos a pasar a analizar la situación 
de las infraestructuras sanitarias de nuestra comarca. 

En este apartado se analizó, durante la celebración de la mesa participativa, profundamente la falta de infraestructuras 
para atender a mujeres víctimas de la violencia de género en situaciones de emergencia. Se partió de la base que tan solo 3 
municipios tienen centro de información a la mujer, pero hace falta infraestructuras para atenderlas en caso de urgencia y de las 
que actualmente carecemos. Este punto, muy debatido y refrendado por todas las personas participantes, que era necesario crear 
una oficina comarcal de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Se trataría de complementarse unos municipios con 
otros en cuanto a personal, infraestructuras, etc. Este fue un asunto en el que la mayoría fue más significativa. 

En cuanto a este indicador, en la mesa de participación correspondiente se consideró que actualmente no hay escasez 
de recursos, por lo que entendieron que no era necesario poner en marcha más y sobre todo, que antes de asignar nuevos 
recursos se tuvieran en cuenta la disponibilidad de servicios públicos y privados existentes. 

 En cuanto a equipamientos deportivos en la mesa participativa correspondiente se añadió como debilidad la falta de 
infraestructuras de ocio y deportivas, siempre considerando el deporte como el mejor freno al denominado “Botellón”. 

Dentro de la participación de la mesa temática se alcanzaron unas conclusiones muy importantes, por ejemplo: 

- Se considera muy importante tener en cuenta el conocimiento que se genera a través de las líneas de investigación de las 
universidades, centros de investigación, IFAPA, etc. Por ello consideraron muy importante llegar a enlazar esa investigación con 
la realidad empresarial de nuestra comarca. Una de las líneas de actuación propuestas sería hacer un inventario de líneas de 
investigación que aborden los temas de interés estratégico de la comarca. 

- Otra necesidad detectada era la coordinación y trabajo en red de todas las entidades, agentes y administraciones presentes en 
el territorio, sobre todo de cara a la formación y al trabajo en red, de manera que puedan surgir nuevos proyectos y actuaciones 
innovadoras. 

- La red de caminos rurales de la comarca, pese a haber sido un elemento importante en el anterior programa de desarrollo, 
habiendo recibido mucho apoyo económico por parte del LiderA a los ayuntamientos para su mejora, aún sigue con deficiencias. 
Por parte de algunas entidades locales se comenta el problema de incompatibilidad entre las recomendaciones técnicas del arreglo 
de caminos en pendiente y las restricciones que la normativa del Parque Natural en el uso de materiales como el hormigón. Por 
ello, se propone favorecer la coordinación entre administraciones y la implicación del sector privado. De todas formas en este 
nuevo programa y según el Manual Técnico para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER para el periodo 14-
20, no es subvencionable el arreglo de caminos a través de los fondos LEADER, sin embargo es una necesidad manifestada. 

- Otro aspecto muy tenido en cuenta, sobre todo de cara al tema de infraestructuras y servicios es la estacionalidad turística en el 
consumo de recursos y las condiciones ambientales y necesidad de continuar con la renovación de las infraestructuras turísticas 
hacia la sostenibilidad. Se propone utilizar la diversificación de la oferta y la diferenciación dentro de la propia comarca como 
forma de atenuar las oscilaciones en la afluencia de turistas. 

- Otra debilidad detectada es la dependencia externa en el abastecimiento de la energía y la dependencia de los combustibles 
fósiles que contribuye a la generación del efecto invernadero. 

Es importante este aspecto debido sobre todo a la concienciación de las personas responsables de las administraciones locales 
para reducir efectos que favorezcan el cambio climático, por ello son numerosas las actuaciones que están realizando y pretenden 
realizar mediante proyectos de eficiencia energética. Este factor se consideró de máxima prioridad en todas nuestras actuaciones. 

- Uno de los temas que se trató muy extensamente fue el tema de depuración de aguas residuales. Todavía hay algunas 
poblaciones sin depuradora, ni proyecto de tenerla en breve (Palenciana, Encinas Reales y Benamejí) . Dos de los municipios 
comienzan a construirla en breve, ya que tienen los proyectos aprobados y todos los permisos para iniciarla, por lo que esperan 
sea de inmediato el inicio de la construcción (Almedinilla y Fuente-Tójar). Y hay problemas en municipios que tienen en su núcleo 



 
 
 
 
pero no en sus aldeas, como Priego. Es fundamental su instalación si se quiere vender la imagen de sostenibilidad ligada al P.N. 
sin embargo también se dejó claro que este tipo de inversiones no iban a poder ser apoyadas por nuestro programa de Desarrollo, 
pero es una necesidad importante. 

- En cuanto al análisis de factores positivos, durante la celebración de esta mesa sectorial se consideró que una de nuestras 
fortalezas más importantes es la existencia de un importante sector agrícola y agroalimentario con experiencia en la incorporación 
de innovación en sus prácticas y procesos: sector oleícola, ganadero, agrícola, etc. Sin embargo se consideró importante el apoyo 
al sector a través de campañas de difusión, visitas de conocimiento de buenas prácticas, programas de comercialización y sobre 
todo fomentar la cooperación entre el sector público y privado, sobre todo para proyectos de comercialización conjunta. 

- La figura del Grupo de Desarrollo es considerada por las personas participantes en esta mesa, es muy importante en el territorio 
tanto para dinamizar, como para crear cohesión territorial y sobre todo como entidad de apoyo a los sectores socioeconómicos 
de la comarca y se apuesta muy seriamente por su continuidad. 

- Otra fortaleza que se ha entendido importante es la existencia del Parque Natural/Geoparque Sierras Subbéticas como elemento 
diferenciador de nuestra comarca. 

- Debido a que nuestra economía se basa principalmente en el olivar, se entendió como uno de las principales ejes de apoyo las 
industrias que desarrollen iniciativas de aprovechamiento de poda del olivar, además de entender necesario conocer, a través de 
un estudio pormenorizado, la situación y potencial del citado aprovechamiento. 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

Existen problemas de solapes entre las instituciones, quizás el GDR, donde están “todos”, los privados y públicos, puede 
ser una buena envolvente y detonante de ideas, pero si es importante que se clarifique el papel de cada uno y sobre todo la 
búsqueda de alianzas. 

- Urgencia de impulsar la I+D para modernizar algunos sectores que han tenido una ralentización o declive, por falta de incorporar 
inteligencia y cooperación. 
- Debería intensificarse los trabajos para simplificar los trámites administrativos y orientar al mejor servicio público las 
administraciones, particularmente oportuno para el caso del nuevo marco de programación. 
- Los cambios institucionales asociados a  la disponibilidad de técnicos para el desarrollo,  han creado una cierta situación de 
indefinición y mecanismos de detenimiento y retardo en los aspectos de emprendimiento y en otros ámbitos de la asistencia 
técnica a los municipios pequeños, lo que hace necesaria una acción que permita mejorar la eficiencia de los recursos existente.   
- La mejora de los caminos podría suponer un proyecto comarcal que uniría los pueblos con la mejora para el agricultor y un valor 
añadido al turismo de naturaleza. 
- Existencia de un importante patrimonio, etnográfico, monumental, arqueológico y cultural, que necesita proyectos de puesta en 
valor, clarificación de la situación patrimonial, ideas para generar valor sin caer en tópicos, eliminar errores urbanísticos, dotar de 
infraestructura y sobre todo de compromiso compartido. También es importante resaltar la oportunidad de impulsar proyectos 
trabajados durante años y que están maduros para su explotación ( Museo Etnográfico de Marcos Campos ). 
- Las TIC están propiciando un nuevo escenario, la cobertura telefónica generalizada 3G y 4G, es un importante punto de inflexión.  
- El hospital y la infraestructura ambulatoria es crucial para la comarca, pero sería importante aprovechar su capacidad de alerta 
temprana, de notoreidad e influencia de los distintos agentes de la salud y trabajar más las metas de calidad.  
- Importancia de la formación y de las TIC, particularmente de la telefonía inteligente en generar nuevas oportunidades de negocio, 
mejorar la eficiencia de empresas e instituciones, etc.. 
- Experiencia y posibilidad de introducir buenas prácticas en los modelos de ocio: uso de infraestructuras, TICs, la responsabilidad 
de los jóvenes y la asunción de compromisos, complementariedad y sinergias de alternativas de ocio, etc.. 
- Seguimos pensando en lo local y en iniciativas demasiado concretas y esto está lastrando avanzar y comprometiendo recursos 
en proyectos a veces con altos niveles de solape. 
- Infraestructura turística sobredimensionada y gestionadas ineficientemente, no aprovechamiento de una localización privilegiada 
en sus conexiones con Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla y tampoco de las características excepcionales de la zona  para el 
turismo de la primavera y del otoño. 
- Trabas burocráticas excesivas para plantear alguna iniciativas y una vez detrás de otras señalan el camino de abandonar como 
el más saludable, también se puede añadir que no existe una interlocución, ni foro donde haya garantías de acompañamiento ni 
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donde construir proyectos colectivos, hay que unir el impulso al emprendimiento, con la creación del espacio turístico impulsado 
a todos los niveles. 

- Mejora de las infraestructuras de ocio y deportivas, como herramientas que permitan en unos casos la conciliación de la vida 
familiar y personal, así como alternativas para que la juventud no tenga que buscar entretenimiento en el alcohol o las drogas. En 
este sentido la creación y dotación de infraestructuras deportivas en aquellos municipios en las que no se poseen suficientes o 
bien en las zonas de expansión de los municipios es un paso muy importante para ofrecer alternativas a la juventud. Por otra 
parte, la creación de zonas de ocio infantil y parques, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, son zonas de 
expansión personal y necesarias en nuestra comarca. 

- La mejora de la eficiencia energética de nuestros municipios es importantísima, como medida para contribuir a la lucha contra 
el cambio climático como para la disminución de los gastos municipales. Con una buena gestión energética un municipio, además 
de disminuir la emisión de G.E.I, ahorrará económicamente , lo que permitirá mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al poder 
atender, con el mismo presupuesto, mayores y mejores servicios. 

- El apoyo a las infraestructuras turísticas es otra necesidad que han demandado desde las entidades locales. Favoreciendo la 
creación de nuevas infraestructuras como albergues, parkings, siempre entorno a los recursos turísticos existentes en nuestra 
comarca (Vía verde; por la que además discurre el Camino Mozárabe de Santiago; el Geoparque/Parque Natural Sierras 
Subbéticas, Embalse de Iznájar, Patrimonio Natural, cultural y etnográfico…etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

4.1.4 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA : MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 
TABLA 4.1.4.1. USOS DEL SUELO Y COBERTURAS VEGERALES (ha) 

     

 
Superficies construidas 
y alteradas 

Superficies 
agrícolas 

Superficies 
forestales y 
naturales 

Zonas 
húmedas y 
superficies de 
agua 

TOTAL 

Territorio Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie 

Andalucía 263.277,23    3.866.215,74    4.366.104,60    264.013,65    8.759.611,22    

Córdoba   26.466,77       641.735,52       674.047,41      34.694,41    1.376.944,11    

Almedinilla         49,74           4.808,25              599,84          134,43          5.592,26    

Benamejí        240,76           4.143,40              876,95          110,95          5.372,06    

Cabra         503,03          17.414,25           4.592,88          364,27         22.874,43    

Carcabuey           74,92           4.439,61           3.479,34            63,03          8.056,90    

Doña Mencía           86,87           1.074,66              370,26     -        1.531,79    

Encinas Reales           174,22             3.010,53                103,83                 85,89              3.374,47    

Fuente-Tójar                          16,79             2.214,43                 149,65                21,59              2.402,46    

Iznájar                        136,29            10.115,05              2.220,76           1.093,01            13.565,11    

Lucena                     1.596,09           30.563,83             2.275,06              626,36            35.061,34    

Luque                        139,53             9.480,77             4.248,99              236,60            14.105,89    

Palenciana                           67,38              1.150,73                 431,30                29,01              1.678,42    

Priego de 
Córdoba 

                      478,80           19.119,35             8.797,94              308,31            28.704,40    

Rute                        319,01             9.296,30             3.038,37              447,93            13.101,61    

Zuheros                          19,61                 880,64             3.319,02                   9,91              4.229,18    
      

TOTAL                      3.903,04         117.711,80           34.504,19            3.531,29          159.650,32    

Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 
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GRÁFICO 4.1.4.1. TIPOLOGÍA DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 

                                                   Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 

TABLA. 4.1.4.2 %  SUPERFICIE CONSTRUIDA 
 

superficie construida 
respecto al total  

 
total 
municipio 

total 
comarca 

Almedinilla 0,89% 0,03% 

Benamejí 4,48% 0,15% 

Cabra 2,20% 0,32% 

Carcabuey 0,93% 0,05% 

Doña Mencía 5,67% 0,05% 

Encinas Reales 5,16% 0,11% 

Fuente-Tójar 0,70% 0,01% 

Iznájar 1,00% 0,09% 

Lucena 4,55% 1,00% 

Luque 0,99% 0,09% 

Palenciana 4,01% 0,04% 

Priego de Córdoba 1,67% 0,30% 

Rute 2,43% 0,20% 

Zuheros 0,46% 0,01% 

          Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 



 
 
 
 

TABLA. 4.1.4.3 %  SUPERFICIE AGRÍCOLA 
 

superficie agrícola respecto 
al total 

 
total 
municipio 

total 
comarca 

Almedinilla 85,98% 3,01% 
Benamejí 77,13% 2,60% 
Cabra 76,13% 10,91% 
Carcabuey 55,10% 2,78% 
Doña Mencía 70,16% 0,67% 
Encinas Reales 89,21% 1,89% 
Fuente-Tójar 92,17% 1,39% 
Iznájar 74,57% 6,34% 
Lucena 87,17% 19,14% 
Luque 67,21% 5,94% 
Palenciana 68,56% 0,72% 
Priego de Córdoba 66,61% 11,98% 
Rute 70,96% 5,82% 
Zuheros 

20,82% 0,55% 
           Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 

TABLA 4.1.4.4 % SUPERFICIE FORESTAL 
 

superficie agrícola respecto 
al tota 

 
total 
municipio 

total 
comarca 

Almedinilla 10,73% 0,38% 
Benamejí 16,32% 0,55% 
Cabra 20,08% 2,88% 
Carcabuey 43,18% 2,18% 
Doña Mencía 24,17% 0,23% 
Encinas Reales 3,08% 0,07% 
Fuente-Tójar 6,23% 0,09% 
Iznájar 16,37% 1,39% 
Lucena 6,49% 1,43% 
Luque 30,12% 2,66% 
Palenciana 25,70% 0,27% 
Priego de Córdoba 30,65% 5,51% 
Rute 23,19% 1,90% 
Zuheros 

78,48% 2,08% 
            Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.4.5 SUPERFICIE DE HUMEDALES 
 

superficie agrícola respecto 
al total 

 
total 
municipio 

total 
comarca 

Almedinilla 2,40% 0,08% 
Benamejí 2,07% 0,07% 
Cabra 1,59% 0,23% 
Carcabuey 0,78% 0,04% 
Doña Mencía   
Encinas Reales 2,55% 0,05% 
Fuente-Tójar 0,90% 0,01% 
Iznájar 8,06% 0,68% 
Lucena 1,79% 0,39% 
Luque 1,68% 0,15% 
Palenciana 1,73% 0,02% 
Priego de Córdoba 1,07% 0,19% 
Rute 3,42% 0,28% 
Zuheros 

0,23% 0,01% 
             Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 

TABLA 4.1.4.6 SUPERFICIE PROTEGIDA POR FIGURA DE PROTECCIÓN 

 
Parques 
nacionales 

Parques 
naturales 

Parajes 
naturales 

Reservas 
naturales 

Monumentos 
naturales 

Territorio 
     

Cabra - 5.584,16    - - - 
Carcabuey -  7.071,55    - - - 
Doña 
Mencía 

-      442,37    - - - 

Iznájar -     650,74    - - - 
Lucena -  -  214,3232 18,4 - 
Luque -   3.712,08    - 11 - 
Priego de 
Córdoba 

- 7.417,76    - - - 

Rute - 3.837,10    - - - 
Zuheros - 3.330,62    - - 32,45       

total 
 

32.046,38      214,32     29,40          32,45          

Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 



 
 
 
 

 

 

 

TABLA 4.1.4.7 SUPERFICIE PROTEGIDA POR MUNICIPIO 

Municipios % Superficie declarada 
Espacio Natural Protegido 
respecto a la superficie 

total del municipio  

Almedinilla 0 

Benamejí 0 

Cabra 24,41% 

Carcabuey 87,77% 

Doña Mencía 28,88% 

Encinas Reales 0 

Fuente Tójar 0 

Iznájar 4,80% 

Lucena 0,66% 

Luque 26,39% 

Palenciana 0 

Priego de Córdoba 25,84% 

Rute 29,29% 

Zuheros 79,52% 

Subbética 20,25% 

Córdoba 9,67% 

Andalucía 18,93% 

                 Fuente: SIMA 2007. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.4.8 CONSUMO MEDIO DIARIO DE AGUA 
 

Estación 
 

 
Invierno Verano 

 
Consumo medio 

Almedinilla 134,01 168,64 

Benamejí 141,90 150,99 

Cabra 179,01 202,62 

Carcabuey 142,97 159,92 

Doña Mencía 146,05 160,59 

Encinas Reales 154,93 198,46 

Fuente-Tójar 191,40 210,82 

Iznájar 115,23 163,74 

Lucena 193,06 211,14 

Luque 176,21 202,11 

Palenciana 249,19 333,33 

Priego de 
Córdoba 

186,65 247,82 

Rute 155,71 173,43 

Zuheros 197,67 292,15 

Subbética 168,86 205,41 

Córdoba 99,38 121,78 

Andalucía 81,82 122,91 

           Fuente: SIMA 2013. Elaboración propia 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

TABLA 4.1.4.9 PÉRDIDA DE SUELO POR EROSIÓN 
 

Pérdida de suelo por erosión % anual 2011 
 

Erosión baja Erosión moderada Erosión elevada Erosión muy 
elevada 

Territorio 

Andalucía                      69,69                         18,21                6,15                 5,96    

Córdoba                      70,92                          17,82                    6,44                 4,83    

Almedinilla                    16,86                          36,69                22,09                24,44    

Benamejí                      37,83                          37,23                13,70                  11,07    

Cabra                    52,59                           32,82                  8,30                 6,27    

Carcabuey                     37,32                        32,93               12,30               17,49    

Doña Mencía                    43,17                        30,86                11,72                14,29    

Encinas Reales                    30,36                         38,10                17,67                13,51    

Fuente-Tójar                     20,47                           34,95                   22,67                21,54    

Iznájar                    22,70                        24,12                20,22              32,94    

Lucena                    34,39                       34,75               16,54              14,35    

Luque                    37,28                       33,24                13,31               16,11    

Palenciana                     42,97                        32,95               14,48             9,89    

Priego de Córdoba                     25,87                        31,00               17,57              25,55    

Rute                   24,16                       28,67               19,80               27,43    

Zuheros                   62,31                           25,49                    6,43                5,92    
     

MEDIA                       34,88                           32,41                15,49                17,20    

Fuente: SIMA 2011. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.4.10 RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Municipios Kilogramos de residuos sólidos 
urbanos por habitante y año  

Almedinilla 680,65 

Benamejí 678,26 

Cabra 677,06 

Carcabuey 683,24 

Doña Mencía 683,33 

Encinas Reales 684,17 

Fuente Tójar 711,51 

Iznájar 692,05 

Lucena 663,72 

Luque 717,94 

Palenciana 695,79 

Priego de Córdoba 683,03 

Rute 686,92 

Zuheros 722,38 

Subbética 690,00 

          Fuente: SIMA 2010. Elaboración propia 

  - Almedinilla: con una producción anual total de 9,193 t, distribuidas entre las actividades:  

 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Almedinilla Comercio y reparación de automóviles 9,089 

Almedinilla Servicios prestados a las empresas 1,04 

 

 



 
 
 
 
- Benamejí: con una producción anual total de 8,413 t, distribuidas entre las actividades:  

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Benamejí Administraciones Públicas 0,24 

Benamejí Comercio y reparación de automóviles 4,414 

Benamejí Construcción 0,161 

Benamejí Extracción de materiales de construcción 0,85 

Benamejí Industria de los aceites y grasas de origen animal o vegetal 0,502 

Benamejí Servicios prestados a las empresas 2,246 

 

- Cabra: con una producción anual total de 108,345 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción 
(ta) 

Cabra Administraciones Públicas 0,052 

Cabra Captación, depuración y distribución de agua 0,437 

Cabra Comercio 0,27 

Cabra Comercio al por menor 1,26 

Cabra Comercio y reparación de automóviles 28,716 

Cabra Construcción 4,022 

Cabra Enseñanza, incluso los laboratorios de investigación 0,009 

Cabra Extracción de materiales de construcción 2,119 

Cabra Fabricación 0,05 

Cabra Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, 
escayola y otros 

0,303 

Cabra Fabricación de primeras materias plásticas 0,14 

Cabra Ganadería y servicios agrícolas-ganaderos 0,052 

Cabra Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana 51,791 

Cabra Lavadoras, limpiadoras, tintorería 0,108 

Cabra Otras 2,741 

Cabra Otros cultivos o producciones agrícolas 0,095 

Cabra Producción de electricidad 2,485 

Cabra Servicios agrícolas y ganaderos 0,6 
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Cabra Transporte 0,682 

Cabra Transporte de mercancías por carretera 0,283 

Cabra Transporte, comercio y reparación de automóviles 12,13 

 

- Carcabuey: con una producción anual total de 12,797 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Carcabuey Comercio al por menor 4,786 

Carcabuey Comercio y reparación de automóviles 7,011 

Carcabuey Extracción de materiales de construcción 1 

 

- Doña Mencía con una producción anual total de 13,953 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Doña 
Mencía 

Comercio al por menor 4,46 

Doña 
Mencía 

Comercio y reparación de automóviles 7,853 

Doña 
Mencía 

Servicios prestados a las empresas 1,64 

 

- Encinas Reales, con una producción anual total de 1,889 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Encinas 
Reales 

Administraciones Públicas 0,36 

Encinas 
Reales 

Comercio y reparación de automóviles 1,529 

 

- Fuente-Tójar, con una producción anual total de 10,78 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Fuente-Tójar Comercio y reparación de automóviles 3,02 



 
 
 
 

Fuente-Tójar Industria del mueble de madera 7,76 

 

- Iznájar, con una producción anual total de 36,949 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Iznájar Comercio al por menor 15,536 

Iznájar Comercio y reparación de automóviles 21,268 

Iznájar Transporte 0,145 

 

- Lucena, con una producción anual total de 884,034 t, distribuidas entre las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción 
(ta) 

Lucena Actividades de recuperación 4,041 

Lucena Administraciones Públicas 1,475 

Lucena Agrupamiento 22,18 

Lucena Asistencia Social y otros servicios prestados a la comunidad 1,305 

Lucena Captación, depuración y distribución de agua 0,09 

Lucena Centros de Bachillerato 0,495 

Lucena Comercio 0,245 

Lucena Comercio al por mayor 16,913 

Lucena Comercio al por menor 9,121 

Lucena Comercio y reparación de automóviles 387,709 

Lucena Construcción 0,58 

Lucena Consultas y Clínicas veterinarias 0,075 

Lucena Cultivos 2,44 

Lucena Elaboración de productos alimenticios diversos 9,28 

Lucena Ensamblado y montaje 0,509 

Lucena Estaciones de Depuración Urbana 0,51 

Lucena Fabricación 17,613 

Lucena Fabricación de aceite de oliva 4,72 

Lucena Fabricación de aceites animales o vegetales sin incluir aceite de oliva 1,88 
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Lucena Fabricación de jabón de tocador y otros productos de perfumería y cosmética 0,87 

Lucena Fabricación de materias plásticas básicas 0,378 

Lucena Fabricación de otros materiales de construcción 6,277 

Lucena Fabricación de papel y cartón 0,54 

Lucena Fabricación de productos en madera, amueblamiento 9,822 

Lucena Fabricación de tubos de acero 0,841 

Lucena Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera 
para la construcción 

21,187 

Lucena Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana 2,384 

Lucena Imprenta, edición, laboratorios fotográficos 1,195 

Lucena Industria del mueble de madera 250,171 

Lucena Industrias de la madera y mueble 13,622 

Lucena Laboratorios fotográficos y cinematográficos 0,54 

Lucena Lavadoras, limpiadoras, tintorería 0,065 

Lucena Metalurgia de metales no ferrosos 0,06 

Lucena Metalurgia de otros metales no ferrosos 0,391 

Lucena Metalurgia del aluminio 2,475 

Lucena Otras 0,323 

Lucena Otros establecimientos sanitarios 0,028 

Lucena Producción y distribución de energía N.C.O.P. 8,275 

Lucena Reagrupación y/o preacondicionamiento de residuos 2,39 

Lucena Reparación de otros bienes de consumo N.C.O.P. 0,18 

Lucena Servicios prestados a las empresas 3,982 

Lucena Servicios personales 0,125 

Lucena Servicios privados de telecomunicaciones 0,021 

Lucena Transporte de viajeros por carretera 3,971 

Lucena Transporte, comercio y reparación de automóviles 32,74 

 

- Luque, con una producción total anual de 39,185 t, distribuidas según las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 



 
 
 
 

Luque Agricultura. Silvicultura 0,092 

Luque Comercio y reparación de automóviles 16,588 

Luque Construcción 0,732 

Luque Extracción de materiales de construcción 0,65 

Luque Fabricación de aceite de oliva 2,626 

Luque Otras fabricaciones de la química orgánica básica 2,163 

Luque Reagrupación y/o preacondicionamiento de residuos 0,016 

Luque Transporte, comercio y reparación de automóviles 16,318 

 

- Palenciana, con una producción anual total de 2,663 t, distribuidas según las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Palenciana Construcción 1,118 

Palenciana Industria de los aceites y grasas de origen animal o vegetal 0,905 

Palenciana Producción de energía 0,64 

 

- Priego de Córdoba, con una producción anual total de 84,418 t, distribuidas según las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Priego de 
Córdoba 

Actividades de recuperación 19,454 

Priego de 
Córdoba 

Artes gráficas y actividades anexas 0,031 

Priego de 
Córdoba 

Comercio al por menor 5,713 

Priego de 
Córdoba 

Comercio y reparación de automóviles 43,685 

Priego de 
Córdoba 

Consultas y clínicas odontológicas 0,196 

Priego de 
Córdoba 

Cultivos 2,22 

Priego de 
Córdoba 

Estaciones de Depuración Urbana 1,124 

Priego de 
Córdoba 

Extracción de minerales de construcción 0,2 
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Priego de 
Córdoba 

Fabricación 0,722 

Priego de 
Córdoba 

Laboratorios fotográficos y cinematográficos 0,125 

Priego de 
Córdoba 

Lavadoras, limpiadoras, tintorería 0,123 

Priego de 
Córdoba 

Limpieza y mantenimiento de espacios públicos 0,602 

Priego de 
Córdoba 

Recuperación de productos 0,314 

Priego de 
Córdoba 

Servicios de limpieza 0,917 

Priego de 
Córdoba 

Servicios recreativos y culturales 0,046 

Priego de 
Córdoba 

Transporte, comercio y reparación de automóviles 8,946 

- Rute, con una producción total anual de 179,172 t, distribuidas según las actividades: 

Municipio Actividad 2013 – 
Producción (ta) 

Rute Artes gráficas y actividades anexas 88,427 

Rute Asistencia Social y otros servicios prestados a la comunidad 0,836 

Rute Comercio y reparación de automóviles 25,545 

Rute Construcción mecánica, eléctrica y electrónica 8,294 

Rute Fabricación 0,014 

Rute Industria de los aceites y grasas de origen animal o vegetal 3,527 

Rute Lavadoras, limpiadoras, tintorería 0,086 

Rute Servicios prestados a las empresas 46,938 

Rute Servicios agrícolas y ganaderos 2,12 

Rute Transporte, comercio y reparación de automóviles 3,095 

Rute Tratamiento de residuos urbanos 0,29 

 

Para Zuheros no hay registros en la citada fuente. 

Mostramos la tabla resumen de la comarca: Fuente Consejería de Medioambiente, RENPA 2013 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
Agricult
ura-
Industri
a 
Agrícola 

 
Descontami
nación-
Eliminación 
de residuos 

 
Ener
gía 

 
Indus
tria 
quími
ca 

 
Metalur
gia, 
constru
cción 
mecáni
ca y 
eléctric
a 

Mineral
es no 
metálic
os, 
Material
es de 
constru
cción 
cerámic
a y 
vidrio 

 
Papel
, 
cartó
n, 
impre
nta 

Paraquí
mica 

 
Recuper
ación de 
residuos 

Servic
ios 
colect
ivos 

Servici
os 
comerc
iales 

Servici
os 
domés
ticos 

Textiles, 
cueros, 
madera y 
muebles - 
Industrias 
diversas 

Total 
resid
uos 

Municipio 
              

Almedinilla - - - - - - - - - 1,04 9,08 - - 10,1
2 

Benamejí 0,5 - - - - 1,01 - - - 2,48 4,41 - - 8,41 

Cabra 3,48 - 2,92 0,14 0,05 6,44 - - - 51,85 43,44 - - 108,
34 

Carcabuey - - - - - 1 - - - - 11,79 - - 12,7
9 

Doña 
Mencía 

- - - - - - - - - 1,64 12,31 - - 13,9
5 

Encinas 
Reales 

- - - - 0 - - - - 0,36 1,52 - - 1,88 

Fuente-
Tójar 

- - - - - - - - - 0 3,02 - 7,76 10,7
8 

Iznájar 0 - - - - - - - - - 36,94 - - 36,9
4 

Lucena 18,64 25 8,36 0,37 21,88 6,85 2,27 0,87 4,04 9,74 450,96 0,12 294,8 844,
03 

Luque 2,718 0,01 - 2,16 - 1,38 - - - - 32,9 - - 39,1
8 

Palenciana 0,9 - 0,64 - - 1,11 - - - - - - - 2,66
3 

Priego de 
Córdoba 

2,22 1,7 - - 0,72 0,2 0,15 - 19,45 0,24 58,78 0,91 - 84,4
1 

Rute 5,64 0,29 - - 8,3 0 88,4
2 

- - 47,77 28,72 - - 179,
17 
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ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

  

Iniciamos nuestro diagnóstico del área temática de patrimonio rural, medioambiente y cambio climático analizando los 
usos del suelo y  coberturas vegetales en la Subbética  

Como podemos observar, el 73,73 % de los suelos están destinados a superficies agrícolas, justificando que el sector 
económico más importante es la agricultura, y concretamente el cultivo del olivar. Un 21,61 % de la superficie corresponde a 
superficies forestales y naturales, un 2,21 % son zonas húmedas, y tan sólo un 2.44 % de nuestro territorio corresponde con 
superficies construidas alteradas.  

 Analizando los datos de superficie construida observamos que tenemos municipios cuyo porcentaje de superficie 
construida son mayores respecto de la superficie del municipio, suponiendo como mucho un 5,67 % de esta, como en el caso de 
Doña Mencía pero, en relación con la superficie de la comarca, tan sólo Lucena alcanza el 1% de ésta, el resto se queda muy por 
debajo destacando Fuente-Tójar o Zuheros con un 0,01 %. Cierto es que estamos hablando de municipios más pequeños. 

La superficie construida respecto al total de la superficie de cada municipio es mayor que la media andaluza en Benamejí, 
Encinas Reales, Doña Mencía, Palenciana y Lucena y salvo en Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar, Iznájar, Luque,  Priego de 
Córdoba y Zuheros, el resto superan el porcentaje medio de la superficie construida en la Provincia de Córdoba. 

La superficie agrícola en todos los municipios es muy importante, muy superior a la media de Córdoba (46,61 %) y a la 
media andaluza (44,14 %)  destacando de nuevo este indicador, la importancia del Sector agrario en la comarca. 

Podemos observar como hay municipios como Fuente-Tójar con un 92,17% de su superficie destinada a superficie 
agrícola, dato que nos indica la importancia del sector en el municipio, por otro lado nos encontramos con Zuheros, que posee 
tan solo un 20,82 % como superficie agrícola, pero es que , tal y como veremos a continuación, este municipio posee gran parte 
de su superficie dentro de superficies forestales, de igual manera vamos a ver también la importancia de estas superficies en 
otros municipios como Carcabuey. 

La superficie forestal en la comarca es más dispar por estar el Parque Natural Sierras Subbéticas por lo que aquellos 
municipios que tienen parte de su superficie dentro del mismo tienen más  superficie forestal, como es el caso de Zuheros con 
un 78,48 % de su superficie como superficie forestal o Carcabuey, con un 43,18 % de la misma. 

En la comarca existe una gran lámina de agua, se trata del embalse de Iznajar el mayor pantano de la provincia de 
Córdoba y de Andalucía. 

El embalse de Iznájar, el más grande de Andalucía, con una capacidad de 981 hectómetros cúbicos. Es el principal 
embalse de la cuenca del Genil, cuya cabecera cuenta con otro pantano, el de Canales, con 70 hectómetros (87,6%). Antes de 
unirse al Guadalquivir, el Genil también alimenta otros dos pequeños embalses, el Cordobilla y el de Malpasillo. 

Fue inaugurado en 1969 y en toda su historia solo se ha llenado por completo en dos ocasiones: en 1979 y en 1997, 
cuando alcanzó el 92% de su capacidad, tope del embalse, porque se deja el porcentaje restante como medida de seguridad. 

En el verano de 1995 este embalse de Iznájar conoció su mínima histórica, con un 5% de agua embalsada, después de 
cinco años de sequía, a la que siguieron dos años de lluvia que necesitó para llenarse. 

Con el embalse de Iznájar se riegan hasta 80.000 hectáreas de cultivos y se generan 75.900 kilowatios en una planta 
hidroeléctrica a pie de presa. También abastece de agua a los municipios de la mitad sur de la provincia de Córdoba, alcanzando 
poblaciones tan lejanas como La Rambla o Fernán Núñez.  

De los 14 municipios de la comarca, 8 se encuentran incluidos en la zona declarada Parque Natural de La Subbética, el 
resto se encuentran incluidos en la denominada “zona de influencia” de dicho P.N. 



 
 
 
 

Bajo la denominación de Parque Natural de las Sierras Subbéticas encontramos un espacio protegido por la Junta de 
Andalucía en 1988, de gran riqueza ecológica y paisajística, con una superficie de 31.568 ha., distribuido de forma irregular entre 
ocho municipios de la Comarca: Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. 

Fue declarado “Sitio de Interés Natural” en 1927 por la Junta Central de Parques nacionales tras la visita de campo 
realizada por los geólogos reunidos en Madrid en el XIV Congreso Internacional de Geología (1926), que inició la promoción de su 
estudio y protección. 

El elemento más característico de esta zona de media montaña es el hermoso modelado Kárstico de su roca caliza. El 
terreno, de fuertes pendientes y elevaciones, se alza sobre bellos y estrechos valles. 

La vegetación de esta superficie protegida, típicamente mediterránea, es rica en encinas y quejigos, dándose también los 
arces y almeces. Uno de los grandes atractivos del Parque es la existencia de numerosas especies endémicas -ibéricas, béticas, 
norteafricanas y locales- y de otras cuyas floraciones se suceden a lo largo del año, como los lirios, los narcisos, las peonías o las 
orquídeas; junto a ellas destacan una serie de arbustos de gran belleza como el lentisco y el acebuche entre otros. 

En 2006 fue reconocido como Geoparque de España e incluido en la red europea de Geoparques (European Geoparks 
Networks) con el nombre Geoparque Sierras Subbéticas (Subbeticas Geopark) , todo ello auspiciado por la UNESCO, junto a otra 
treintena de espacios protegidos.  

A final del año 2015 este Parque Natural se incorporó a la Red de Geoparques de la Unesco, pasando a estar incluido 
en un programa de la misma. 

En este diagnóstico es muy importante conocer el consumo de agua por habitante y día, ya que estamos hablando de un 
elemento básico para la vida y de una importancia máxima para el sector agrícola que como estamos viendo en nuestro 
diagnóstico, es el motor principal de nuestra economía. 

Incluimos en este diagnóstico los datos medios de consumo diario de agua diferenciado por estaciones (verano e invierno).  

Todos los municipios están por encima de la media de Andalucía en el consumo de agua, destacando Palenciana, con 
un consumo de agua tanto en invierno como en verano muy superior a la media, tanto de la comarca como provincial y regional.  

De igual manera Zuheros tiene un incremento considerable del consumo de agua en verano, posiblemente influenciado 
por ser uno de los municipios más turísticos de nuestra comarca y a la vez más fresco en verano que favorece el turismo en dicha 
época en la que en el resto de municipios desciende. 

Desde el sector turístico y en general desde varios ámbitos se ha demandado, a través de las herramientas de 
participación ciudadana, la necesidad de poner en marcha servicios integrados que minimicen la incidencia de la estacionalidad 
turística en el consumo de recursos y las condiciones ambientales y necesidad de continuar con la renovación de las 
infraestructuras turísticas hacia la sostenibilidad. 

 Por un lado, se cree que se ha avanzado bastante para el control de la erosión con cubiertas vegetales y picado de restos 
de poda. Por otro lado, se discrepa de lo anterior y se cree que el cambio en los sistemas de cultivos ha hecho masivo el uso de 
herbicidas. Para el olivar en pendiente de más del 35% debe haber concienciación de la importancia de sembrar cubiertas vegetales 
y se piden ayudas por el coste extra que esto supone. 

La producción de R.S.U. en la provincia es muy dispar, en función de cada municipio. Lucena, por ejemplo, produce alrededor de 
28.339.000 Kg. /año de basura, el mayor volumen de todo el territorio, por supuesto por ser el de mayor habitantes. El municipio 
que genera más residuos sólidos urbanos por habitante es precisamente el menor en número de habitantes, es decir, Zuheros, 
pero hay que aclarar que también es uno de los más visitados turísticamente hablando. 

 También desde el punto de vista medioambiental es necesario conocer la producción declarada de residuos peligrosos 
por actividad en nuestra comarca. Para ello hemos tomado datos de la Red de información ambiental de Andalucía, del año 2013. 

 Dentro de dicha información encontramos que, por municipios, la cantidad, en Toneladas de este tipo. 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES 

El índice sintético de desarrollo relativo guarda relación con los siguientes indicadores: 

- (+) Incremento porcentual de la superficie de suelo forestal 
- (-) Toneladas de residuos peligrosos declarados por tipo de actividad: Industria química  
- (+)Toneladas de residuos peligrosos declarados por tipo de actividad: Servicios colectivos 

Los resultados revelan que elevados niveles de incremento de superficie forestal, se encuentra asociado con elevados niveles de 
desarrollo. 

Por otra parte, los resultados también ponen de manifiesto que elevados niveles de residuos peligrosos provenientes de la industria 
química, se encuentran asociados con bajos niveles de desarrollo relativo. 

Temas clave: superficie forestal y residuos peligrosos de la industria química 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
  

La existencia del Geoparque Sierras Subbéticas según el sector turístico es una gran fortaleza que nos diferencia de otras 
muchas zonas y que hay que potenciar, sobre todo mediante proyectos de cooperación con zonas de características similares o 
complementarias. Habría que tomar muchas medidas relacionadas con el geoturismo. 

Se plantea la posibilidad de promocionar la Comarca ligada al concepto de “Economía Verde”, para lo que sería necesario 
unificar los mensajes de todas las administraciones y entidades locales entorno a esta campaña. 

Durante el proceso de participación ciudadana llevado a cabo y concretamente desde el Ayuntamiento de Carcabuey se ha indicado 
que el Parque se consideraba que iba a ser la panacea, pero continuamente supone muros normativos. Para que haya conciliación 
con el Parque, la ciudadanía tiene que ver las ventajas que supone, no sólo los inconvenientes. No han percibido la discriminación 
positiva que esperaban por estar en el Parque Natural. No se trata sólo de problemas económicos, en muchas ocasiones se trata 
de “muros” legislativos. 

Se da un paso adelante y dos para atrás, por ejemplo, cuando se puso en marcha la Oficina de Asesoramiento 
Medioambiental por parte del Grupo de Desarrollo fue todo un éxito, sin embargo, al quedarse sin apoyo económico, hubo de 
cerrarse y se está echando en falta, por lo que se propone su reapertura. 

Dentro de este proceso participativo se insiste en la excesiva burocracia que supone estar en el Parque, sienten que no 
hay voluntad política por facilitarle las cosas, más bien al contrario. Se está poniendo en marcha un proyecto denominado “La 
Subbética en común” , a través de propietarios/as del parque, para obtener ayudas a través de los ayuntamientos que compensen 
las limitaciones a las que están sometidos los propietarios/as por pertenecer al Parque. Consideran que es un proyecto abierto al 
que se pueden sumar infinidad de miniproyectos. 

Una de las propuestas que se han realizado ha sido la creación de un lobby con influencia política como única vía de 
conseguir avances, y podría hacerse a nivel de Red Natura 2000. Se destaca la importancia de que las personas propietarias del 
Parque tenga técnicos capacitados y con experiencia porque previo a la mesa política es fundamental que haya una mesa técnica 
que haga buenas propuestas técnicas y viables. Resulta clave integrar a las alcaldías 



 
 
 
 

Desde el sector turístico, se reconoce la necesidad de coordinación entre las administraciones y el sector propietario. Los 
problemas de los propietarios son los mismos desde hace 20 años y se insiste en la necesidad de que la merma en derechos 
tenga una contraprestación.  

Más específicamente relacionado con el turismo, se pide que los caminos para senderismo se planteen teniendo más en 
cuenta el punto de vista del turista. Por ejemplo: la mayor parte de los caminos señalizados son lineales mientras que los circulares 
son de mucho más interés turístico, para facilitarle a los usuarios la llegada y la salida del mismo punto. Conscientes de que para 
que haya caminos circulares, hay que pasar por terrenos privados, se considera vital compensar a los propietarios por ello, por 
ejemplo, con el compromiso de adquirir sus productos. 

Un tema que ha sido muy debatido a través de las herramientas de participación ciudadana puestas en marcha desde el 
GDR SUBBÉTICA para la elaboración de nuestra estrategia, ha sido la importancia de la depuración de aguas residuales. 
Concretamente y desde la Agencia Andaluza del Agua se pone de manifiesto que uno de los temas más importantes es la 
depuración de aguas residuales. Tienen constancia de que la Directiva al respecto, que lleva en vigor 15 años, sólo se ha cumplido 
en municipios grandes. Por ello, junto con Emproacsa y los ayuntamientos se va a poner en marcha un sistema a base de filtros 
verdes con el objetivo de que el riesgo de verter agua contaminada sea próximo a cero. Se quiere llegar a todos los pueblos y 
aldeas.  

En concreto en la comarca y en el Parque Natural, quieren mediante estos filtros aumentar la calidad del agua vertida y 
que sea reutilizable para riegos e incluso para animales. Se hace hincapié en la necesidad de compensar las limitaciones que 
tienen los propietarios por pertenecer al Parque. Por ello y dentro de esta área temática tendremos en cuenta el decreto 3/2012de 
10 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba y se crea su Comisión de Seguimiento. 

También se hace alusión al hecho de que hay ayuntamientos que no están en Emproacsa. Se cree que es importante 
porque tanto la infraestructura de los filtros verdes como su mantenimiento son costosos, con alto nivel de exigencia técnica, y no 
saben si un ayuntamiento individualmente podrá afrontar dichos costes, vuelve a reiterarse la necesidad de trabajar en red entre 
los municipios de la comarca. 

También dentro de dicho proceso participativo y por parte de entidades participantes, se echa en falta que no haya 
participado en la mesa llevada a cabo para analizar profundamente esta área temática,  Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, (estaba invitada pero disculpó su ausencia), ya que existen muchos problemas precisamente con dicha entidad. 

En resumen, la ciudadanía ha de notar que el parque es positivo, si no generamos ese sentimiento no avanzamos. El 
canon que pagamos por depuración ha de servir para algo, y en este caso sería para que la ciudadanía “sintiera” ese apoyo. 

Directamente relacionado con este punto se ha tratado el peligro de contaminación de los recursos hídricos por productos 
fitosanitarios y bajo nivel aún de depuración de aguas residuales. Esto se considera que afecta directamente al sector agrícola. 
Resulta prioritario formar e informar a los productores yendo más allá del carné para la aplicación de fitosanitarios. Sorprende que 
siendo obligatoria la gestión integrada de plagas en olivar de más de 5Ha no haya habido gran demanda de cursos. Hace falta 
más seguimiento y acompañamiento en la formación. 

Se pide formación más práctica y mejor adaptada a los agricultores. Importancia de integrar a los jóvenes y no olvidarse 
de los de mayor edad. Concienciación. 

Se hace hincapié en la necesidad de controlar y sancionar a los agricultores que no cumplen (la detección de picogramos 
de plaguicidas puede hundir al sector). De nuevo se resalta que los pequeños productores están obligados a cumplir numerosos 
requisitos, se ve bien que haya controles pero también se piden más ayudas. 

La D.O. de Priego indica que hay que hacer una formación más práctica que teórica, que el agricultor que está en terrenos 
del PNSS, que normalmente tienen terrenos con dimensiones menores tienen una “carga” enorme. Cada día se le ponen más 
trabas y se trata un PN de olivar como si fuese uno de Pinos, le aplican la misma normativa cuando son inmensamente distintos. 
Hay que ayudar al agricultor para que vea un futuro. 
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En cuanto a la depuración de aguas, se ve clave, especialmente para los regantes de Carcabuey, que el agua se reutilice 
para el riego, sería fundamental para reflotar a los agricultores de este municipio. 

Se pide apoyo para la implementación de sistemas de riego eficientes. 

También se ha obtenido en relación con este punto que se conoce el riesgo y se señala como un elemento a considerar 
las repercusiones de la ganadería en zonas concretas, donde por la naturaleza del terreno la facilidad de infiltración es muy alta y 
existe un alto riesgo de contaminación por nitratos de las reservas de agua subterránea. Hacen falta estudios específicos sobre la 
capacidad de carga ganadera y su control en fincas concretas en las que se dan estas características edáficas. Además, tal y 
como ya se comentó en el diagnóstico de infraestructuras, no en todos los municipios existen depuradoras de aguas residuales, 
y por supuesto, en ninguna aldea. 

 Otro tema muy importante dentro de esta temática es la Erosión del suelo, que aunque no está contemplada dentro de 
los indicadores mínimos establecidos para la elaboración de la estrategia en esta temática, como se ha puesto de manifiesto en 
el proceso participativo, si se entiende importante. 

Por lo tanto se indican una serie de líneas de actuación como el fomento de la siembra de cubierta vegetal, si puede ser 
con ayudas económicas y sobre todo la Concienciación. 

Además del consumos de agua, es importante en este diagnóstico incluir un análisis sobre los residuos sólidos. Éstos se 
han convertido en uno de los problemas más graves y complejos de las ciudades contemporáneas. Lo que antes se solucionaba 
con la práctica intervención humana, por la propia acción de la naturaleza, ahora requiere un importante esfuerzo material y 
tecnológico. 

El perjuicio de los vertidos incontrolados sobre el entorno natural ha sido notorio, junto a los daños en el plano estético 
de infinidad de parajes de valor incalculable. Este tipo de vertederos ha provocado la contaminación de tierras y arroyos, a causa 
de las filtraciones y foco de insectos y roedores, con el consiguiente riesgo de propagación de enfermedades contagiosas. 

A lo largo de estos años la Diputación de Córdoba de forma directa, en un principio y, posteriormente a través de la 
empresa de recogida de R.S.U. (EPREMASA), ha llevado a cabo el sellado de más de 150 vertederos incontrolados de la provincia, 
ha estructurado el servicio y puesto las bases para un total control sanitario. Todo esto se llevó a cabo a partir del Plan Director 
de R.S.U. de 1.984. Éste en un principio establecía siete comarcas o zonas de actuación y en cada una de ellas se ubicó un 
vertedero. Los lugares elegidos fueron, Dos Torres y Penaría, en la zona norte; Montoro en el Alto Guadalquivir; Fuente Palmera, 
en el Bajo Guadalquivir y, Montalbán, Rute y Nueva Carteya, en la zona sur. Cada Centro de Tratamiento  se  situó  respetando  
las condiciones del entorno, procurando que el impacto fuese mínimo y sobre todo, que la distancia con el municipio, no superase 
los 20Km. de distancia, de manera, que el encarecimiento del transporte, no se hiciera insoportable 

El Complejo Medioambiental de Montalbán nace de la fuerte apuesta que Epremasa realiza por la prestación de un 
servicio de Gestión Integral de los residuos de origen domiciliario generados en la Provincia de Córdoba. Pretende ponerse en 
disposición de cumplir la normativa existente antes, incluso, de su promulgación. Fue éste un proyecto ambicioso que, desde un 
principio, ha tratado de responder a la voluntad de establecer un servicio  capaz  de  valorizar  el  máximo porcentaje  de  residuos,  
incorporando  las últimas tecnologías para ello y para mejorar la gestión  medioambiental.  Su  ubicación  se estudio para tener 
las mayores garantías medioambientales, y poder atender a la vez a una gran parte de los municipios incluidos en el sistema.  

En el tema de valorización de los residuos como fuente potencial de energía la ciudadanía ha indicado que si valorásemos 
más y mejor los residuos podrían verse beneficiadas las personas dedicadas a la agricultura y podríamos considerarla como una 
potencial fuente de empleo. Sin embargo si se considera que hace falta más formación e información en estos temas para poder 
valorar las opciones que da el sector. 

Durante el proceso participativo y como viene apareciendo en todos nuestros diagnósticos estratégicos en el área de 
medio ambiente, de nuevo se recalca la existencia de impactos ambientales provocados por la explotación de canteras. Se 



 
 
 
 
considera que impacto hay, pero que lo importante son las medidas correctoras. Se pide exigir un plan de restauración desde el 
inicio para lo que se pueden realizar actuaciones de fomento de la implantación de planes de restauración. 

Otro tema de interés tratado en la metodología de participación es la Reducida implantación de cultivos fijadores de 
Nitrógeno, por lo que se proponen realizar actuaciones de formación e información con el fin de implementar medidas de 
sensibilización y concienciación. 

Analizando los posibles problemas puntuales que amenazan la biodiversidad y el buen estado de los ecosistemas agrarios 
y forestales; especies exóticas invasoras, uso de venenos, existencia de prácticas agrícolas inadecuadas, los incendios forestales 
o presión urbanística, se pide desde la participación ciudadana más claridad desde la Administración, sobre todo en el tema de 
especies invasoras y sobre todo para el tratamiento de la mosca del olivo se pide apoyo para que la aplicación de productos no 
sea masiva y sin control. Para un tratamiento ordenado se pide hacer algo a nivel comarcal. 

Varias aportaciones importantes a este diagnóstico temático fueron: 

 1.- el problema (así detectado precisamente por no haber sabido aún conjugar público y privado) de que la mayoría de las 
explotaciones del Parque son de naturaleza privada.  

2.- Alta burocratización de las actividades relacionadas con aspectos medioambientales (especialmente en la zona del Parque), 
no hay posibilidades reales de realizar trámites on-line. 

3.- Falta de asociaciones y voluntariado ambiental. Solo se identifica alguna asociación de Ecologistas en Acción, en Priego, y la 
plataforma ciudadana que se organizó en Doña Mencía. 

Una Fortaleza que ha sido valorada como de alta importancia es la existencia de sistemas agrarios de alto valor natural 
de carácter extensivo (olivar y viñedos, ganadería, etc) compatibles con la gestión sostenible del territorio y la conservación de la 
biodiversidad. 

Se señala que tanto la ganadería como la vid se han reducido mucho, quedando prácticamente el olivar como 
monocultivo. 

Se pide más formación a los hoteleros y al sector turístico, de manera que dicha formación sea más personalizada y 
enfocada a los establecimientos interesados. Desde el CRDO se transmite que la formación en sesiones de 2 horas con 2-3 
personas ha sido fructífera. 

Se pide formación sobre aceite, vinagre y licores, considerándose positivo buscar sinergias con Montilla-Moriles. 

Eso sí, se ha considerado muy importante fomentar las variedades autóctonas. Hay que integrar incentivos para que el 
agricultor buscando más rentabilidad no cambie a intensivo. (ejemplo claro con la variedad de picudo que se está arrancando 
para pasar a intensivo, u otros ejemplo de abandono de cultivos como  olivar en pendiente, viñedo, almendro (a pesar de que en 
otras zonas está aumentando), ganadería (por las exigencias de dedicación que supone), huertas). Por todo ello se propone realizar 
actuaciones que potencien la Diversidad de cultivos. Dado que el abandono se produce por falta de rentabilidad, se pide apoyo y 
ayudas. Con control para ver si hay retorno. 

Desde el sector turístico se pide dotar a los ayuntamientos de recursos para adecentar los caminos rurales públicos. 
Generaría empleo a contraprestación de tareas agrícolas. Se abriría la posibilidad de enseñar la Subbética a través de sus caminos 
públicos y puntualmente llegar a acuerdos con propietarios. 

Se pide más concienciación y sensibilización de la población autóctona en el cuido del medio ambiente. 

CONCLUSIONES ENTREVISTAS 

- A pesar de la importancia del “Geoparque”, apenas se han explorado las oportunidades de su puesta en valor.    
- Hacer un esfuerzo especial por desarrollar las energía renovables de una forma generalizada. 
- Urgencia de promover proyectos de eficiencia energética en todos los ámbitos y acompasar los recursos  necesarios y los modelos 
de negocio, para  que permitan la materialización de la mejora del ahorro energético. 
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- El privilegio de tener el marco del parque natural y la importancia de generar valor apoyándose en esta figura de protección. 
- Una importante meta es equilibrar las labores de conservación, divulgación, sensibilización y el impulso al desarrollo territorial. 
- Complementariamente al “Parque”, existen otras figuras que pueden ayudar a alcanzar sinergias importante “Geoparque” y 
zonas “Ramsar”. 
- El “Geoparque” supone un singular patrimonio geológico con un importante reconocimiento internacional (Unesco), que puede 
ser un punto de apoyo para crear valor trabajando en red, aprendiendo de otros geoparques, además de ser respetuoso con los 
recursos naturales. Existe una empresa a nivel regional con alguna experiencia en la creación de valor en “geoparques”, pero 
sería necesario impulsar empresas complementarias y aunar esfuerzos para crear un producto turistico sólido y sostenible, y con 
urgencia realizar una campaña de comunicación para dar a conocer el “geoparque” y sus potencialidades, y aprovechar los 
saberes locales en los diferentes aspectos geológicos, un magnífico ejemplo aunque limitado es el de  “Sal de Rute”. 
- Impulsar aspectos todavía lejanos de conseguir, pero en una dirección adecuada,  como es el caso de los sistemas de 
autovigilancia y auto garantía, es importante aprovechar las iniciativas existentes en este sentido, aunque todavía sean solo un 
embrión como es el caso de “Asociación Subbética Cordobesa”, igualmente es importante trabajar el potencial de la “carta 
europea de turismo sostenible” y en otra magnitud y sentido la creación de club de productos sostenibles. 
- Importancia de realizar esfuerzos de diversificación productiva y de monitorizar su impacto en términos de biodiversidad, mitigar 
el cambio climático y poner en marcha medidas contundentes para eliminar problemas ambientales, como el de la erosión de 
suelos, el tratamiento de lindes, rescatar saberes tradicionales para el cuidado medio ambiental, la gestión de la fauna, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
4.1.5 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA : ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.5.1. NÚMERO DE ASOCIACIONES 

MUNICIPIO Nº Asociaciones  

Almedinilla 31 
Benamejí 49 
Cabra 176 
Carcabuey 35 
Doña Mencía 52 
Encinas 
Reales 

32 

Fuente-Tójar 18 
Iznájar 69 
Lucena 336 
Luque  31 
Palenciana 21 
Priego 203 
Rute  117 
Zuheros 10   

SUBBÉTICA 1180 
    Fuente: Registro asociaciones 2015. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
                                                                       PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA   
 

 241 
 

GRÁFICO 4.1.5.1. TIPOLOGÍA DE ASOCIACIONES 

 

 Fuente: Registro asociaciones 2015. Elaboración propia 

TABLA 4.1.5.2. NÚMERO DE ASOCIACIONES JUVENILES 

MUNICIPIO ASOC. 
JUVENILES 

 Almedinilla 4 
Benamejí 9 
Cabra 12 
Carcabuey 5 
Doña Mencía 13 
Encinas Reales 7 
Fuente-Tójar 4 
Iznájar 2 
Lucena 21 
Luque 1 
Palenciana 1 
Priego de Córdoba 12 
Rute 13 
Zuheros 1 
SUBBÉTICA 105 

                        Fuente: Registro asociaciones 2015. Elaboración propia. 
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Personas Mayores
Profesionales
Recreativas
Salud
Varias
Vecinales



 
 
 
 

 

TABLA 4.1.5.3. NÚMERO DE ASOCIACIONES DE MUJERES 

 

MUNICIPIO ASOC. 
MUJERES 

 Almedinilla 1 
Benamejí 1 
Cabra 5 
Carcabuey 0 
Doña Mencía 4 
Encinas Reales 1 
Fuente-Tójar 0 
Iznájar 3 
Lucena 15 
Luque 2 
Palenciana 2 
Priego de Córdoba 8 
Rute 2 
Zuheros 1 
SUBBÉTICA 45 

                                            Fuente: Registro asociaciones 2015. Elaboración propia. 

  
ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

Para iniciar nuestro diagnóstico del área temática de articulación social y  participación ciudadana, hemos de indicar que 
el ámbito de actuación del Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa coincide en su totalidad con el ámbito de 
actuación de la Mancomunidad de municipios de la Subbética Cordobesa, es decir, no existe nada más que una Mancomunidad 
dentro de nuestra área de trabajo. Recordemos que la provincia de Córdoba posee 8 Mancomunidades y Andalucía 775. 

Para analizar esta área temática sin lugar a dudas hemos de hacer referencia al número de asociaciones que actualmente 
existen en la comarca. Para ello hemos realizado una consulta al Registro de Asociaciones de Andalucía y nos hemos encontrado 
que en nuestra comarca existen 1180 Asociaciones, unas más activas que otras, de diversas temáticas, que vamos a reflejar a 
continuación, pero lo importante es que parece, cuantitativamente, que el tejido asociativo de la comarca es grande. 

Evidentemente los municipios con mayor población tienen también un tejido asociativo mayor, que no por ello tiene que 
ser más activo, y lo importante es que en todos los municipios, por pequeños, en población, que sean, existen asociaciones de 
algún tipo, por lo que se considera la participación social muy importante en la Subbética. 

La tipología de asociaciones más numerosa es aquella que encuentra a la cultura/ciencias/artes y letras (25,17%), 
seguida de Vecinales (13,22%), Educativas (8,98%)y Juveniles (8,90%), importante este dato de cara a las actuaciones que vamos 
a desarrollar dirigidas a la juventud. 

Concretamente y en relación con las asociaciones juveniles se distribuyen según el cuadro adjunto en el podemos 
observar la distribución de asociaciones juveniles por municipios. Analizando los datos podemos observar que existe mayor 
asociacionismo juvenil en los municipios de mayor población, exceptuando Benamejí y Doña Mencía que destacan por el número 
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de asociaciones juveniles existentes, que en el caso de Doña Mencía, por ejemplo, suponen el 25 % del total de asociaciones del 
municipio. 

 Si analizamos cuantitativamente el número de asociaciones de mujeres de nuestra comarca, obtenemos que éstas 
constituyen el 3,51 % de las asociaciones comarcales, y se distribuyen municipalmente tal y como se indica en la tabla 4.5.3. 

Sin embargo, a pesar de que este listado es el que hemos obtenido más actualizado del Registro de Asociaciones, cierto 
es que faltan asociaciones existentes por municipio y de las que somos conocedores por ser las Asociaciones de Mujeres entidades 
con las que trabajamos día a día ya que uno de los principios que rige a esta entidad es la transversalidad de género. No se puede 
trabajar por la igualdad sin tener en cuenta la asociaciones de mujeres. Así sabemos , por ejemplo, de la existencia de dos 
asociaciones de mujeres en Carcabuey (el pilar y Ademur) y  una en Fuente-Tójar (Asociación de mujeres “La Mesa”). 

Así mismo y durante el año 2016 se ha creado la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Subbética “MINERVA”, 
que actualmente está conformada por 6 Asociaciones de Mujeres (Organización Feminista de la Subbética; Asoc. De mujeres 
Educa de Luque; Asoc. De Mujeres Progresistas Trece Rosas de Nueva Carteya;  Asoc. Mujeres AMUPAL de Palenciana; Asoc. 
Mujeres LA YEDRA de Benamejí; Asoc. Mujeres OXÍGENO de Iznájar).  

Si analizamos la situación en nuestra comarca del ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL, observamos que en prácticamente 
toda la práctica totalidad de los municipios que componen la comarca existen colectivos empresariales que aglutinan los intereses 
económicos comunes de diferentes iniciativas particulares, alcanzando también a la totalidad del conjunto de los sectores 
económicos. De todas formas, aunque en los últimos años se detecta un proceso importante de desarrollo del espíritu colectivo 
entre los empresarios de la comarca, sin embargo queda aún mucho camino por recorrer, tanto en lo que se refiere a la capacidad 
de actuación y repercusión de las existentes, como en la necesidad del surgimiento de iniciativas asociativas más específicas por 
sectores y actividades económicas. 

A la vez que otras que concentren las iniciativas locales, dotándolas de carácter comarcal. 

De esta manera, contamos con Asociaciones de carácter agrario, entre las que podemos destacar UPA (Unión de 
Pequeños Agricultores), con sede en Cabra, OPA (Organización de Productores Agrarios), con sedes en Cabra, Doña Mencía y 
Priego, INDER (Asociación de Propietarios del Parque Natural Sierras Subbéticas), con sede en Carcabuey, el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen  “Priego  de  Córdoba”,  con  sede  en Priego de Córdoba, y “Alternativa Rural. Colectivo de Jóvenes 
de Zonas Rurales”, con sedes en Rute y Carcabuey. 

Por otra parte también existen las de carácter empresarial, bien aglutinando a empresas de varios sectores, como AECA 
(Asociación de Empresarios de Cabra), AECI (Asociación de Empresarios y Comerciantes de Iznájar), ACEL (Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de Lucena), ASEAL (Asociación de   Empresarios   y   Autónomos   de   Luque),ASPER ( Asociación 
de pequeñas empresas de Rute ), ACUTEL ( Asociación de televisiones locales de Andalucía ), la Asociación de Empresarios de 
Zuheros, Unión de Empresarios de la Madera y el Corcho, bien abarcando a actividades económicas más concretas, como es el 
caso de Hotel Rute (del ramo de la hostelería) y la Asociación de Fabricantes de Anisados y Licores de Rute, la Asociación de 
Promotores Lucentinos y la Asociación de Empresarios de la Confección e Industrias Complementarias de Priego. 

Finalmente, hacer referencia a la existencia de varias asociaciones de carácter comarcal, en concreto el Centro de 
Iniciativas Turísticas de la Subbética y la Asociación de Productores Agroalimentarios de la Subbética. 

En cuanto al número de asociaciones empresariales únicamente de mujeres, no se tiene constancia de la existencia de 
ninguna asociación empresarial únicamente constituida por mujeres, ya que normalmente engloban al empresariado en general. 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES 

El índice sintético de desarrollo relativo guarda relación con los siguientes indicadores: 

- (+) Nº y tipo Asociaciones cívicas 



 
 
 
 

- (+) Nº entidades de participación juveniles 
- (+) Nº Asociaciones empresariales 
- (+) Nº Asociaciones empresariales de mujeres 
- (+) Nº Organizaciones agrarias 

 

Los resultados revelan que la existencia de asociaciones, entidades y organizaciones tanto de jóvenes y mujeres, como de carácter 
empresarial y agrario, se encuentra relacionado con elevados niveles de desarrollo relativo. 

Temas clave: Asociacionismo y cooperativismo 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
  

Dentro del proceso participativo llevado a cabo durante la fase de diagnóstico y detección de necesidades para elaborar 
nuestra Estrategia, y en relación con esta temática, se han analizado unos datos previos que nos han mostrado la realidad en 
cuanto a algunos indicadores y temáticas concretas, por ejemplo, en relación a los colectivos en riesgo de exclusión y con menos 
oportunidades, se hace referencia a la población residente en diseminados, como ejemplo claro de la dificultad que estas personas 
tienen de acceso a servicios básicos. 

Por un lado, se considera que los avances en la red viaria y en las TICs deberían contribuir a corregir esos déficits. Se 
debería articular la innovación y la creatividad para que con nuevos planteamientos y poco esfuerzo económico se pudieran salvar 
las diferencias. Vivir en los diseminados no debería ser causa de exclusión. 

Ante este planteamiento, se señala que existen zonas de sombra digital en la comarca, sobre todo en aldeas y pedanías, 
con lo que la solución vía TICs no sería muy viable. También se apunta que las dificultades van más allá de la sombra digital y se 
pone el ejemplo de que el catering que se ha puesto en marcha desde el ayuntamiento de Priego para asistir, con al menos una 
comida al día, a personas en riesgo de exclusión, no ha podido llegar a las aldeas, ante la negativa de la empresa encargada, a la 
que ni con un incentivo económico le interesa ir hasta una aldea para llevar sólo un menú. 

También se señala la dificultad de acceso a la vivienda para jóvenes que quieran quedarse en las aldeas. Por limitaciones 
del PGOU no se puede construir más, y las casas que hay están cerradas o su precio resulta inaccesible. 

El monocultivo del olivo, como única actividad en muchas zonas, también se considera un inconveniente para fijar 
población joven. Se propone diversificar y revalorizar las pedanías con el turismo. 

Cubrir las necesidades de transporte público de los habitantes de los diseminados se considera clave, especialmente 
para la población de mayor edad. 

Otro motivo de exclusión viene de la mano del desempleo. Se pone énfasis en la situación de Lucena que con la caída 
de la actividad industrial está viendo cómo personas de clase media pasan a tener una situación delicada con riesgo de exclusión 
ante la pérdida de su trabajo y por la dificultad de emplearse nuevamente. Tanto en Lucena como en Priego, se están dando 
servicios de entrega de comida en los hogares. En el caso de Lucena para evitarle a ciertas familias tener que acudir a comedores 
sociales; en Priego porque no hay comedor social. 

Para temas de violencia de género y la exclusión asociada, se cree que se puede hacer bastante a nivel comarcal, ya que 
únicamente en Cabra, Lucena y Priego  existen Centros de Información a la Mujer, pero no todos tienen los mismos medios y 
personal. Se propone dar un mejor servicio a nivel comarcal para detección rápida, actuación y acompañamiento. 

Para tratar el tema de los desahucios también se propone actuar a nivel comarcal. Como informantes claves para 
sistemas de alerta temprana en exclusión se señala a los maestros y a los trabajadores sociales 

Durante el proceso de participación ciudadana se han detectado una serie de debilidades que, desde el punto de vista 
que esta temática nos ofrece, han concluido con unas propuestas interesantes que han generado necesidades y objetivos a cubrir. 
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Por ejemplo se analizó desde la temática que nos ocupa el problema o debilidad que supone el envejecimiento de la población 
activa y la falta de relevo generacional. Se ha considerado  una debilidad con alto impacto. Para el relevo generacional consideran 
importante mejorar el acceso a la vivienda de la juventud, buscar alternativas al monocultivo diversificando la actividad con líneas 
innovadoras (cría de caracoles) y mejorando los servicios, especialmente en las aldeas. 

Otra debilidad que se ha detectado en este proceso participativo ha sido el bajo nivel formativo en relación con las 
actividades económicas predominantes.  Se considera que a nivel municipal y comarcal se deberían estudiar mejor las necesidades 
formativas y buscar qué ciclos formativos cubrirían las expectativas del territorio. Se han dado pasos a nivel individual (municipios) 
pero se cree necesario hacerlo a nivel territorial y comarcal, sentarse a realizar propuestas colectivas. Se pone como ejemplo la 
estación náutica de Iznájar como un caso que tiene repercusiones positivas para toda la comarca. 

Se señala el caso de los estudiantes de secundaria para adultos que este año por un cambio normativo se han quedado 
sin opciones y por detrás de todos los demás alumnos para el acceso a ciclos. 

Se considera importante remarcar que los empresarios de la comarca son buenos técnicos en su ámbito pero adolecen 
de formación en gestión. Se pide más formación especializada para este colectivo así como sensibilización para que sean 
conscientes de la necesidad de formarse en esos temas y en otros que pueden abrir puertas a su negocio. 

También se pide formación a nivel de las asociaciones. Resulta clave porque están haciendo una labor muy importante 
cubriendo un espectro al que los ayuntamientos no pueden llegar.  

Como conclusión se han indicado una serie de líneas de actuación para intentar mitigar los efectos de esta debilidad, 
como: 

-  Sensibilización al empresariado de la importancia de la formación. 

-  Formación en comercialización 

-  Formación en participación ciudadana, formación hacia el tejido asociativo. 

El Asociacionismo, o mejor dicho, la falta de asociacionismo empresarial y de mentalidad emprendedora ha sido una de 
las debilidades más señaladas. Aunque puntualmente en algunos municipios se puede entender, al menos desde la visión de las 
Entidades Locales, que en su municipio está más o menos resuelto con la creación de Federaciones de Asociaciones 
Empresariales, no es la tónica general, ni la realidad. 

Se señala que el cluster industrial (unión manteniendo singularidades) constituido por el sector del frío ha dado buenos 
resultados para afrontar la crisis. Sectores que no han tenido este tipo de iniciativas están sufriendo más la crisis. 

Se considera que hay que hacer mucho trabajo para mejorar la mentalidad emprendedora de la comarca.  

Se cree que se tiene que empezar a trabajar desde los colegios, los institutos y los ciclos, hasta la Universidad.  

Como dificultad para emprender se considera que tiene relevancia el pesimismo global y la escasez en recursos 
financieros. 

Se considera fundamental la formación porque hay poca profesionalidad en las ideas, básicamente se copian ideas que 
han funcionado, sin hacer estudios de mercado. En esto es clave la coordinación con el CADE para el acompañamiento en los 
proyectos de negocio. También se cree que desde el GDR se podría ayudar a enfocar mejor los proyectos empresariales. Se 
considera que debería ser prioritario. Hay que avanzar en poner al alcance de la ciudadanía todas las facilidades y el 
acompañamiento. 



 
 
 
 

Se hace alusión a la buena experiencia que se tuvo desde el GDR con un proyecto en el que se complementaban 
subvenciones del programa PRODER-A con microcréditos, pero ahora los bancos con los que trabajaban no aceptan las 
condiciones de que el aval sea sólo el proyecto.. 

Se señala que hay bastantes líneas de ayuda al emprendedor pero generalmente llegan tarde y requieren una burocracia 
excesiva. Se pide armonizar a nivel administrativo las líneas de ayuda. Desde los ayuntamientos se hace autocrítica de la cantidad 
de trabas administrativas para la constitución de empresas. Se considera clave adherirse a iniciativas para agilizar trámites. 

El CADE y los agentes de desarrollo de los ayuntamientos (que muchos ya no tienen) han sido los interlocutores claves 
con los emprendedores. 

Si este bajo asociacionismo lo centramos en el sector agroalimentario, principal eje de nuestra economía, se concluye 
exactamente igual, pero aquí se indica que es necesario integrar el asociacionismo en el ámbito de las cooperativas. 

En cuanto al análisis del conocimiento de las nuevas tecnologías por la población, se ha concluido, a través de este 
proceso participativo, que la población de más edad tiene bajo nivel de conocimiento, aumentando en aquella población más 
joven. Pero en general, y tal y como ya ha aparecido en otras áreas temáticas, existe un desconocimiento del uso y la potencialidad 
para sacar más partido a las TIC´s (imagen corporativa, marcas, comercialización, posicionamiento en el mercado…). 

Una debilidad clara en esta temática ha sido la Desconexión entre asociaciones de la comarca. En este sentido se asume 
esta desconexión indicando que únicamente tienen colaboraciones puntuales.  Se cree que hay que fomentar y potenciar la 
identidad “Subbética” para progresar en las sinergias, realizar intercambio de buenas prácticas, identificar intereses y objetivos 
comunes… 

Desde las asociaciones culturales se sugiere promover exposiciones itinerantes por cada municipio. 

Se considera que tanto el GDR como la Mancomunidad tienen la responsabilidad en este tema y mucho trabajo por hacer. 

Desde el GDR se hace alusión a un proyecto de televisión comarcal que no progresó y se trasmite la existencia de una 
newsletter y un blog con información sobre actividades que tienen lugar en la comarca. Se hace un llamamiento a que lleguen al 
GDR las iniciativas que se promueven desde cada colectivo. 

Sin embargo y ante estas debilidades sí que se hace hincapié en la importancia de tener un número tan elevado (1180) 
asociaciones en la comarca, pero hay que trabajar por conseguir una cohesión territorial que se transforme en una visión integrada 
a nivel Subbética, olvidar lo localismos para trabajar en red conjuntamente por y para la comarca. 

Del proceso participativo se ha incluido como fortalezas de nuestra comarca: 

 - Nuestra comarca es fuerte y potente en el sector socio-sanitario con ánimo y sin ánimo de lucro. 

- La comarca reúne una serie de características de diversidad, ubicación y oportunidades que favorecerían el potencial 
asociativo. 

Por supuesto, de este proceso participativo se han detectado una amenaza que, si bien no podemos eliminar, podemos 
prepararnos para paliar sus efectos en nuestra comarca. Tal es el caso del aumento de los efectos migratorios no regulados. La 
amenaza se ratifica en el sentido de la emigración que está teniendo lugar despoblando la comarca, pero especialmente a nivel 
intracomarcal hacia los núcleos más poblados. 

En general se percibe que ha bajado la llegada de extranjeros. 

Se señala que una parte importante de la inmigración que llega como mano de obra es contratada sin cobertura. Los 
municipios donde hay más prestaciones sociales para este colectivo constatan un efecto llamada. 

En general la situación geográfica de nuestra comarca, la red de carreteras existentes (que aunque se puede mejorar en 
algunos casos, tal y como ha aparecido en el análisis del área temática de infraestructuras), el atractivo de la comarca para el 
asentamiento de personas envejecidas por su situación geográfica y calidad de vida. Importante desarrollo empresarial para la 
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atención al envejecimiento y a la dependencia, ligado al desarrollo de la legislación social, son fortalezas que han de tenerse muy 
en cuenta a la hora de elaborar nuestra Estrategia, ya que contribuyen directamente con nuestro desarrollo socioeconómico. 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

- Se considera muy importante la iniciativa del GDR de impulsar este mecanismo de participación y también que se 
involucre la Universidad. 

- Importancia de hacer un esfuerzo muy importante en los colegios para sembrar la necesidad de compromiso.  

- Considerar que en bastantes ocasiones la participación del empresariado ha sido clave para impulsar soluciones a 
proyectos que estaban detenidos, como el caso de la D.O. y su participación y compromiso pueden ser claves para impulsar un 
proyecto colectivo en la comarca, a pesar de que el compromiso de los empresarios es dispar, pero probablemente la búsqueda 
de valor compartido puede ser un importante aliado y revulsivo. 

- Existe la necesidad de trabajar en el espacio y las sinergias entre las distintas instituciones, aspecto especialmente 
importante en el ámbito del turismo, que además de la búsqueda de soluciones comarcales necesita una importante colaboración 
externa y una integración con otros ámbitos. 

- Sería importante sistematizar la celebración  de mesas sectoriales, intersectoriales, así como el seguimiento de las 
propuestas. 

- Importancia de explorar nuevos sistemas de participación y codecisión.  

-- Oportunidad y necesidad de construir un proyecto de la comarca, con el compromiso necesariamente diferencial de 
todos los actores. 

- Cuando se cuenta con la ciudadanía y se deja espacio, surgen muchas ideas y compromisos y se rescata una parte 
importante de diversidad y creatividad. 

-Es posible encontrar espacios de acción para todas las instituciones presentes, aunque siempre es posible poder 
reestructurarlas, pero se identifica la Mancomunidad como cercano a la ciudadanía, el impulso y mediación del GDR y por supuesto 
los ayuntamientos. 

- No identifica identidad comarcal, cada uno ha ido a lo suyo y las estructuras comarcales no han hecho gran cosa, 
Mancomunidad, GDR, etc., hay que impulsar esa institucionalidad asignando metas y cumplimientos, quizás las únicas iniciativas 
comarcales que se pueden mencionar son las asociadas al turismo y aun así de escasa dimensión. 

- Asigna al GDR un papel fundamental de integrador, de impulso a proyectos compartidos, de mejorar las relaciones, de 
impulsar la innovación permanentemente, de “networking” y de mejorar la comunicación empresarial que por el momento es muy 
precaria. 

- Presenta severas dudas sobre determinadas iniciativas asistenciales, mas asociadas a la caridad que a soluciones reales 
y sensibles con la estigmatización de la pobreza y comportamientos asociados y con la realidad del “comportamiento sociológico”, 
en los pueblos y en la comarca. 

- Existe un grupo de personas en el ámbito de los servicios asistenciales, con alta preparación, capacidad y compromiso.  

- El voluntariado normalmente es circunstancial y bastantes veces más formal que auténtico y también es importante que 
la cultura no es de permanencia, pero si existe un importante potencial, son destacables los casos de las cofradías y los club de 
deportes.  

- El gran papel que podría jugar el profesorado, normalmente existe un alto porcentaje (60/70%) potencialmente 
comprometidos o muy comprometidos, a pesar de todos los factores que actúan en contra y de que no es fácilmente “contagiable”. 



 
 
 
 
Sería importante encontrar los itinerarios para impulsar dicho compromiso: reconocimiento profesional, académico, social,  
retribución variable en base a objetivos, cuantificar y transparentar la influencia en la mejora de las actividades docentes cotidianas, 
disponibilidad de recursos, búsqueda de alianzas intra e intercentros, etc.. 

- Aprovechar la red de exalumnado y la de sus contactos, el conocimiento de conceptos, situaciones y las herramientas 
no generalizadas en determinados sectores institucionales y empresariales. 

-- La institucionalidad comarcal no funciona y hay duplicidades visibles, pero también inoperancia, sería necesario realizar 
un diseño a medio plazo que permitiera cambiar la tendencia. 

-- Buscar alianzas entre los pueblos grandes y los pequeños para impulsar proyectos colectivos. 

  - Es posible identificar aspectos relacionados con la alta calidad de vida y la socialización, que también se podrían 
interpretar como una importante aportación de los pueblos pequeños, oferta cultural de primer nivel, intercambio de enseñanzas 
de idiomas, entrenadores de mascotas, etc. 

- Propone una estrategia de hacerse grandes acogiendo a los pequeños y con altas cotas de generosidad y dialogar y 
dialogar, con lo que se arreglan la mayor parte de los problemas y plantearse qué podemos hacer en común. 

- Impulsar proyectos demostrativos, localización de líderes y diseñar mecanismos de comunicación basados en el “boca 
a boca”, trabajar con todas las personas e itinerarios múltiples y nuevos, aprovechar compromisos individuales y colectivos, 
reconocimiento social, etc.- 

- Es una comarca con un gran potencial, por sus recursos naturales, por las tradiciones, la organización social, personas 
con alta capacidad de diálogo y motivación, las cooperativas, la calidad de sus productos y la diversidad de pueblos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



            ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
                                                                       PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA   
 

 249 
 

4.1.6 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA GÉNERO Y JUVENTUD 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4.1.6.1.- POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO 
 

SIN 
ESTUDIOS 

ESTUDIOS 
PRIMARIOS 
INCOMPLETOS 

ESTUDIOS 
PRIMARIOS 
COMPLETOS 

ESTUDIOS 
SECUNDARIOS 

ESTUDIOS 
POSTSECUNDARIOS 

TOTAL 

 
 V M V M V M V M V M V M 

Almedinilla 12 109 310 316 265 235 393 330 41 54 1021 1.044    

Benamejí 87 227 410 453 509 486 825 694 101 90 1932 1.950    

Cabra 194 725 1481 1682 1670 1670 3826 3671 699 754 7870 8.502    

Carcabuey 37 127 443 433 209 176 397 358 52 65 1138 1.159    

Doña 
Mencía 

57 172 475 492 608 546 701 657 124 136 1965 2.003    

Encinas 
Reales 

23 78 215 274 214 204 437 372 61 64 950   992    

Fuente-
Tójar 

9 36 100 110 67 76 134 124 14 15 324   361    

Iznájar 63 272 886 791 369 298 642 562 93 112 2053 2.035    

Lucena 394 1296 2539 2843 3680 3438 6527 6024 993 1010 14133 14.611    

Luque 86 226 342 340 327 291 500 426 76 81 1331 1.364    

Palenciana 23 101 135 127 137 130 308 259 19 23 622    640    

Priego de 
Córdoba 

210 839 2258 2470 1831 1705 3796 3452 583 694 8678 9.160    

Rute 119 438 884 946 1330 1203 1334 1230 261 330 3928  4.147    

Zuheros 14 52 98 89 87 94 145 107 27 24 371    366    
             

 
1328 4698 10576 11366 11303 10552 19965 18266 3144 3452 46316 48334 

Fuente: Informe Argos 1T 2016. Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 
 
 

TABLA 4.1.6.2 .- INDICE DE FEMINIZACIÓN 

Municipios Índice de feminización 
en el acceso a la 
educación superior 

Almedinilla 131,71 
Benamejí 89,11 
Cabra 107,87 
Carcabuey 125,00 
Doña Mencía 109,68 
Encinas Reales 104,92 
Fuente Tójar 107,14 
Iznájar 120,43 
Lucena 101,71 
Luque 106,58 
Palenciana 121,05 
Priego de Córdoba 119,04 
Rute 126,44 
Zuheros 88,89 

                                                                  Fuente: Informe Argos 1T 2016. Elaboración propia 

TABLA 4.1.6.3 .- ALUMNADO EN ENSEÑANZA OBLIGATORIA CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS 
 

Infantil Primaria Educación 
especial 

E.S.O. TOTAL 

 
V M V M V M V M V M 

Andalucía 191766 178795 280979 264689 4223 2395 186129 174589 663097 620468 

Córdoba 17572 16432 26136 24412 397 236 17821 16696 61926 57776 

Almedinilla 34 37 40 48 1 0 17 15 92 100 

Benamejí 107 106 169 180 5 1 187 158 468 445 

Cabra 456 364 708 637 37 23 518 489 1719 1513 

Carcabuey 53 35 70 56 0 0 33 26 156 117 

Doña 
Mencía 

94 107 167 154 0 0 122 100 383 361 

Encinas 
Reales 

63 52 73 82 0 0 0 0 136 134 

Fuente-
Tójar 

9 9 18 19 0 0 0 0 27 28 

Iznájar  51 45 126 122 0 1 110 99 287 267 

Lucena 1152 1048 1601 1505 19 5 1077 1028 3849 3586 

Luque 51 41 96 88 1 0 78 94 226 223 

Palenciana 34 24 57 60 0 0 22 18 113 102 

Priego de 
Córdoba 

501 455 736 743 10 3 598 662 1845 1863 

Rute 211 192 332 315 0 5 239 240 782 752 

Zuheros 4 9 18 12 0 0 5 3 27 24 
SUBBÉTICA 2820 2524 4211 4021 73 38 3006 2932 10110 9515 

             Fuente: SIMA 2012. Elaboración propia 
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GRÁFICA 4.1.6.1. % ALUMNADO EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

                                  Fuente: SIMA 2012. Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA 4.1.6.2. RELACIÓN ALUMNADO POR SEXO 

 

 

                                     Fuente: SIMA 2012. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.6.4. RELACIÓN ALUMNADO POR SEXO 
 

Programas 
de 
Cualificación 
Profesional 
Inicial 

Bachillerato C. F. Grado 
Medio 

C. F. Grado 
Superior 

Enseñanza 
Secundaria 
Adultos 

Enseñanzas 
de Régimen 
Especial 

TOTAL 

 
V M V M V M V M V M V M V M 

Andalucía 11123 4598 64155 68915 34101 26936 25367 24172 15879 13108 31342 53264 181967 190993 

Córdoba 1375 583 6253 6788 3294 2712 2688 2386 1532 1262 3357 5318 18499 19049 

Almedinilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Benamejí 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 
Cabra 39 16 173 192 151 103 62 37 23 17 64 74 512 439 
Carcabuey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doña 
Mencía 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encinas 
Reales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente-
Tójar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iznájar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lucena 76 38 407 439 212 111 162 79 110 94 473 712 1440 1473 

Luque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Palenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Priego de 
Córdoba 

77 27 220 280 59 126 28 72 58 49 240 390 682 944 

Rute 26 7 112 162 15 24 0 0 12 9 0 0 165 202 
Zuheros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUBBÉTICA 246 88 912 1073 437 364 252 188 203 169 777 1176 2827 3058 

                      Fuente: SIMA 2012. Elaboración propia 
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TABLA 4.1.6.5 .- POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO 

Sexo  
Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
   

Andalucía 2.308.068    2.069.669       4.377.737    
Córdoba    218.787       200.163           418.950    
Almedinilla           666              570               1.236    
Benamejí       1.458           1.256               2.714    
Cabra        5.489           5.401             10.890    
Carcabuey           775              626                1.401    
Doña Mencía        1.353           1.126                2.479    
Encinas Reales           678              567                1.245    
Fuente-Tójar           183              196                   379    
Iznájar        1.096           1.072                2.167    
Lucena      12.108         10.627             22.735    
Luque           842              765                1.607    
Palenciana           424              378                   802    
Priego de Córdoba        6.190           5.715             11.905    
Rute        2.693           2.776                5.469    
Zuheros           207              135                   342     

     34.162         31.209             65.371    
                     Fuente: sima 2011. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

TABLA. 4.1.6.6 PERSONAS TRABAJADORAS EVENTUALES AGRARIOS 

Territorio Sexo  
Varones Mujeres Ambos sexos  

Demandantes 
Andalucía      27.379             77.529           104.908    
Córdoba 3.979             14.418             18.397    
Almedinilla             40                      77                   117    
Benamejí            115                   360                   474    
Cabra            124                   471                   595    
Carcabuey              22                      78                      99    
Doña Mencía              81    287                   368    
Encinas Reales              32                   121                   153    
Fuente-Tójar             10                      23                      33    
Iznájar             81                   137                   218    
Lucena           119                   582                   700    
Luque             55                   143                   198    
Palenciana             18                      77                      95    
Priego de 
Córdoba 

          223                   590                   813    

Rute              66                   268                   334    
Zuheros              11                      40                      50    
TOTAL 
SUBBETICA 

          994                3.253                4.247    

                               Fuente: sima 2011. Elaboración propia 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

 Vamos a intentar plasmar cuantitativamente la situación de la población joven y de las mujeres en nuestra comarca, 
además de ir añadiéndole las interesantes conclusiones de nuestro proceso participativo en el que gratamente vemos cómo las 
mujeres han aumentado mucho su participación respecto a programas anteriores, significando esto que conseguiremos realizar 
una estrategia más acorde a la realidad de  nuestra comarca. 

 El primer análisis que queremos plantear aquí es el relativo a la FORMACIÓN. 

  Ya hemos incluido este análisis en otras áreas temáticas, pero no por ello no puede aparecer en ésta. 

En cuanto a formación podemos ver la diferencia de formación entre varones  y mujeres. Vemos como el 39,94 % de la 
población tiene estudios inferiores a los secundarios, siendo el porcentaje de mujeres sin estudios mucho más elevado que el de 
varones (77,96 % frente al 22,04%) este dato es muy importante de cara a diseñar actuaciones que favorezcan la igualdad de 
género en cuanto al mercado de trabajo y sobre todo de cara a mejorar la empleabilidad de las mujeres. Aquí se ha de insistir en 
la importancia que tiene sobre todo de cara a municipios menores, ya que por ejemplo en Fuente-Tójar, la cifra de mujeres sin 
estudios cuadriplica a la de los hombres, indicativo de la desigualdad de género existente, sobre todo a la hora de fomentar el 
estudio en las mujeres y mayoritariamente en edades más avanzadas, ya que hoy por hoy el nivel de estudios en edades tempranas 
está más controlado. Sin embargo, en el caso de población es estudios postsecundarios, las mujeres superan a los varones. Este 
dato, que si bien se puede considerar muy positivo, simplemente por comprobar que el acceso a la formación para las mujeres 
ahora es mucho más fácil, también es significativo de que las mujeres formadas tienen dificultades de acceso al mercado laboral 
y optan por seguir formándose para mejorar su empleabilidad frente a los varones.  
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Por lo tanto y desde el punto de vista de la igualdad, lo que hay que conseguir en nuestra comarca es que esa población 
femenina formada pueda optar a un empleo, sin necesidad de profesionalizarse aún más ni añadir formación a su curriculum 
para conseguir el tan deseado puesto de trabajo. 

En cuanto a la población actual que se encuentra realizando estudios, dentro de los que encontramos a una gran parte 
de la denominada “población joven”, aquella menor de 35 años, vamos a incluir los datos agrupando los niveles de estudio, 
niveles obligatorios y no obligatorios. Así dentro de los obligatorios comprenderemos aquella población que no está en edad de  
trabajar, puesto que son menores de 16 años. Así nos encontramos que en nuestra comarca tenemos que un 51,52 % del 
alumnado de enseñanza obligatoria (primaria y secundaria), es decir, menor de 16 años son varones. En todos los niveles los 
niños son más numerosos que las niñas, justificado porque en nuestra población, en dichas edades, hay más población masculina 
que femenina. 

Existe mayor porcentaje de alumnado en Enseñanza primaria, alcanzando un 41,95 % del total del alumnado de esos 
niveles, siendo algo mayor el porcentaje de niños que de niñas.  

En relación con la provincia y con la región, nuestro alumnado en este tipo de enseñanzas constituye el 16,39 % del 
alumnado de la provincia y el 1,53 % del alumnado regional, siendo por sexos algo más de la media provincial las alumnas 
(16,47%) e igualando a la regional. 

En relación con los niveles de enseñanzas post-obligatorios, entendiendo como tales los que se realizan a partir de la 
Enseñanza Secundaria, o a partir de los 16 años, observamos que tan sólo en Bachillerato y en Enseñanzas de Régimen Especial 
el número de alumnas supera al número de alumnos. 

Aclarar que las enseñanzas de régimen especial son aquellas enseñanzas no integradas en los niveles, etapas o ciclos 
que constituyen el régimen general, que tienen validez académica en todo el territorio nacional. 

Tienen estructura y niveles propios, y puede ir desde las enseñanzas elementales hasta estudios equivalentes a títulos 
universitarios (Diplomatura, licenciatura, Grado o Doctorado). 

Por todo lo analizado y observado, una vez puesto a analizar en el proceso participativo llevado a cabo, se ha indicado 
que en el ámbito de la educación, se pone de manifiesto la necesidad de establecer como acción preferente dirigida a la población 
en general y a las mujeres en particular, una apuesta por la mejora de las aptitudes y habilidades profesionales como complemento 
a la formación reglada que permitan un mejor acceso al empleo 

Si observamos la población activa, vemos como aún hay bastante diferencia de población activa por sexo, es decir, aún 
queda mucho por trabajar para igualar el empleo femenino y masculino, teniendo en cuenta que nuestra población prácticamente 
tiene un 50 % de varones y un 50% de mujeres, no se entiende la diferencia de población activa. Tan solo en Rute hay más 
población activa que son mujeres que varones. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES 

El índice sintético de desarrollo relativo guarda relación con los siguientes indicadores: 

- (+) Índice de feminización de estudios secundarios 
- (+) Índice de feminización de estudios postsecundarios 

 

Los resultados revelan que elevados niveles de feminización tanto de estudios secundarios como postsecundarios (elevados niveles 
de formación de mujeres), se encuentra relacionado con elevados niveles de desarrollo relativo. 



 
 
 
 
Temas clave: Formación de la mujer 

 

Además de los indicadores incluidos en esta área temática, hay otros con carácter de género y juventud considerados en otras 
áreas temáticas que mantienen relación con el índice sintético de desarrollo y que deben ser considerados en este apartado: 

- (+) Contratos registrados por sector de actividad y sexo: mujeres agricultura 
- (+) Contratos registrados por sector de actividad y sexo: mujeres servicios 
- (-) Porcentaje de desempleo registrado juvenil 
- (+) Nº entidades de participación juveniles 
- (+) Nº Asociaciones empresariales de mujeres 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 
  

Si bien podíamos haber dividido esta área en dos, por una parte analizar la situación de la juventud en nuestra comarca 
y por otra analizar la situación con perspectiva de género, tal  y como se pude observar durante el diagnóstico de todas las áreas 
temáticas, la perspectiva de género ha estado presente de forma transversal, puesto que se han ido analizando los indicadores 
tratados, desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres, al menos aquellos indicadores que hemos conseguido 
desagregados por sexo, cierto es que no son todos, pero se ha hecho mucho hincapié desde este Grupo de Desarrollo de la 
NECESIDAD y JUSTICIA SOCIAL de analizar todas las áreas con perspectiva de género, y esperamos haberlo conseguido. 

Entendemos que Género y Juventud responden a dos conceptos distintos, con un hilo conductor que emerge al tratarse 
de dos universos que requieren un tratamiento diferencial. 

La inercia de los sistemas culturales es de tal magnitud que pequeños avances pueden quedar anulados fácilmente, 
siendo inevitable la vuelta a la situación inicial. Es por esto que se cree necesario poner en marcha medidas que traten de paliar 
la elevada carga inercial del sistema. Se le ha pedido, a la ciudadanía de nuestra comarca, a través de las herramientas del 
proceso participativo,  que traten de hacer un esfuerzo en este sentido cuando planteen actuaciones o líneas de actuación 
correspondientes a ambas temáticas. 

Por otro lado, resulta importante destacar que la igualdad hace que emerja más valor en los territorios. Y para que sea 
una realidad necesita de criterios sistemáticos y protocolos que incorporen de forma cabal los impactos de estrategias, proyectos 
y acciones, así como metas medibles. Debe medirse y cuantificarse el impacto de género y juventud de cada acción, estrategia o 
política. La interpretación de las metas medibles corresponde a cada territorio. 

Las enseñanzas de régimen especial se pueden cursar simultáneamente enseñanzas de régimen general y existen 
diversas modalidades como son: Música, artes aplicadas y diseño, danza, idiomas, arte dramático, restauración y conservación 
de bienes culturales, deportes, estudios militares y religiosos. 

En este sentido, volvemos a ver cómo el rol de la mujer se refleja en los datos cuantitativos, es decir, existen más mujeres 
realizando estudios de bachillerato que varones, estos tradicionalmente se decantan más por una Formación Profesional, o Grados 
Formativos de Formación Profesional, seguimos, como hemos indicado, manteniendo los roles. Además si vemos el alumnado de 
estudios de régimen especial, volvemos a la misma idea, hay muchas más alumnas que cursan estudios de música, artes 
aplicadas y diseño, danza… casi duplicando el número de alumnos, continuando con el rol establecido de que las mujeres son 
mejores en enseñanzas artísticas.  

Aquí vemos preciso hacer mención a las aportaciones realizadas directamente por la Federación de Asociaciones de Mujeres 
“Minerva” de la Subbética. Nos transmiten que, debido a la situación difícil por la que todavía pasan gran parte de las mujeres de 
la comarca para acceder a diferentes puestos de empleo, se está trabajando enérgicamente en la visualización de la mujer en los 
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diferentes estratos de la sociedad. Desde la Federación señalan tres aspectos importantes para luchar contra las dificultades de 
acceso al empleo por parte de las mujeres: 

• Formación 

• Educación  

• Trabajo en red en el ámbito empresarial. 

Existe consenso en que los cursos de formación ofertados no deben de ser de cualquier tipo, sino que se muestra necesario 
hacer un esfuerzo para tratar de establecer Programas Formativos específicos para mujeres, que sean coherentes con las 
necesidades concretas que tienen la comarca y su sector productivo y empresarial. Sólo de esta forma se podrá mejorar el acceso 
al empleo dando respuesta a los problemas específicos que presenta el territorio.  

En el ámbito de la formación, otro elemento que se considera importante es la necesaria adaptación de los horarios de los 
cursos a las necesidades y disponibilidad de las mujeres. En relación con este punto emergen otras consideraciones importantes, 
y es que no se trata tanto de la adaptación de horarios para que la mujer pueda asistir a los cursos de formación, sino en avanzar 
en la sensibilización de la corresponsabilidad en el hogar y en la implementación de medidas que permitan la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal.  

En el ámbito de la educación ya hemos comentado que se ha de formar para romper con los roles establecidos acerca de la 
educación según sexo. 

Finalmente, en el ámbito empresarial también nos plantean  una serie de cuestiones necesarias para mejorar la empleabilidad 
de las mujeres. En este sentido, una de las principales consideraciones realizadas es la inevitable alegación por un acceso laboral 
ecuánime con independencia de si la persona que quiere acceder al puesto de trabajo es hombre o mujer, o si esta última va a 
necesitar una baja por período de maternidad. Obviamente se trata de una cuestión en la que hay que seguir luchando desde 
todos los estamentos, pero en la que muchas veces nuestra capacidad de acción se encuentra limitada por la legislación 
establecida a ese respecto. A pesar de esta limitación normativa, se pueden realizar diferentes acciones que, por una parte, le 
resulten atractivas al empresariado y que, por otra parte, permitan una flexibilidad adaptada a las necesidades concretas de las 
mujeres (principalmente derivadas de su período de gestación). En este sentido, se relata alguna experiencia exitosa en este y 
otros territorios (creación de grupos de trabajo cooperativo que permita la flexibilidad de sus miembros, etc.) y se insta a la 
búsqueda de acciones innovadoras de este tipo.  

Con esta reflexión por parte de la Federación de Mujeres de la Subbética “Minerva”, vamos a conocer la situación del empleo 
femenino y joven en nuestra comarca para seguir apuntando las aportaciones que se nos han realizado desde el proceso de 
participación ciudadana llevado a cabo para la Elaboración de esta Estrategia. 

Llegados a este punto vamos a mostrar el resultado de la participación de la ciudadanía y sobre todo, mostrar lo que se nos 
ha indicado desde la población joven. En el ámbito de las dificultades de acceso al empleo de los jóvenes se señalan las siguientes 
consideraciones: 

Antes de nada, se destaca la idea de que a pesar de los avances conseguidos en la lucha por la igualdad de género, los 
jóvenes han vuelto al machismo más rancio de décadas pasadas, por lo que se muestra necesario seguir trabajando en la 
prevención de la violencia de género y el empoderamiento de la mujer de forma coordinada con los centros escolares. Desde los 
Centros e Institutos de la comarca se están llevando a cabo programas de concienciación para la igualdad de género, 
concretamente desde el IES Felipe Solís de Cabra se está haciendo un importante esfuerzo en este sentido (8-10 charlas, 
seminarios y ponencias sobre igualdad de género a lo largo del curso académico). 

Entre las acciones concretas para la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, se señalan las siguientes: 



 
 
 
 

• Los programas formativos específicos para jóvenes deben de ser coherentes con las necesidades concretas que tienen 
la comarca y su sector productivo y empresarial. 

• Apuesta por la mejora de las aptitudes y habilidades profesionales como complemento a la formación reglada que 
permitan un mejor acceso al empleo. 

• Hace falta darle carácter atractivo a la oferta laboral para anclar en la comarca a los jóvenes en edad de trabajar. 

• Retomar la escuela-taller, la casa de oficio, etc. para crear una oportunidad de formación para los jóvenes que abandonan 
la formación reglada. 

Uno de los principales problemas identificados para el acceso de los jóvenes a los cursos de formación y al mercado de 
trabajo es la apatía derivada de la ingente burocracia y el desconocimiento o la inquietud que les genera cuestiones como la 
obtención del certificado digital. Para tratar de solventar este problema, el Director del IES Felipe Solís adquiere el compromiso de 
poner a disposición de los jóvenes de la comarca los ordenadores del Centro para que éstos puedan obtener un certificado digital 
que les permita solicitar diferentes cursos de formación. 

Tal y como se está indicando, es necesario analizar las necesidades de la comarca para adaptar su oferta formativa. Esta 
oferta formativa será diferente según vaya dirigida a los jóvenes o a las mujeres, ya que se trata de dos sectores de la población 
con especificidades diferentes.   

Se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer Programas formativos que sean coherentes con las necesidades concretas 
que tienen la comarca y su sector productivo y empresarial, y avanzar en diferentes metodologías. Habría que potencias la 
formación en la línea que se ha comentado con anterioridad. Se está innovando en los institutos y se debe seguir avanzando en 
el trabajo de nuevas metodologías. 

Se ha detectado igualmente que la falta de empleo cualificado y la salida de los jóvenes a realizar estudios universitarios, 
hace que éstos se queden a buscar trabajo o trabajen ya en grandes ciudades, abandonando el mundo rural 

En relación con este punto se muestra interesante y necesario trabajar más en el desarrollo de programas formativos de 
carácter profesional adaptados a las necesidades de la comarca así como en la formación del emprendimiento.  

También resulta necesario trabajar en la generación de oportunidades de empleo que resulten atractivas para que los jóvenes 
formados en carreras técnicas vinculadas con el mundo rural puedan establecerse en la comarca.  

En cualquier caso se evidencia que en la comarca se ha avanzado en la oferta formativa y hoy en día existen centros educativos 
en todos sus municipios. 

En este punto también se resalta que al empresariado le interesa que el personal que entre en su empresa esté cualificado 
para el trabajo que se oferta. Cuando una persona solicita un empleo tiene que ofertar su capacidad profesional, y no puede pedir 
“trabajar de lo que sea”. La formación complementaria tiene que ir encaminada a eliminar este tipo de cuestiones para ponérselo 
al empresariado lo más fácil posible. En este sentido, se muestra interesante que exista un período de prácticas que complemente 
la formación reglada con la que un joven o mujer se inserta en una empresa, y se establezca un período de adaptación del 
trabajador a la empresa y viceversa.  

Finalmente, otra cuestión importante que se pone de manifiesto en el ámbito laboral en general, y en el sector joven y de 
mujeres en particular, es la necesidad de que el Grupo refuerce su función de Agencia de colocación. Esta función debe hacerla 
sólo o en coordinación con otras instituciones, pero se trata de una herramienta fundamental para establecer la necesaria conexión 
entre necesidades específicas de empleo e incorporación de personal con la formación adecuada. El SAE parece ser que no está 
funcionando bien en este sentido. 

Además hay un aspecto que ha sido tratado en varias áreas temáticas como el problema, o no, de la deslocalización industrial. 
Este punto, que también ha generado cierta controversia, es muy interesante  ya que podría contribuir a fomentar el 
emprendimiento en aquellos municipios menos “emprendedores”, pero tendríamos que conocer las causas de esa “falta de 
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emprendimiento”. Sería interesante realizar un estudio para ver qué ha pasado en Palenciana, Encina Reales, y otros municipios 
pequeños de la comarca en los que aun existiendo las infraestructuras necesarias en los polígonos industriales, no ha habido una 
actividad industrial importante 

Un aspecto que también ha resultado muy recalcado en la participación ciudadana ha sido el hecho de la falta de relevo 
generacional y el envejecimiento de nuestra población activa. Se trata de un tema importante que ha sido tratado en otras 
temáticas concretamente en la referente al mercado laboral. 

En una comarca eminentemente agraria como la Subbética, una idea de acción para contrarrestar esta situación podría ser 
la ocupación por parte de jóvenes de huertos que van a ser abandonados y el traspaso de conocimiento y del saber que a éstos 
les pueden proporcionar los mayores. 

En este punto creemos interesante analizar el empleo en el sector agrícola y para ello hemos mostrado anterirmente la tabla 
de personas trabajadoras eventuales agrarias, en ella podemos ver cómo en nuestra comarca, el número de mujeres supone más 
de ¾ partes del total, mostrando de nuevo la precariedad e inestabilidad del trabajo de las mujeres. Cuestión que se podría 
modificar con una profesionalización del trabajo para las mujeres, aumentando su capacitación a través de cursos de formación 
aplicados al sector agrícola. Hay que poner en valor el trabajo de las mujeres  agrícolas, no basta con que las mujeres trabajen 
puntualmente en las labores agrícolas, aún cuando en muchas ocasiones, este trabajo es continuado, aunque no bien remunerado 
ni reconocido. 

 Un tema interesante en el que se ha volcado la ciudadanía durante el proceso de participación ha sido la Falta de iniciativa 
empresarial por parte de la juventud y las mujeres. Este se considera un elemento fundamental en el análisis que aquí se está 
llevando a cabo. Los problemas anteriormente señalados en relación a la inserción laboral son causa directa de la falta de iniciativa 
empresarial en la población en general y en los jóvenes y mujeres en particular. Algunos de los obstáculos que se encuentran 
para avanzar en el emprendimiento, a pesar de la labor realizada por el personal técnico de CADE, tienen que ver con el elevado 
nivel burocrático de la administración, el desfase con el que llegan las subvenciones, etc. Habría que agilizar la administración y 
ésta tendría que hacer un esfuerzo de seguimiento, acompañamiento y tutorización de las nuevas empresas. La Administración 
no debería limitarse exclusivamente a la solicitud y recepción de documentación para proporcionar una subvención, sino que su 
función también debiera ser la de fomentar y alentar a las personas para que emprendan. La Administración debería trabajar 
decididamente en esta dirección.   

También se muestra necesario que el GDR asuma un programa de sensibilización, motivación y dinamización de forma 
coordinada con las entidades públicas y los centros educativos en el que se transmita a los jóvenes y a las mujeres que emprender 
además de ser una necesidad, es una oportunidad laboral. Es importante transmitir que emprender no es sinónimo de ganar 
dinero fácilmente desde el primer momento y hay que luchar por tratar de abandonar la cultura del miedo al fracaso en el ámbito 
laboral que tan extendida se encuentra en nuestra sociedad. En este sentido, existen algunas acciones formativas encaminadas a 
fomentar el espíritu emprendedor, tales como las impartidas en algunas asignaturas y módulos del IES Felipe Solís en el ámbito 
del manejo de las redes sociales, el marketing y la visión empresarial. Pero  en cualquier caso, falta un apoyo institucional que 
elimine obstáculos burocráticos y que acompañe a los jóvenes y mujeres en la andadura del emprendimiento fomentando su 
capacidad de liderazgo e iniciativa.  

Un tema tratado desde la participación ciudadana ha sido la falta de conexión existente entre la juventud y las entidades 
locales de la comarca. En este punto se pone de manifiesto la falta de interés y apatía que existe por parte de la juventud para 
participar en las actividades que desde las entidades locales se promueven y que van dirigidas a la dinamización de este sector 
de la población. El problema no es derivado de la falta de medios e infraestructuras (existen casas de la Juventud en los municipios 
de la comarca, etc.) sino de la falta de interés y vinculación con las entidades locales.  

Se han podido identificar casos de problemas graves en este sector de la población, tales como falta de ilusión, de 
compromiso, alcoholismo, drogadicción, suicidio, etc. Habría que tratar de empatizar con la juventud y tratar de adaptar las 



 
 
 
 
iniciativas a sus gustos. En este sentido, el GDR debería trabajar con las empresas de la comarca para ofertar actividades que 
realmente les ilusionen.  

Se ha de partir del hecho de proponer actuaciones que la propia juventud demande, utilizar la metodología leader directamente 
con la juventud. Este tema se ha considerado complejo durante el proceso de participación e incluso se ha propuesto como acción 
poner en marcha un comité encaminado a identificar e impulsar actividades de reclamo y analizar qué transmitir. Algunas 
actividades de reclamo en el ámbito del ocio sin bebidas alcohólicas podrían ser: actividades de baile, deportes, etc. Se evidencia 
la necesidad de ofertar más ocio que vaya dirigido a los más pequeños que todavía no pueden viajar de forma independiente a 
otros municipios o comarcas, que también sería positivo para crear una cohesión en cuanto a oferta complementaria comarcal. 

Se propone como acción concreta la posibilidad de fomentar el entorno del parque natural para hacer turismo – ocio – deporte 

Un tema que también ha sido comentado en otras áreas temáticas es el nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías por 
la población en general y las mujeres en particular. Y tal y como se ha comentado en otras áreas temáticas (equipamientos, 
infraestructuras y servicios básicos), las infraestructuras se tienen, lo que hace falta es aprender a darle el uso correcto a las 
nuevas tecnologías para obtener beneficio propio de ello. Se necesita formación principalmente dirigida al empresariado para que 
aborden con éxito y de forma eficaz y eficiente las cuestiones ligadas con la comercialización, promoción, etc. de sus productos. 

Este punto, que apareció en un diagnóstico de la situación de las mujeres en la Subbética Cordobesa del año 2007, a pesar 
de que se ha ido corrigiendo, es necesario seguir apostando para que las mujeres de nuestra comarca se formen, no solo en 
conocimiento de dichas NNTT, sino también en uso y por supuesto, en programación, diseño web, blogs, etc. 

De igual manera para nuestra juventud, y a pesar de que existen grados formativos para instalaciones de telecomunicaciones, 
sistemas de telecomunicaciones e informáticos, informática y telecomunicaciones, administración de sistemas informáticos en 
red… esta formación reglada en muchas ocasiones van atrasadas respecto a la velocidad en la que las nuevas tecnologías avanzan, 
por ello se nos viene demandando y se ha incorporado como Necesidad alta, la formación en nuevas tecnologías (hablamos de 
programación en IOS, Android.., creación de aplicaciones móviles, etc) sobre todo dirigida a poder complementar y aplicar estos 
conocimientos al sistema productivo comarcal. 

Un tema muy importante y que ha sido también propuesto por la ciudadanía es la Escasez de profesionales de género, sobre 
todo en municipios menores En este punto se aborda el tema de la necesidad de establecer sedes de la oficina comarcal de apoyo 
a las mujeres en los municipios menores para que no se tengan que desplazar a Lucena, Cabra o Priego (únicos municipios en 
los que existe Centro de Información a las mujeres). Este es un problema de envergadura que ya ha sido abordado en otras mesas 
sectoriales, concretamente en la de Equipamientos e Infraestructuras. El problema aquí es en qué municipio de los menores 
queda establecida. Una posible solución sería establecer una oficina móvil. 

Relacionado con este punto también se ponen de manifiesto dos cuestiones: 

• Existe una falta de formación de las personas que ocupan puestos de concejalías y alcaldías de los municipios en temas 
de juventud e igualdad. 

• A diferencia de lo que ocurre en municipios mayores, en los menores existe una falta de formación de personal técnico 
en igualdad de género.  

Pero además, otro punto que se trató también en el área temática de infraestructuras es la falta de infraestructuras para 
atender a mujeres víctimas de la violencia de género en situaciones de emergencia. Para la atención de las mujeres víctimas de 
violencia de género es fundamental la labor que se realiza desde las Oficinas de igualdad. También se considera necesario el 
movimiento asociativo y luchar contra la desinformación (número de teléfono para la atención de víctimas de género, etc.). 

En comparación con otras comarcas, nuestra comarca es dinámica y presenta potencialidades que la hacen atractiva para el 
asentamiento de la población. Se encuentra bien ubicada y localizada, tiene Parque Natural, productos ecológicos, cultura, historia, 
patrimonio, etc. Esto hace que extranjeros sigan asentándose en municipios como Iznájar y Priego de Córdoba.  



  ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
    PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA 

 261 

Por ello, es necesario mantener la personalidad y el carácter que tienen nuestros pueblos, favoreciendo la rehabilitación, la 
conservación y el cuidado de su patrimonio cultural. Sin embargo, se está de acuerdo en que el GDR no debe de invertir más 
dinero en el establecimiento de alojamientos de turismo rural porque ya hay una oferta suficiente para la demanda existente. Se 
propone como actividad a impulsar por el Grupo, el fomento de actividades complementarias que atraigan población de fuera.  

Otro aspecto es fomentar el conocimiento y apoyo a la transmisión de nuestro patrimonio material e inmaterial que hoy en 
día está manteniéndose y transmitiéndose, sobre todo el inmaterial, a través de las mujeres. Hay que seguir trabajando en la 
integración de los jóvenes en las tradiciones culturales que en muchos pueblos son mantenidas principalmente por las mujeres. 

Se indica que  el GDR tiene una función vital en el territorio como articulador, coordinador y aglutinador del conjunto de 
entidades y administraciones de la comarca. Debido a su carácter potenciador del desarrollo, es el GDR la entidad que debe liderar 
e impulsar actividades y proyectos a implementar en el territorio. 

CONCLUSIONES ENTREVISTAS 

- Hay cambios culturales, pero demasiado lentos, en el ámbito de “género” especialmente hay que acompañarlo de multitud de 
grandes y pequeñas cosas, como protocolos de buenas prácticas, programación de reuniones, formación, liberación  del espíritu 
de culpa, etc. y también considerar que exige un importante esfuerzo de todas las partes, para que la perspectiva de género esté 
siempre presente y particularmente en la presencia empresarial y en los cargos públicos. 
- Muchas veces las mismas mujeres son las culpables de no estar en lugares de decisión por no dar un paso adelante pues 
anteponen su responsabilidad en la familia . 
- Existe un problema importante de droga, pero con poca constancia de su importancia y difícil solución, no hay denuncias, etc. 
- Los aspectos relacionados con el ocio, la cultura y el creciente problema de la droga, necesitan actuaciones inmediatas y existen 
algunas experiencias que podrían ser útiles para por lo menos cambiar la tendencia y contemplar alternativas posibles, sin olvidar 
que es un problema muy complejo, que necesitaría en primer lugar un conocimiento profundo de los aspectos psico sociales, 
segmentación de la población y medidas específicas y continuas, etc. 
- El voluntariado existe, pero no es importante ni cuantitativamente ni cualitativamente, una parte importante de los proyectos no 
han conseguido mantenerse en el tiempo con la vitalidad adecuada, aunque si existen algunos ejemplos y sobre todo potencial, 
en las asociaciones juveniles y en las cofradías. En todo caso se necesitaría también movilizar recursos y un compromiso y 
acompañamiento de diversos actores 
- La droga no se ve en las calles, pero sí que crece, en sus distintas dimensiones, y está muy asociada a la educación, el tipo de 
ocio, la no consideración de la gravedad de los valores asociados al consumo de alcohol, etc.. 
- La importancia de instaurar buenas prácticas en los consejos rectores de la cooperativas, en particular en relación a la perspectiva 
de género y de juventud. 
- No se percibe los aspectos de exclusión, droga, seguridad y pobreza como un problema importante y si que los servicios sociales 
funcionan muy bien y es posible identificar profesionales con alta preparación, motivación y conocimiento profundo de su territorio. 



4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO (INDICADORES)

INDICADORES MÍNIMOS 

ÁREA TEMÁTICA VARIABLES PROPUESTAS DIAGNÓSTICO EDL 

RELACION 
CON LOS 

INDICADORE
S CONTEXTO 
PDR-A 2014-

2020 

TABLA/GRAFÍCO NÚMERO 

DATOS GENERALES DEL 
TERRITORIO 

Altitud (m) 

C3. Territorio 

 4.1.0.2 

Superficie UTL (km2)  4.1.0.1 

Porcentaje de superficie con pendiente superior al 15%  4.1.0.3 

Densidad (hab/km2) 
C4. Densidad 
de población  4.1.0.4 

% Superficie LIC del territorio 
C34. Zonas 
«Natura 
2000»  4.1.0.5 

% SAU  GRÁFICOS 4.1.0.1; 4.1.0.2 y 4.1.0.3 

Población total  4.1.0.6 

Saldo Poblacional: Variación de la población 2004-2014 (%)  GRÁFICO 4.1.0.4 

Renta media neta por tipo de rendimiento 4.1.0.7 

Renta media declarada 4.1.0.9 
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Pensiones no contributivas de la Seguridad Social 4.1.0.8 

Tasa de envejecimiento (%)  4.1.0.17 

Paro por tramos de edad  4.1.0.24 y 4.1.0.25 

Paro por estudios finalizados y sexo 4.1.0.26 

Tasa de actividad 4.1.0.13 

Evolución del mercado de trabajo 4.1.0.23 

Población ocupada por actividad Gráfico 4.1.0.13 

Paro Registrado por duración de la demanda GRAFICOS 4.1.0.10; 4.1.0.11 Y 4.1.0. 12 

Población total (mujeres y hombres) C1. Población  4.1.0.6 

Población de más de 16 años por estudios finalizados 4.1.0.27 

Pirámide de población 
C2. 
Estructura de 
edades  GRÁFICO 4.1.0.5 

Índice de feminización de 30-44 años 

C1. Población 

 4.1.0.10 

Índice de feminización de mayores 64 años  4.1.0.11 

Proporción de mujeres en edad fértil  4.1.0.12 

Tasa de envejecimiento /Índice de Envejecimiento  4.1.0.17 



Tasa Bruta de natalidad /Índice de Maternidad  4.1.0.19 

Índice de dependencia  4.1.0.14 

Índice de dependencia Juvenil 4.1.0.15 

Índice de dependencia Anciana 4.1.0.16 

Índice de Longevidad 4.1.0.18 

Índice de Maternidad 4.1.0.19 

Índice de Renovación de la población activa 4.1.0.20 

Índice de Tendencia 4.1.0.21 

Tasa crecimiento natural o vegetativo  GRÁFICOS 4.1.0.7 Y 4.1.0.8 

Saldo migratorio  4.1.0.22 

Contratos por sector de actividad y sexo 4.1.0.29 

Contratos según tipo 4.1.0.28 

ECONOMIA Y ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

Índice de actividad económica  (% mil de la población) 

C8. PIB per 
cápita 4.1.1.1 

4.1.1.2 

Renta media declarada(€/año) 

Renta media por tipo de rendimiento 4.1.1.3 
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Consumo eléctrico por sectores kw/h)  4.1.1.4 

Densidad empresarial (empresas por mil habitantes) 4.1.1.5 

Número de establecimientos (establecimientos por mil habitantes) 4.1.1.6 

Empresas por sectores de actividad (Industria, construcción, servicios) (Nº / %) C10. 
Estructura de 
la economía Población ocupada por actividad y sexo 4.1.1.7 

Establecimientos turísticos y plazas 
C30. 
Infraestructur
a turística  4.1.1.8 

Establecimientos turísticos por municipios 4.1.1.9 

Restaurantes por categorías y municipios 4.1.1.10 

Contratos registrados por sector de actividad (agricultura, construcción, industria y 
servicios) y sexo. 

C13. Empleo 
por actividad 
económica 

 GRAFICO 4.1.1.1 

Contratos registrados por nacionalidad y sexo 4.1.1.11 

Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo.  4.1.1.13 

Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo.  4.1.1.12 



Establecimientos por tramo de empleo (%) (De 0 a 5/ 6 a19/20 a49/50 a 99/ de más 
de 100)  4.1.1.14 

Variación de establecimientos (2008-2009)  4.1.1.15 

% de afiliados al RETA 
C6. Tasa de 
empleo por 
cuenta propia 

4.1.1.16 

Contratos por sector de actividad y sexo 4.1.0.29 

% Empresas en Agricultura  4.1.1.17 

% Superficie agraria útil respecto al total del municipio C18. 
Superficie 
agrícola 

 4.1.1.18 

% Superficie de cultivos en secano / SAU total  GRAFICO 4.1.1.2 Y TABLA 4.1.1.19 

Producción ecológica 

C19. 
Superficie 
agrícola en el 
marco de la 
agricultura 
ecológica  4.1.1.20 

MERCADO DE TRABAJO 

Empleabilidad por nivel de estudios (%) (Analfabeto, Educ 1ria, Educ 2ria, Uni, Doc) 

C11. 
Estructura del 
empleo 

 4.1.2.1 

Índice de feminización en el acceso a la educación superior 4.1.2.2 

Diferencia de género en estudios técnicos, 3º Grado y FP No disponible 

Población Activa por sexo  4.1.2.3 Y gráfico 4.1.2.1 
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Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvecionados 
C5. Tasa de 
empleo  4.1.2.4 y GRÁFICO 4.1.2.2. 

Titulares persona física por edad 4.1.2.5 

Tasa de desempleo 

C7. Tasa de 
desempleo 

 4.1.2.6 

Porcentaje de desempleo registrado juvenil  4.1.2.8 y 4.1.2.9 

Porcentaje de desempleo registrado femenino  4.1.2.7 

Diferencia de género en población parada  4.1.2.7 

Demandantes de empleo según actividad  GRAFICO 4.1.2.3 

Demandantes de empleo según actividad y sexo  GRAFICO 4.1.2.4 

Porcentaje de ocupación por sectores  (Primario, Industria, Construcción, Servicios) 

C12. 
Productividad 
laboral por 
sector 
económico  GRAFICO 4.1.2.5 y tabla 4.1.2.10 

EQUIPAMIENTOS, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS 

Recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as  menores 3 años*(%)  4.1.3.1 y  GRAFICO 4.1.3.1 

Nº de centros de salud 

 4.1.3.2 

Nº de consultorios locales 



Nº de consultorios auxiliares 4.1.3.3 

Nª de farmacias 

Proporción de Plazas de residencias de mayores por población mayor (%)  4.1.3.4 y 4.1.3.5 

Nº de centros Participación activa de mayores   4.1.3.6 

Plazas en centros asistencia social por mil habitantes 4.1.3.7 

Nº de instalaciones deportivas por mil habitantes  4.1.3.8 

Nª de asociaciones deportivas 4.1.3.9 

Nº de cines  4.1.3.10 

Nº de bibliotecas  4.1.3.11 

% Cobertura móvil 4.1.3.12 

N de Líneas de ADSL por cada 1000 habitantes 
 4.1.3.13 

Líneas ADSL por municipio GRÁFICO 4.1.3.2 

Existencia de centros públicos con acceso a internet  4.1.3.14 

Tiempo de viaje por carretera a un municipio de más de 30000 hab (minutos)  4.1.3.15 

Evolución de usos del suelo (superficie construida, agrícola, forestal, húmeda, natura 
2000)  (%) 

C3. Territorio 
 4.1.4.1 

Superf Construida (% total superficie) Tipología C3. Territorio  4.1.4.2 y GRÁFICO 4.1.4.1 
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PATRIMONIO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Superf Agricola (% total superficie)  4.1.4.3 

Superf Forestal (% total superficie) 
C18. 
Superficie 
agrícola  4.1.4.4 

Superf Humedas y agua (% total superficie) 

C29. Bosques 
y otras 
 superficies 
forestales  4.1.4.5 

Superficie protegida por figura de protección 4.1.4.6 

% Superficie declarada Espacio Natural Protegido respecto a la superficie total del 
municipio  (% total superficie)   4.1.4.7 

Consumo de agua medio Litros  por habitante/dia (2011) 
C38. Bosques 
protegidos  4.1.4.8 

Pérdida de suelo por erosión 4.1.4.9 

Kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante y año (2011)  4.1.4.10 

Toneladas residuos peligrosos declarados por tipo de actividad (agricultura e industria 
agrícola; eliminación de residuos; energía; industria química, metalurgia, construcción, 
mecánica y eléctrica; minerales no matálicos, materiales de construcción, cerámica y 
vidrio; papel, cartón, imprenta; paraquímica, recuperación de residuos; servicios 
colectivos; servicios comerciales; servicios domésticos; textiles, cueros, madera y 
muebles, industrias diversas; total de residuos) 

Siguientes a 4.1.4.10 



Nº Mancomunidades 
 1 

ARTICULACIÓN, SITUACIÓN 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Nº y tipo Asociaciones cívicas  4.1.5.1 y GRÁFICO 4.1.5.1 

Nº Entidades de participación juveniles  4.1.5.2 

Nº Entidades de participación mujeres  4.1.5.3 

Nº Asoc. empresariales 4.1.5.1 

Nº Asoc. empresariales de mujeres  0 

Índice de feminización de la población total 

Todas las variables indicadas en la columna han 
sido incluidas en los epígrafes anteriores, 
habiéndose presentado todas desagregadas por 
sexo  

IGUALDAD DE GÉNERO Y 
PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN 

JUVENTUD 

Índice de feminización de 30-44 años 

Índice de feminización de mayores de 64 años 

Índice de feminización de nacimientos y defunciones 

Índice de feminización de emigraciones e inmigraciones 

Índice de feminización de la tasa de para por tramos de edad (15-29 años; 20-24 años; 
25-29 años; 30-34 años; 35-39 años; 40-44 años; 45-49 años; 50-54 años; 55-59 
años; 60-64 años) 

Índice de feminización de contratos por actividad económica (Agricultura y Pesca; 
Construcción; Industria; Servicios) 
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Índice de feminización por nivel de estudios (sin estudios; primarios; secundarios; 
postsecundarios) 

Índice de feminización de paro registrado por nivel de estudios (sin estudios; primarios; 
secundarios; postsecundarios) 

Nº de entidades de participación de mujeres 

Porcentaje de población joven 

Porcentaje de desempleo registrado juvenil 

Nº de entidades de participación juvenil 



4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS) 

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1: ECONOMIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D1.1. Insuficiente vinculación de los 
sectores productivos de la comarca ( 
mejorable en el sector industrial y 
agrario, escasa en el sector 
agroindustrial y nula en el sector 
turístico ) con los sistemas de 
investigación, innovación y formación 

A1.1 
Complejidad de 
la legislación 
económica y 
dificultad en la 
tramitación para 
la creación de 
empresas. 

F1.1. Existencia de un importante 
sector agrícola, agroalimentario y del 
frío con experiencia en la incorporación 
de innovación en sus prácticas y 
procesos: sector oleícola, ganadero, 
agrícola, etc. 

O1.1 Existencia de nuevas 
modalidades y fórmulas de 
relación y colaboración en 
red para el desarrollo de 
proyectos innovadores entre 
instituciones y empresas del 
complejo agroalimentario. 

D1.2.Desconocimiento para aplicar 
I+D. Poca implicación del 
empresariado privado en proyectos 
así. 

A1.2 Limitado 
acceso al crédito 
para emprender 
o innovar,
agravado por la 
coyuntura 
económica 
actual. 

F1.2. Existencia de agroindustria 
abundante y diversificada relacionada 
con la agricultura y la ganadería de la 
comarca. 

O1.2 Efectos de arrastre por 
la difusión de proyectos de 
desarrollo y buenas 
prácticas innovadoras. 

D1.3 Predomino de un tamaño de 
explotación no competitivo tanto en 
agricultura como en ganadería. 

A1.3 Invasión de 
los mercados 
locales por 
productos 
hortícolas de 
menor coste de 
producción que 
los autóctonos. 

F1.3. Existencia de entidades que 
apoyan la modernización de las 
explotaciones, como es el Grupo de 
Desarrollo Rural de la Subbética 
Cordobesa. 

O1.3 Crecimiento del 
interés de la población por 
las experiencias de 
agroturismo. 

D1.4. Baja presencia de 
explotaciones gestionadas por 
entidades de economía social o bajo 
otras fórmulas asociativas  o de 
cooperación. Atomización del tejido 
agrario y agroindustrial  

A1.4. Falta de 
homogeneidad 
en las 
legislaciones 
sobre la calidad 
de los productos 
y regulaciones 
laborales en los 
distintos países, 
normalmente 
menos exigentes 
que la legislación 
nacional/europe
a, lo que hace 
difícil la 
competencia en 
precios. 

F1.4. Existencia de un importante 
sector agrícola y agroalimentario con 
experiencia en la incorporación de 
innovación en sus prácticas y procesos: 
sector oleícola, ganadero, agrícola, etc. 

O1.4 Desarrollo de 
programas de promoción de 
productos por las 
Administraciones Públicas. 

D1.5 Falta de una planificación 
adecuada del uso del suelo ( cultivos 
en zonas de alto riesgo de erosión, 

A1.5.- Poco 
control de 
productos 

F1.5.  Existencia de experiencias 
exitosas en la apuesta por la calidad de 
los sectores y la incorporación de valor 

O1.5 Demanda creciente de 
productos agroalimentarios 
con calidad diferenciada 
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pérdida de diversidad varietal por 
cuestiones de rentabilidad 
económica, poco riego en olivar…. 

industriales de 
importación 
frente a la 
normativa 
nacional. 

añadido a los mismos ( 3 
Denominaciones de origen de aceites y 
una de vino en la comarca con gran 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional y existencia de producción 
ecológica ) 

 

 
 

(con denominación de 
origen y ecológicos entre 
otros). 

D1.6 Concentración de la industria 
prácticamente en una localidad y 
baja diversidad industrial. 

 

F1.6 Existencia de concienciación en la 
comarca sobre el consumo de 
productos locales, favoreciendo la 
comercialización en canales cortos. 

O1.6 Desarrollo de nuevas 
formas de comercialización: 
canales cortos, mercados 
locales o de proximidad. 

D1.7  Falta de mentalidad 
emprendedora. 

 

F1.7 Planificación turística orientada al 
uso sostenible de los recursos. 

O1.7 Valoración de las 
ventajas de la “dieta 
mediterránea” para la 
salud. 

D1.8  Poco nivel de implantación de 
los productos agroalimentarios 
ecológicos y persistencia de 
dificultades para incorporarse a la 
cadena de distribución y 
comercialización. 

 

F1.8  Existencia de empresariado 
turístico a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible. 

O1.8 Mayor accesibilidad a 
las Nuevas Tecnologías en 
las áreas rurales con 
mayores dificultades, dada 
la potencialidad de su 
aplicación en el ámbito 
escolar. 

D.1.9  Falta de modernización de 
estructuras comerciales, DO, marcas 
de promoción de los productos 
agroalimentarios de la Subbética. 

 
  

F1.9 Experiencia  y consolidación del 
enfoque LEADER como impulso de 
proyectos de inversión y generación de 
empleo en el mundo rural. Adecuada 
capacidad del GDR SUBBÉTICA para 
dar respuestas a las demandas de la 
ciudadanía. 

O1.9 El incremento en la 
demanda de servicios de 
ocio en la naturaleza 
(turismo de naturaleza, 
geoturismo, avistamiento de 
aves, pesca continental, etc) 
y los aprovechamientos 
forestales y cinegéticos, 
ofrecen nichos de 
diversificación de la 
economía del medio rural.  

D.1.10 Baja utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación tanto a nivel público 
como privado. 

 

 F1.10 . Relevante peso de las Pymes 
en la Comarca , eslabón determinante 
en el encadenamiento de la actividad 
económica y la generación de empleo. 
 

O1.10 Desarrollo de las 
TIC´s, tanto a nivel de 
producción como de 
comercialización. 

D.1.11 Bajo nivel de conocimiento 
de las nuevas tecnologías por la 
población 

 

F1.11 Desarrollo continuo de empresas 
de servicios no turísticos conforme 
evoluciona la demanda 

O1.11 Creciente demanda 
de nuevas modalidades de 
turismo rural y de 
naturaleza. 



 
 
 
 

D.1.12 Reparto desequilibrado del 
valor añadido generado a lo largo de 
los eslabones de la cadena de valor 
agroalimentaria 

 

F1.12. Comercio de proximidad 
importante al igual que la industria del 
frío, dulce, artesanía. 

 

D.1.13. Inexistencia de observatorio 
del comercio, turismo y hostelería en 
la Comarca. 

 

F1.13. Existencia de empresas 
relevantes en los sectores del frío, 
muebles y dulces. 

 

D.1.14.. Escasez de camas hoteleras 
de calidad media –alta (3-4 estrellas) 

 

F1.14. Potencialidades del sector 
energético. 

 

D.1.15.Bajo índice de empresas 
productivas frente a empresas de 
servicios. 

 

F1.15. Buen funcionamiento de las 
cooperativas oleícolas. 

 

D.1.16 Insuficientes productos 
turísticos por falta de 
profesionalización y  organización en 
el Sector.  

F.1.16Experiencia en la Comarca en la 
creación de empresas y cultura 
emprendedora ( clúster del frío y de 
hostelería )  

D.1.17 Perdida de nivel de 
industrialización en la Comarca.  

F. 1.17 Conocimientos sobre 
agricultura ecológica que permiten la 
creación de una red de consumidores 
locales/de cercanía. 

  

4.2.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2:  MERCADO DE TRABAJO    

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D2.1 Falta de relevo 
generacional en las 
actividades agrícolas y 
ganaderas. 

A2.1 Complejidad de la legislación 
económica y dificultad en la 
tramitación para la creación de 
empresas. 

F2.1. Existencia de 
equipos técnicos 
cualificados en las 
Cooperativas que 
asesoran para la 
modernización y 
reestructuración de las 
explotaciones. 

O2.1. Potencialidad del sector 
de la conservación de la 
biodiversidad, la geodiversidad 
y los espacios naturales y 
fortalecimiento del empleo 
verde. 

D2.2 Falta de 
asociacionismo 
empresarial  

A2.2 Escasez de suelo industrial en 
muchos municipios. 

F2.2 Existencia de 
formación para fomentar 
el relevo generacional. 

O2.2. El uso y la gestión 
sostenible de las zonas de la 
Red Natura 2000 aumenta la 
resiliencia al cambio climático 
(previenen el riesgo de 
incendios e inundaciones y 
contribuyen a la conectividad 
espacial). 

D2.3 Existencia de altas 
tasas de desempleo en 
jóvenes y mujeres 
especialmente     

A2.3 Servicios para la atención a la 
tercera edad, a la dependencia y a la 
infancia, deficientes. 

F2.3 Relevante peso del 
autoempleo en la 
comarca, que supera la 
media provincial, 

O2.3. Existencia de viveros de 
empresas municipales para 
emprendimiento 
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autonómica e incluso la 
media de la UE27. 

D2.4 Dificultades de 
acceso al empleo a 
jóvenes y mujeres. 

A.2.4 Precariedad e inestabilidad 
laboral como consecuencia de la 
crisis económica. 

F2.4 Existencia de Centros 
de Formación y 
capacitación agrícola y 
ganadero (IFAPA)  en la 
Comarca 

O2.4. Modernización del 
trabajo agrícola 

D2.5 Elevada 
estacionalidad en el 
mercado laboral en 
especial en los sectores 
agrario y turístico     

 

F2.5 Aumento de las 
prácticas de agricultura y 
ganadería ecológicas en 
las comarca, así como su 
certificación 

O2.5. Desarrollo de Agricultura 
y ganadería ecológicas 

D2.6 Envejecimiento de la 
población. 

 

F2.6 Alto grado de riqueza 
biológica y geológica. 

O2.6. Contribución del turismo 
de interior al desarrollo 
económico de la Subbética. 

D2.7 Bajo nivel de 
conocimiento de las 
nuevas tecnologías por la 
población 

 

F2.7 Existencia de 
sistemas agrarios de alto 
valor natural de carácter 
extensivo (olivar y viñedos, 
ganadería, etc) 
compatibles con la gestión 
sostenible del territorio y 
la conservación de la 
biodiversidad. 

O2.7. El elevado número de 
días de sol mejora la 
producción agrícola, fomenta el 
turismo y es un potencial para 
la generación de energías 
renovables. 

D2.8 Insuficiente 
industrialización de los 
pequeños municipios 

 
F2.8 Presencia del CADE 

O2.8. El incremento en la 
demanda de servicios de ocio 
en la naturaleza (turismo de 
naturaleza, geoturismo, 
avistamiento de aves, pesca 
continental, etc) y los 
aprovechamientos forestales y 
cinegéticos, ofrecen nichos de 
diversificación de la economía 
del medio rural. 
 

D2.9 Deficiente cobertura 
digital que provoca 
sombra digital a 
determinados núcleos de 
población 

 

F2.9 La propia ubicación 
de La comarca (cercana a 
las tres capitales de 
provincia) y las buenas 
comunicaciones permiten 
que La población pueda 
residir en La comarca y 
desplazarse a trabajar a 
las ciudades cercanas. 

O2.9. Existencia de gran 
cantidad de recursos 
relacionados con el marketing 
sensorial que  modernizarían el 
comercio(música, luces…). 
 



 
 
 
 

D2.10 Nivel bajo en la 
incorporación de 
innovación en el comercio 

 

F2.10 Importancia de los 
productos turísticos 
existentes y oportunidad 
de potenciar su 
comercialización 

O2.10. potencialidad para 
hacer de la Subbética un 
destino amigable para el 
viandante. 

D2.11 Altos precios de los 
locales de alquiler 

   

D2.12 Falta de formación 
especializada para 
determinados sectores 
como el artesanal    

D2.13 Mala calidad del 
mercado laboral 

   

    

    

    

    

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3:   EQUIPAMIENTOS,  INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS     

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D3.1 Insuficiente 
vinculación de los 
sectores productivos de la 
comarca ( mejorable en el 
sector industrial y agrario, 
escasa en el sector 
agroindustrial y nula en el 
sector turístico ) con los 
sistemas de investigación, 
innovación y formación. 

A3.1. Escasez de suelo industrial en 
muchos municipios 

F3.1 Existencia de un 
importante sector agrícola 
y agroalimentario con 
experiencia en la 
incorporación de 
innovación en sus 
prácticas y procesos: 
sector oleícola, ganadero, 
agrícola, etc. 

O3.1 Demanda de la 
ciudadanía de equipamientos 
de uso público e 
infraestructuras naturales 
(caminos, senderos, carriles-
bici, etc); con el consiguiente 
incremento de visitantes con 
una alta valoración de la 
riqueza paisajística y 
medioambiental. 

D3.2. Falta de trabajo en 
red para la realización de 
acciones conjuntas que 
necesitan la coordinación 
de sectores y recursos   

A3.2 Servicios para la atención a la 
tercera edad, a la dependencia y a la 
infancia, deficientes. 

F3.2. Existencia de 
entidades que apoyan la 
modernización de las 
explotaciones, como es el 
Grupo de Desarrollo Rural 
de la Subbética 
Cordobesa. 

O3.2 El elevado número de 
horas de sol al año mejora la 
producción agrícola, fomenta el 
turismo y es un potencial para 
la generación de energías 
renovables. 

D3.3 Red de caminos 
rurales de la comarca con 
deficiencias. 

A3.3 Riesgos ambientales y mayor 
incertidumbre asociados al Cambio 
Climático por aumento de los 
fenómenos meteorológicos extremos: 
desertificación, impactos negativos 
sobre las especies vegetales, 
desplazamientos de poblaciones de 

F3.3 . Gran parte de la 
superficie de la Comarca 
cuenta con importantes 
recursos naturales, 
reconocidos como de 
interés público bajo las 
figuras de Parque Natural 

O3.3. Desarrollo de tecnologías 
que permiten poner en valor los 
recursos de la Comarca para la 
producción de energías 
renovables (Placas solares, 
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fauna, mayor incidencia de plagas y 
enfermedades, sequías, daños en 
infraestructuras, etc.   

y Geoparque Sierras 
Subbéticas y está incluida 
en la Red Natura 2000. 

 

procesos de valorización de 
biomasa, etc). 

. 

D3.4.Incidencia de la 
estacionalidad turística en 
el consumo de recursos y 
las condiciones 
ambientales y necesidad 
de continuar con la 
renovación de las 
infraestructuras turísticas 
hacia la sostenibilidad. 

A3.4 Escasa implantación de las 
energías renovables en la comarca. 

F3.4 Desarrollo de 
iniciativas en la comarca 
para el aprovechamiento 
de la biomasa y de la 
energía solar.  

D3.5 Falta de servicios en 
todos los municipios de la 
Comarca para asistencia a 
mujeres víctimas de 
violencia de género 

A3.5. Existencia de legislación 
autonómica y nacional para la 
ordenación del territorio. Regulación y 
control del crecimiento  urbanístico 
por la LOUA y el POTA. 

F3.5 Elevado grado de 
conexión a internet, 
acorde a la población 
existente en la comarca, 
siendo el peso de las 
líneas de ADSL 
proporcional a ésta  

D3.6 Escasez de servicios 
de transporte público 
adaptado a las 
necesidades de la 
población de la comarca 

A.3.6 Brecha digital entre las 
ciudades y zonas rurales aisladas, 
con la consiguiente pérdida de 
oportunidades. 

F3.6 Existencia de la Vía 
Verde del Aceite cuya 
utilización es alta tanto por 
el turismo como por los 
habitantes de la Subbética  

D3.7 Dependencia externa 
en el abastecimiento de la 
energía. Dependencia de 
los combustibles fósiles 
que contribuye a la 
generación del efecto 
invernadero.  

F3.7.  Elevado potencial 
de generación de energía 
a partir de biomasa u 
otras fuentes de energía 
renovables y desarrollo de 
tecnologías relacionadas 
con las energías 
renovables  Placas 
solares, procesos de 
valorización de biomasa, 
etc).  

D3.8. Falta de 
infraestructuras y 
equipamientos que 
algunos municipios de la 
Comarca  que 
incrementen la calidad de 
vida y ocio de la población  

F3.8.  Buena red de vías 
de comunicación y 
previsión de mejoras.  

D3.9 Baja utilización de 
las tecnologías de la  

F3.9 Situación geográfica 
de la Comarca, con un  



 
 
 
 
información y la 
comunicación tanto a 
nivel público como 
privado. Existencia de 
zonas en la comarca sin 
acceso a internet. 

emplazamiento estratégico 
como lugar de residencia 
y para la ubicación de 
empresas 

D3.10 Escasa aplicación 
de las nuevas tecnologías 
para mejorar la 
rentabilidad/productividad 
y servicios en los ámbitos 
económicos, de la 
administración pública y 
de la acción social.  

F.3.10. Existencia de 
suelo industrial 
susceptible de ser 
reutilizado por nuevas 
empresas. 

  

D.3.10 Falta de visión 
estratégica comarcal para 
la creación y uso de 
infraestructuras y 
servicios.    

D.3.11. Preponderancia 
de la visión y actuaciones 
locales frente a las 
comarcales    

D.3.12. Inexistencia de 
depuradoras de agua 
residual en todos los 
municipios de la comarca    

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO     

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D4.1. Existencia de 
prácticas agrícolas que 
pueden poner en riesgo la 
sostenibilidad del medio 
ambiente. 

A4.1 Riesgos ambientales y mayor 
incertidumbre asociados al Cambio 
Climático por aumento de los 
fenómenos meteorológicos extremos: 
desertificación, impactos negativos 
sobre las especies vegetales, 
desplazamientos de poblaciones de 
fauna, mayor incidencia de plagas y 
enfermedades, sequías, daños en 
infraestructuras, etc.   

F4.1. Gran parte de la 
superficie de la Comarca 
cuenta con importantes 
recursos naturales, 
reconocidos como de 
interés público bajo las 
figuras de Parque Natural 
y Geoparque Sierras 
Subbéticas y está incluida 
en la Red Natura 2000. 

  

O4.1 Desarrollo de los Planes 
de Gestión en la Zona Natura 
2000 

D4.2 Elevado grado de 
erosión del suelo, sobre 
todo por la orografía del 
terreno en el que nos 
encontramos. A4.2 Abandono de cultivos. 

F4.2 Existencia de 
sistemas agrarios de alto 
valor natural de carácter 
extensivo (olivar y viñedos, 
ganadería, etc) 
compatibles con la gestión 

O4.2 Demanda de la 
ciudadanía de equipamientos 
de uso público e 
infraestructuras naturales 
(caminos, senderos, carriles-
bici, etc); con el consiguiente 
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sostenible del territorio y 
la conservación de la 
biodiversidad. 

incremento de visitantes con 
una alta valoración de la 
riqueza paisajística y 
medioambiental. 

D4.3 Existencia de 
impactos ambientales 
provocados por la 
explotación de canteras. A4.3 Riesgo de incendios forestales 

F4.3 Conservación y 
consolidación de sistemas 
productivos tradicionales 
de gestión sostenible. 

O4.3 Potencialidad del sector 
de la conservación de la 
biodiversidad, la geodiversidad 
y los espacios naturales y 
fortalecimiento del empleo 
verde. 

D4.4 Visión de la figura 
del Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas como 
limitación al desarrollo por 
una parte de los 
propietarios y 
empresariado afectados. A4.4 Erosión del suelo. 

F4.4 Planificación turística 
orientada al uso sostenible 
de los recursos 

O4.4 Fijación de carbono por 
las formaciones forestales y los 
sistemas agrarios y posible 
incorporación a los 
mecanismos de contabilización 
de carbono.  

D4.5 Reducida 
implantación de cultivos 
fijadores de Nitrógeno. 

A4.5 Constante evolución de los 
marcos normativos sobre seguridad 
agroalimentaria, trazabilidad, 
herramientas de seguimiento, etc y 
mayor exigencia de los consumidores 
agravada por una menor 
accesibilidad al crédito. 

F4.5 Existencia de 
empresariado turístico 
adherido a  la Carta 
Europea de Turismo 
Sostenible. 

O4.5 Desarrollo de programas 
de promoción de productos por 
las Administraciones Públicas. 

D4.6 Problemas 
puntuales que amenazan 
la biodiversidad y el buen 
estado de los ecosistemas 
agrarios y forestales; 
especies exóticas 
invasoras, uso de 
venenos, existencia de 
prácticas agrícolas 
inadecuadas, los 
incendios forestales o 
presión urbanística. 

A.4.6 Aumento de la temperatura 
global por la inercia del efecto 
invernadero, incluso en escenarios de 
reducción de emisiones 

F4.6 Desarrollo de 
iniciativas en la comarca 
para el aprovechamiento 
de la biomasa y de la 
energía solar. 

O4.6 Auge del turismo de 
naturaleza o ecoturismo como 
interesante activo económico. 
Aprovechamiento turístico de 
los productos naturales,  
culturales y etnográficos 
(Geología, 279micología, caza, 
gastronomía). 

D4.7 Incidencia de la 
estacionalidad turística en 
el consumo de recursos y 
las condiciones 
ambientales y necesidad 
de continuar con la 
renovación de las 
infraestructuras turísticas 
hacia la sostenibilidad. 

.A.4.7 Fuerte estacionalidad de las 
precipitaciones que provoca una 
irregularidad en la distribución 
espacial y territorial de los recursos 
hídricos. 

 

F4.7 Importante 
patrimonio natural, 
cultural, religioso, 
arqueológico y etnográfico 
en la Comarca. 

O4.7 Elevado potencial de 
reducción de emisiones de GEI, 
y del aumento del sumidero de 
carbono en el suelo a través de 
la utilización de técnicas de 
cultivo basadas en la supresión 
de las labores sobre el terreno. 



 
 
 
 

D4.8 Reparto 
desequilibrado del valor 
añadido generado a lo 
largo de los eslabones de 
la cadena de valor 
agroalimentaria.   

O4.8 Desarrollo de agricultura y 
ganadería  ecológicas así como 
su certificación. 

D4.9 Poco nivel de 
implantación de los 
productos 
agroalimentarios 
ecológicos y persistencia 
de dificultades para 
incorporarse a la cadena 
de distribución y 
comercialización.   

O4.9.  Implantación y 
desarrollo de sistemas, 
técnicas y prácticas que 
refuerzan la capacidad de 
secuestro de carbono en el 
suelo 

D4.10 Deficiente 
tratamiento de los 
residuos animales.    

D4.11 Escasa valorización 
de los residuos como 
fuente potencial de 
energía.    

D4.12 Muchas de las 
explotaciones del Parque 
son de naturaleza privada.    

D4.13 Alta burocratización 
de las actividades 
relacionadas con aspectos 
medioambientales 
(especialmente en la zona 
del Parque), no hay 
posibilidades reales de 
realizar trámites on-line.    

D4.14 Falta de 
asociaciones y 
voluntariado ambiental. 
Solo se identifica alguna 
asociación de Ecologistas 
en Acción, en Priego, y la 
plataforma ciudadana que 
se organizó en Doña 
Mencía.    

D4.15. Incumplimiento 
del ancho de calles 
exigido para las ayudas de 
la red Natura 2000    



            ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
                                                                       PARTICIPATIVA SUBBÉTICA CORDOBESA   
 

 281 
 

D4.16.- Insuficiente 
dotación de recursos 
hídricos en la comarca, 
tanto para consumo 
humano como para riego.    

D4.17 Existencia de 
depuradoras de agua 
residual en solo 9 
municipios de la comarca, 
y en ninguna aldea.    

D.4.18 Falta de 
información sobre las 
posibles repercusiones del 
cambio climático en la 
Comarca.    

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D5.1 Envejecimiento de la 
población activa, falta de 
relevo generacional. 

A5.1 Aumento de los flujos 
migratorios no regulados. 

F5.1 Existencia de elevado 
número de asociaciones 
que pueden trabajar en 
red por tener los mismos 
fines. 

O5.1 Buena red de vías de 
comunicación y previsión de 
mejoras permite establecer 
conexiones, negocios, 
comercialización…. 

 

D5.2 Bajo nivel formativo 
en relación con las 
actividades económicas 
predominantes. 

A.5.2 Recortes de las políticas de 
apoyo a la dependencia ( muchas 
familias viven gracias al cuidado que 
prestan a sus mayores ) 

F5.2 Existencia de 
asociacionismo cultural 
muy elevado, sobre todo 
en relación con el 
patrimonio inmaterial 
(Semana Santa). 

O5.2 Existencia del Consejo 
Andaluz de Participación de las 
Mujeres, como entidad que 
vela por la transversalidad de 
género en las políticas 
públicas. 

D5.3 Insuficiente 
adaptación de la oferta 
formativa a las 
necesidades y 
especificidades que tiene 
la comarca y su sector 
productivo y empresarial.  

F5.3 Entre los 
ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes se han 
intercambiado 
experiencias y recursos 
humanos en todo lo 
relacionado con el ámbito 
social. Se ha trabajado 
mucho en común. 

O5.3 Desarrollo de 
experiencias de cooperación 
intracomunitaria entre actores 
implicados en el desarrollo 
rural en los distintos países. 

D5.4 Falta de  mentalidad 
emprendedora 

  

F5.4 En los municipios de 
más de 20.000 habitantes 
ha habido un programa 
muy potente de fomento  



 
 
 
 

del asociacionismo desde 
los propios servicios 
sociales, dando muy 
buena cobertura técnica. 

D5.5 Atomización del 
sector agroalimentario y 
bajo asociacionismo.  

F5.5 La comarca es fuerte 
y potente en el sector 
socio-sanitario con ánimo 
y sin ánimo de lucro.  

D5.6 Bajo nivel de 
conocimiento de las 
nuevas tecnologías por la 
población  

F5.6 La comarca reúne 
una serie de 
características de 
diversidad, ubicación y 
oportunidades que 
favorecerían el potencial 
asociativo.  

D5.7 Desconexión entre 
asociaciones de la 
comarca  

F5.7 Atractivo de la 
comarca para el 
asentamiento de personas 
envejecidas por su 
situación geográfica y 
calidad de vida. 
Importante desarrollo 
empresarial para la 
atención al envejecimiento 
y a la dependencia, ligado 
al desarrollo de la 
legislación social.  

D5.8 Falta de 
coordinación e 
información actualizada 
en relación con la 
formación y el trabajo en 
red, para que puedan 
surgir proyectos y 
actuaciones innovadoras.    

D5.9 Falta de 
asociacionismo 
empresarial y de 
mentalidad empresarial .    

D5.10 Falta de programas 
culturales, sociales y de 
desarrollo coordinados a 
nivel comarcal y con 
dimensión 
supramunicipal.    

D5.11 Escasa gestión 
compartida del riesgo    
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D5.12 Pequeña 
dimensión de las 
asociaciones 
empresariales y de 
carácter social que impide 
la profesionalización de 
las mismas y dificulta su 
representación y 
participación activa en las 
instituciones para la toma 
de decisiones.    

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO  EN LA SUBBÉTICA CORDOBESA     

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D6.1 Dificultades de 
acceso al empleo por 
parte de las mujeres. 

A6.1 Amenaza de las grandes 
superficies a los pequeños negocios 
familiares. 

F6.1. Existencia de 
formación para fomentar 
el relevo generacional. 

O6.1 Existencia de capital 
humano cada vez más formado 
en el medio rural (neorurales) 

D6.2 Insuficiente 
adaptación de la oferta 
formativa a las 
necesidades y 
especificidades de los 
profesionales del sector 
agrario, agroalimentario, 
medioambiental y 
silvícola. 

A6.2 Permanencia de resquicios de la 
estructura patriarcal de la sociedad 
mantenida durante siglos en la 
actualidad 

F6.2. Comarca con 
potencial agrícola, 
ganadero, natural. 

O6.2 Desarrollo de nuevos 
nichos de trabajo en el medio 
rural (biomasa. Productos 
locales, turismo rural, servicios, 
asistencia, etc) 

D6.3 Escasa presencia de 
las mujeres en las tareas 
remuneradas de los 
sectores económicos. 

A6.3 Crisis económica, 
principalmente en el sector de la 
construcción y en los sectores 
dependientes de éste presentes en la 
comarca como el de la madera. 

F6.3 Aumento de oferta 
de formación 
complementaria 

O6.3 Existencia de viveros de 
empresas municipales para 
emprendimiento 

D6.4 Falta de iniciativa 
empresarial por parte de 
las mujeres  

F6.4 Comarca dinámica y 
con potencialidades que la 
hacen atractiva para el 
asentamiento de la 
población 

O6.4 Existencia de legislación 
específica en igualdad y 
género. 

D6.5 Escasez de 
profesionales de género, 
sobre todo en municipios 
menores  

F6.5 Elevada presencia e 
implicación de las 
Administraciones públicas 
en el territorio 

O6.5  Existencia del Consejo 
Andaluz de Participación de las 
Mujeres, como entidad que 
vela por la transversalidad de 
género en las políticas 
públicas. 

D6.8 Insuficiencia de 
servicios que permitan  

F6.6 Existencia del Parque 
Natural /Geoparque  



 
 
 
 
conciliar la vida familiar y 
personal con laboral. 

Sierras Subbéticas que 
permite el desarrollo del 
sector turístico y la 
creación de empleo 

D6.9 Falta de 
infraestructuras para 
atender a mujeres 
víctimas de la violencia de 
género en situaciones de 
emergencia.  

F6.7 Existencia del Grupo 
de Desarrollo Rural de la 
Subbética Cordobesa, 
como potenciador del 
desarrollo  la comarca  

D6.10 Bajo nivel de 
conocimiento de las 
nuevas tecnologías por la 
población en general y las 
mujeres en particular    

D6.11 Escasez de 
servicios de transporte 
público adaptado a las 
necesidades de las 
mujeres de la comarca    

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL EN LA 
SUBBÉTICA CORDOBESA 

  
 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D7.1 Dificultades de 
acceso al empleo a 
personas jóvenes. 

A7.1 Amenaza de las grandes 
superficies a los pequeños negocios 
familiares. 

F7.1 Existencia de 
formación para fomentar 
el relevo generacional. 

O7.1 Existencia de capital 
humano cada vez más formado 
en el medio rural (neorurales) 

D7.2 Envejecimiento de la 
población activa, falta de 
relevo generacional. 

A7.2. Atractivo que supone el modelo 
de vida de las grandes ciudades para 
los jóvenes, hace que éstos se 
busquen trabajo en grandes 
ciudades, abandonando el mundo 
rural 

 

F7.2 Comarca con 
potencial agrícola, 
ganadero, natural. 

O7.2 Desarrollo de nuevos 
nichos de trabajo en el medio 
rural (biomasa. Productos 
locales, turismo rural, servicios, 
asistencia, etc) 

D7.3 Insuficiente 
adaptación de la oferta 
formativa a las 
necesidades y 
especificidades de los 
profesionales del sector 
agrario, agroalimentario, 
medioambiental y 
silvícola. 

A7.3 Crisis económica, 
principalmente en el sector de la 
construcción y en los sectores 
dependientes de éste presentes en la 
comarca como el de la madera. 

F7.3 Aumento de oferta 
de formación 
complementaria. 

O7.3 Mayor accesibilidad a las 
Nuevas Tecnologías en las 
áreas rurales con mayores 
dificultades, dada la 
potencialidad de su aplicación 
en el ámbito escolar. 
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D7.4Falta de iniciativa 
empresarial por parte de 
la juventud .  

F7.4 Elevado número de 
instalaciones deportivas 

O7.4 Existencia de vivieros de 
empresas municipales para 
emprendimiento 

D7.5 Formación limitada 
en la comarca. No existe 
ningún centro que imparta 
estudios universitarios  

F7.5 Existencia de casas 
de la juventud. 

O7.5 Modernización del trabajo 
agrícola 

D7.6 Falta de 
comunicación entre los 
jóvenes y las entidades 
locales,  

F7.6 Las tradiciones 
culturales de la comarca 
(semana santa, romerías, 
ferias..) son vividas muy 
fervientemente por la 
juventud de la comarca, lo 
que hace que éstos 
vuelvan a sus municipios 
desde su lugar de 
residencia para vivirlas de 
cerca.  

D7.7 Falta actividades 
alternativas al botellón 
para los fines de semana  

F7.7 Elevada presencia e 
implicación de las 
Administraciones públicas 
en el territorio  

D7.8 Escasez de servicios 
de transporte público 
adaptado a las 
necesidades de la 
población de la comarca  

F7.8. Existencia de 
concejalías de juventud  

D7.9 La falta de oferta 
formativa hace que la 
juventud no esté formada 
adecuadamente o salga 
de la comarca a buscar 
esta formación 
complementaria.  

F7.9 Existencia del Parque 
Natural /Geoparque 
Sierras Subbéticas que 
permitan el desarrollo del 
sector turístico y la 
creación de empleo  

D7.10 Desconocimiento 
de oferta de ocio en la 
comarca que hace que en 
muchas ocasiones salgan 
de esta para buscar este 
ocio.  

F7.10 Existencia del 
Grupo de Desarrollo Rural 
de la Subbética 
Cordobesa, como 
potenciador del desarrollo  
la comarca  

 

    



 
 
 
 

4.3 ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL 

4.3.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

En este apartado vamos a incluir los elementos fundamentales que se hayan concluido del análisis del diagnóstico de cada área 
temática analizada con carácter territorial, así destacamos: 

• En la Comarca existe un importante sector agrícola, agroalimentario y del frío con experiencia en la incorporación de 
innovación en sus prácticas y procesos aunque todavía falta vinculación con los sistemas de investigación, innovación y 
formación, sería interesante aprovechar las distintas modalidades de relación y colaboración en red para hacer más 
fluida la transferencia de conocimientos entre instituciones y empresas. 

• La Comarca posee experiencias exitosas de apuestas por la calidad en sectores como el agroalimentario con cuatro 
denominaciones de origen y un gran avance de la agricultura ecológica que puede llevar a la Comarca a su 
reconocimiento a nivel nacional e internacional 

• Existen gran cantidad de centros de formación pero poco adaptada a las necesidades y especificidades que tienen las 
empresas de la zona. 

• Aun existiendo un gran número de emprendedores en la zona es necesario concienciar a la población sobre todo joven 
en esta posibilidad e informar de los avances de las nuevas tecnologías y su incorporación en los procesos productivos 
y de comercialización. 

• Las Pymes representan un eslabón fundamental en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de 
empleo, falta asociacionismo comarcal entre ellas y creación de redes de colaboración para conseguir proyectos más 
ambiciosos. 

• La comarca posee importantes recursos naturales bajo la figura del Parque Natural y Geoparque, faltaría una 
planificación adecuada del uso del suelo sobre todo en zonas con alto grado de erosión, aun existiendo sistemas 
agrarios de alto valor natural y compatibles con la gestión sostenible del territorio y la conservación de la biodiversidad 

• Importante patrimonio natural, cultural, religioso, arqueológico y etnográfico que bien canalizado y creando productos 
turísticos podría contrarrestar la estacionalidad del mercado laboral. 

• La Comarca posee una situación geográfica envidiable como emplazamiento estratégico para las empresas y como 
lugar de residencia, este factor habría que aprovecharlo para atraer empresas que mejoren el nivel de industrialización 
perdido en los últimos años. 

• En la Comarca existe poca visión estratégica comarcal lo que supone que prevalezca lo local frente a lo comarcal 
perdiendo oportunidades de cooperación intracomunitaria para el desarrollo rural. 

• Los jóvenes y la mujeres de la Comarca juegan un papel fundamental en el desarrollo rural, de ahí la necesidad de 
aumentar su formación y capacitación para mejorar su empleabilidad. 

 

4.3.2 MATRIZ DAFO TERRITORIAL 

           

         Posteriormente al análisis descriptivo y cuantitativo y después de la interpretación por el personal técnico del Grupo en base 
a su experiencia en el territorio se elaboró la matriz DAFO inicial que se utilizó de punto de partida en las mesas temáticas, a 
partir de estas mesas se constituyen las DAFO temáticas validadas posteriormente vía internet, más tarde gracias a las entrevistas 
en profundidad a actores clave, identificados en función de su participación en las mesas temáticas, y las aportaciones del estudio 
de capital relacional se contrasta el diagnóstico realizado hasta el momento, particularmente en el análisis de las causas y los 
efectos, identificando y valorando proyectos innovadores para la comarca y dialogando sobre las mejores vías para impulsar el 
compromiso del conjunto de la ciudadanía, así como aportando una visión de conjunto para apoyar la elaboración de la matriz 
DAFO territorial, posteriormente se ha validado esta DAFO territorial en los foros municipales compuestos por la ciudadanía en su 
conjunto donde además de presentar todo el proceso diseñado para la elaboración de la estrategia y de los resultados del 
diagnóstico territorial realizado y se ha solicitado la participación en la priorización de acciones al conjunto de los participantes y 
sus aportaciones al estudio del capital relacional. 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
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D.T.1. Insuficiente 
vinculación de los 
sectores productivos de la 
comarca ( mejorable en el 
sector industrial y agrario, 
escasa en el sector 
agroindustrial y nula en el 
sector turístico ) con los 
sistemas de investigación, 
innovación y formación. 

A.T.1. Complejidad de la 
legislación económica y dificultad 
en la tramitación para la creación 
de empresas 

F.T.1. Existencia de un importante 
sector agrícola, agroalimentario y 
del  frío con experiencia en la 
incorporación de innovación en 
sus prácticas y procesos: sector 
oleícola, ganadero, agrícola, etc. 

O.T.1. Existencia de nuevas 
modalidades y fórmulas de 
relación y colaboración en 
red para el desarrollo de 
proyectos innovadores entre 
instituciones y empresas del 
complejo agroalimentario. 
 

D.T.2. Insuficiente 
adaptación de la oferta 
formativa a las 
necesidades y 
especificidades que tiene 
la comarca y su sector 
productivo y empresarial. 

A.T.2. Falta de homogeneidad en 
las legislaciones sobre la calidad 
de los productos y regulaciones 
laborales en los distintos países, 
normalmente menos exigentes 
que la legislación 
nacional/europea, lo que hace 
difícil la competencia en precios. 

F.T.2.Existencia de experiencias 
exitosas en la apuesta por la 
calidad de los sectores y la 
incorporación de valor añadido a 
los mismos ( 3 Denominaciones 
de origen de aceites y una de vino 
en la comarca con gran 
reconocimiento a nivel nacional e 
internacional y existencia de 
producción ecológica ) 

O.T.2. Desarrollo de 
experiencias de cooperación 
intracomunitaria entre 
actores implicados en el 
desarrollo rural en los 
distintos países 
 

D.T.3. Falta de  
mentalidad 
emprendedora. 

A.T.3. Brecha digital entre las 
ciudades y zonas rurales aisladas, 
con la consiguiente pérdida de 
oportunidades. 

F.T.3. Experiencia  y consolidación 
del enfoque LEADER como 
impulso de proyectos de inversión 
y generación de empleo en el 
mundo rural. Adecuada capacidad 
del GDR SUBBÉTICA para dar 
respuestas a las demandas de la 
ciudadanía. 

O.T.3. Desarrollo de las 
TIC´s, tanto a nivel de 
producción como de 
comercialización. 

D.T.4. Pequeña 
dimensión de las 
asociaciones 
empresariales y de 
carácter social que 
impide la 
profesionalización de las 
mismas y dificulta su 
representación y 
participación activa en las 
instituciones para la toma 
de decisiones. 

A.T.4. Precariedad e inestabilidad 
laboral como consecuencia de la 
crisis económica. 

F.T.4. Existencia de Centros de 
Formación y Capacitación agrícola 
y Ganadero (IFAPA) en la 
Comarca. 

O.T.4. Buena red de vías de 
comunicación y previsión de 
mejoras permite establecer 
conexiones, negocios, 
comercialización…. 
 

D.T.5. Falta de iniciativa 
para la creación de redes 
de colaboración. 

A.T.5. Riesgos ambientales y 
mayor incertidumbre asociados al 
Cambio Climático por aumento de 
los fenómenos meteorológicos 
extremos: desertificación, 
impactos negativos sobre las 
especies vegetales, 

F.T.5. Relevante peso de las 
Pymes en la Comarca , eslabón 
determinante en el 
encadenamiento de la actividad 
económica y la generación de 
empleo. 

O.T.5. Creciente demanda de 
productos diferenciados, con 
nuevas funcionalidades, 
producidos de manera 
sostenible o en entornos 
rurales. 



 
 
 
 

desplazamientos de poblaciones 
de fauna, mayor incidencia de 
plagas y enfermedades, sequías, 
daños en infraestructuras, etc. 
 

D.T.6. Falta de una 
planificación adecuada 
del uso del suelo ( cultivos 
en zonas de alto riesgo de 
erosión, pérdida de 
diversidad varietal por 
cuestiones de rentabilidad 
económica, poco riego en 
olivar… ) 

A.T.6. Constante evolución de los 
marcos normativos sobre 
seguridad agroalimentaria, 
trazabilidad, herramientas de 
seguimiento, etc y mayor exigencia 
de los consumidores agravada por 
una menor accesibilidad al crédito. 
 

F.T.6. Existencia de entidades que 
apoyan la modernización de las 
explotaciones, como es el Grupo 
de Desarrollo Rural de la 
Subbética Cordobesa 

O.T.6. El incremento en la 
demanda de servicios de ocio 
en la naturaleza (turismo de 
naturaleza, geoturismo, 
avistamiento de aves, pesca 
continental, etc) y los 
aprovechamientos forestales 
y cinegéticos, ofrecen nichos 
de diversificación de la 
economía del medio rural. 

D.T.7. Existencia de altas 
tasas de desempleo en 
jóvenes y mujeres 
especialmente. 

A.T.7. Aumento de la temperatura 
global por la inercia del efecto 
invernadero, incluso en escenarios 
de reducción de emisiones. 

F.T.7. Gran parte de la superficie 
de la Comarca cuenta con 
importantes recursos naturales, 
reconocidos como de interés 
público bajo las figuras de Parque 
Natural y Geoparque Sierras 
Subbéticas y está incluida en la 
Red Natura 2000. 

O.T.7. Demanda de la 
ciudadanía de equipamientos 
de uso público e 
infraestructuras naturales 
(caminos, senderos, carriles-
bici, etc); con el consiguiente 
incremento de visitantes con 
una alta valoración de la 
riqueza paisajística y 
medioambiental. 

D.T.8. Mala calidad del 
mercado laboral 

A.T.8.  Fuerte estacionalidad de 
las precipitaciones que provoca 
una irregularidad en la distribución 
espacial y territorial de los 
recursos hídricos. 
 

F.T.8. Existencia de sistemas 
agrarios de alto valor natural de 
carácter extensivo (olivar y 
viñedos, ganadería, etc) 
compatibles con la gestión 
sostenible del territorio y la 
conservación de la biodiversidad. 

O.T.8. Desarrollo de 
tecnologías que permiten 
poner en valor los recursos 
de la Comarca para la 
producción de energías 
renovables (Placas solares, 
procesos de valorización de 
biomasa, etc). 
 

D.T.9. Elevada 
estacionalidad en el 
mercado laboral en 
especial en los sectores 
agrario y turístico. 

A.T.9. Atractivo que supone el 
modelo de vida de las grandes 
ciudades para los jóvenes, hace 
que éstos se busquen trabajo en 
grandes ciudades, abandonando 
el mundo rural. 

F.T.9. Importante patrimonio 
natural,cultural, religioso, 
arqueológico y etnográfico en la 
Comarca. 

O.T.9. El uso y la gestión 
sostenible de las zonas de la 
Red Natura 2000 aumenta la 
resiliencia al cambio 
climático (previenen el riesgo 
de incendios e inundaciones 
y contribuyen a la 
conectividad espacial) 
 

D.T.10. Insuficientes 
productos turísticos por 
falta de profesionalización 
y  organización en el 
Sector. 

A.T.10. Recortes de las políticas 
de apoyo a la dependencia ( 
muchas familias viven gracias al 
cuidado que prestan a sus 
mayores ) 
 

F.T.10. Las tradiciones culturales 
de la comarca (semana santa, 
romerías, ferias..) son vividas muy 
fervientemente por la juventud de 
la Comarca. 

 

D.T.11. Falta de trabajo 
en red para la realización 
de acciones conjuntas  

F.T.11. Situación geográfica de la 
Comarca, con un emplazamiento 
estratégico como lugar de  
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que necesitan la 
coordinación de sectores 
y recursos 

residencia y para la ubicación de 
empresas 

 
 

D.T.12. Escasa aplicación 
de las nuevas tecnologías 
para mejorar la 
rentabilidad/productivida
d y servicios en los 
ámbitos económicos, de 
la administración pública 
y de la acción social.  

F.T.12.Buena red de 
comunicaciones con el resto de 
las capitales de provincia. 

  

D.T.13.Existencia de 
prácticas agrícolas que 
pueden poner en riesgo la 
sostenibilidad del medio 
ambiente.  

F.T.13. Existencia de suelo 
industrial susceptible de ser 
reutilizado por nuevas empresas. 

  

D.T.14. Falta de 
información sobre las 
posibles repercusiones 
del cambio climático en la 
Comarca.   

F.T.14. Experiencia en la Comarca 
en la creación de empresas y 
cultura emprendedora ( clúster del 
frío y de hostelería )   

D.T.15.Visión de la figura 
del Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas como 
limitación al desarrollo 
por una parte de los 
propietarios y 
empresariado afectados.  

F.T.15. Conocimientos sobre 
agricultura ecológica que permiten 
la creación de una red de 
consumidores locales/de 
cercanía. 

  

D.T.16. Falta de 
infraestructuras y 
equipamientos que 
algunos municipios de la 
Comarca  que 
incrementen la calidad de 
vida y ocio de la 
población.    

D.T. 17 Falta de servicios 
en todos los municipios 
de la Comarca para 
asistencia a mujeres 
víctimas de violencia de 
género.    



 
 
 
 

D.T.18 Perdida de nivel 
de industrialización en la 
Comarca.    

D.T.19 Falta de 
modernización de 
estructuras comerciales, 
DO, marcas de promoción 
de los productos 
agroalimentarios de la 
Subbética.    

D.T.20. Falta de visión 
estratégica comarcal para 
la creación y uso de 
infraestructuras y 
servicios.    

D.T.21. Preponderancia 
de la visión y actuaciones 
locales frente a las 
comarcales.    

 

  


