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PRESENTACIÓN

La Política Regional de la Unión Europea se articu-
la a través de los Fondos Estructurales, como instru-
mento de apoyo financiero de su política de cohesión
social, y de las Iniciativas Comunitarias, como progra-
mas de ayudas ideados para apoyar líneas de actua-
ción específicas para el conjunto de los Estados Miem-
bros.

El Marco Financiero para el periodo 2001-2006
engloba las perspectivas financieras de desarrollo y re-
duce las Iniciativas Comunitarias a cuatro: EQUAL,
LEADER +, INTERREG III y URBAN II, cada una de
ellas financiada con un solo Fondo Estructural.

El Fondo Social Europeo, uno de los Fondos Es-
tructurales destinado a reforzar la cohesión económica
y social, contribuye con su financiación a la puesta en
marcha de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, iniciativa
de recursos humanos para el periodo 2001-2006.

EQUAL, que forma parte de una estrategia integra-
da para el empleo, tiene por objetivo la lucha contra
todas las formas de discriminación y desigualdad que
se producen en el mercado de trabajo, particularmente
en aquellas basadas en el sexo, raza, origen étnico,
creencias o edad.



6

Sus actividades se estructuran sobre cuatro pila-
res: Capacidad de inserción profesional, Espíritu de
empresa, Adaptabilidad e Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, siempre con relación al mer-
cado de trabajo.

El proyecto EQUAL PROMOJAEN, solicitado a la
Unión Europea por la Diputación Provincial de Jaén, a
través de su Patronato de Promoción Provincial y Turis-
mo, junto con otros 10 organismos provinciales, se
desarrolla sobre el pilar de la Adaptabilidad, siendo su
área temática la adaptabilidad de las empresas y tra-
bajadores/as a los cambios económicos, estructurales
y al uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.

Los/as beneficiarios/as de este proyecto son, por
tanto, trabajadores/as en activo pertenecientes a uno
de los cuatro sectores de intervención del mismo, que
son: el sector Agroalimentario, el sector de la Madera,
el sector Textil y el sector de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.

Para el logro de esta adaptabilidad se prevén un
conjunto de actividades de distinta índole (de forma-
ción, de investigación, de infraestructuras, etc.) y la
puesta en marcha de diversas actuaciones previstas en
la definición del proyecto. Una de estas actuaciones es
el diseño y publicación de materiales informativos so-
bre los sectores estratégicos de la provincia de Jaén. La
presente publicación pretende llevar a cabo esta actua-
ción para el sector agroalimentario en la provincia, rea-
lizando una somera descripción de la situación del sec-
tor y de las empresas que lo configuran y dando una
visión general a cualquier interesado en la materia.
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE
ACTIVIDAD

CONTEXTO ANDALUZ, NACIONAL E
INTERNACIONAL

La industria agroalimentaria en general se desen-
vuelve en la actualidad en un marco de profundos cam-
bios definidos por la orientación de la Política Agraria
Común, la entrada en vigor del mercado único, los com-
promisos suscritos en el seno de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) y los Acuerdos preferenciales
de la UE con los países terceros, tendentes todos ellos
a la progresiva liberación del mercado.

El plan de Modernización de la Agricultura andalu-
za otorga un papel fundamental al sector agroalimentario
como soporte de la actividad industrial y del empleo en
las zonas rurales. En la formulación de los objetivos de
este Plan se ha incorporado el desarrollo del sector
agroalimentario de forma explícita en la estrategia 6
(«incrementar el valor añadido generado por la agricul-
tura andaluza mediante la industrialización y la mejora
de la comercialización de sus productos»), 7 («fomen-
tar la calidad de los productos andaluces»), 8 («poten-
ciar la investigación agraria, el desarrollo y la transfe-
rencia de tecnología al servicio de las necesidades del
sector»), 9  («mejorar los sistemas de información des-
de y hacia el sector como herramienta de apoyo en la
toma de decisiones») y 10 («mejorar el nivel organizativo
y la vertebración del sector agroalimentario»).
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Los principales factores que según el Plan Estraté-
gico de la agroindustria andaluza definen la realidad
actual del sector agroalimentario son los siguientes:

- Progresiva internacionalización de la industria
agroalimentaria y globalización de la economía, con la
consiguiente ampliación del marco geográfico de desa-
rrollo de su actividad.

- Profundos cambios estructurales de la cadena
de distribución alimentaria, caracterizados por una dis-
minución del número de participantes.

- Creciente demanda social de conservar el medio
ambiente y por la incidencia de parte del sector agrario
y agroindustrial sobre el mismo, lo que está ocasionan-
do cambios en los procesos productivos de muchos
productos alimentarios.

- Progresivo aumento de la consideración de las
preferencias de los consumidores en la producción
agroindustrial, lo que tiene incidencia directa en la
comercialización, política de calidad y seguridad
alimentaria de la misma.

- Continuo avance tecnológico en los procesos in-
dustriales y en la propia concepción del diseño y la ela-
boración de productos agroalimentarios.

- Profundos cambios estructurales de la cadena
de distribución alimentaria, caracterizados por una dis-
minución del número de participantes, lo que se tradu-
ce en un creciente desequilibrio entre la concentración
de la demanda y la dispersión de la oferta.
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- Repercusión social de las denominadas crisis
alimentarias, derivadas de las situaciones de alarma
recientes (vacas locas, peste porcina, etc.) que están
traduciéndose en una creciente sensibilidad hacia todo
lo referente a la seguridad alimentaria.

El futuro del sector dependerá de su capacidad de
adaptación a estos factores de cambio.

Dentro de la industria agroalimentaria nacional
Andalucía es, tras Cataluña, la segunda comunidad
autónoma en ventas netas de productos, con el 13,6%
del total nacional. Además, el sector agroindustrial an-
daluz ocupa el 14,55% del total de empleados en el
sector en España y genera el 13% del valor añadido
agroindustrial español (Cuaderno de Información Eco-
nómica sobre la Industria Agroalimentaria, año 2001).
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Datos
2000).

PRINCIPALES RASGOS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA JIENNENSE

La provincia de Jaén, con 1.145 empresas
agroalimentarias inscritas en el Registro de Industrias
Agrarias -según se puede observar en la tabla-, repre-
senta el 16,5 % del total andaluz, ocupando el segun-
do lugar detrás de la provincia de Sevilla. Por subsectores,
tras el vinícola, destaca el del aceite, localizándose en
Jaén, con 384 empresas, casi el 34% de las mismas.
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El siguiente subsector del ranking es el cárnico,
ocupando Jaén el cuarto lugar en cuanto a número de
industrias tras Granada, Málaga y Sevilla.

En el apartado de «otras» se recogen las demás
agroindustrias, tales como la de la bollería y pan, de
elaboración de masas fritas, fabricación de aguas ga-
seosas y otras bebidas y elaboración de productos de
confitería.

Distribución de las empresas inscritas en el
Registro de Industrias Agrarias según actividad en
Andalucía. Año 2002.

Aceite 47 17 233 187 32 384 99 137 1136

Cárnicas 88 70 135 201 125 138 178 172 1107
Hortofrutícolas 204 89 41 135 141 29 115 123 877

Lácteas 15 33 26 18 8 25 36 77 238
Vinícolas 8 486 313 47 157 22 54 127 1214

Otras 69 262 281 168 88 547 196 754 2365

Total 431 957 1.029 756 551 1.145 678 1.390 6.937
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ESPECIALIZACIÓN: SECTORES MÁS
RELEVANTES

Lo anterior atestigua que, en relación al número de
empresas y a la consiguiente producción primaria, los
subsectores más representativos en Jaén son el del aceite
y el cárnico.

SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA
Se puede afirmar rotundamente que representa el

mayor conglomerado agroindustrial de la provincia de
Jaén y uno de los mayores de Andalucía y España como
resultado, no sólo de la cantidad de empresas, empleo
y riqueza que genera, sino también por el complejo en-
tramado de relaciones dentro del sector y la multitud de
agentes existentes en el mismo: agricultores, cooperati-
vas, industriales y comercializadores se relacionan con
instituciones, industrias auxiliares, universidades, cen-
tros de investigación, asociaciones, etc..., que
interactúan entre sí, produciendo sinergias y potencian-
do el desarrollo del sector.

Las cifras así lo manifiestan: 600.000 hectáreas,
unos 60 millones de olivos, y el 15% de la producción
de aceite mundial la convierten en la primera potencia
de un cultivo que se desarrolla en torno al Mediterráneo
y que comienza a expandirse hacia otras áreas que go-
zan de un clima similar.
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Todos los tipos de aceite generan empleo, pero el
aceite de oliva lo hace en varios ámbitos. En primer
lugar en el campo, ya que, según el diagnóstico del sec-
tor del Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, una
campaña de recolección normal genera, aproximada-
mente, 8 millones de jornales, y en Andalucía, según el
estudio elaborado por la Junta de Andalucía  «El olivar
andaluz», genera 22 millones de jornales en todas las
tareas de cultivo. En segundo lugar, en la almazara o
primera industria extractiva del zumo de la oliva, en la
que se estiman unos 150.000 jornales en molturación,
cuyo valor económico es de unos 240 millones de euros.
A continuación la industria del envasado y del refinado.
Y por último, el empleo generado por la industria auxi-
liar de maquinaria y tecnología, laboratorios de análi-
sis, profesionales dedicados a la investigación y aseso-
ramiento técnico, centros de investigación,... Por ello,
junto con el empleo se produce generación de riqueza,
desde productos con poco valor añadido en el principio
del proceso, a industrias directas o auxiliares cada vez
más tecnificadas.

Otra cuestión de suma importancia para la provin-
cia de Jaén es que el cultivo del olivo, además de gene-
rar rentas, produce una labor fundamental de fijación
de la población al territorio a la vez que un efecto
importantísimo para el medio ambiente, ya que realiza
un gran papel en la protección del suelo, evitando la
erosión hídrica y edafológica, y fomenta la biodiversidad
en las fincas, siempre y cuando las técnicas de cultivo
sean las adecuadas y basadas en criterios profesiona-
les.

En la provincia existen dos tipos de olivares según
se ubiquen en zonas de sierra o de campiña, cuyas
propiedades diferenciales se deben, entre otras, a las
características geográficas que identifican a estos siste-
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mas agrarios. En ambos casos, la existencia de este
cultivo ha provocado todos estos impactos positivos
tan solo por el mero hecho de estar presente.

En los últimos años se está avanzando desde el
sector productivo hacia esfuerzos comercializadores. Se
está produciendo un aumento significativo del valor
añadido del producto pasando de las ventas en granel
a mayores ventas envasadas. Los empresarios del sec-
tor consideran el marketing como un aspecto clave para
el desarrollo de sus industrias, aunque todavía no han
pasado a la acción de invertir en intangibles o si lo ha-
cen es en escasa cantidad.

Además, el papel que están realizando las Admi-
nistraciones involucradas, junto con los agentes econó-
micos y empresariales del sector en la provincia, en la-
bores de promoción del aceite mediante acciones enca-
minadas a la difusión de los beneficios que aporta este
producto en la salud humana, interrelacionados con el
uso de este ingrediente en la cocina, y que pretenden en
su fin último que el aceite de Jaén sea conocido y de-
mandado a nivel mundial, están provocando una im-
portante labor en el fomento del consumo.

Por otro lado, las Denominaciones de Origen (D.O.)
juegan un papel predominante en la promoción de los
productos amparados, que integran a toda la cadena
del sector, desde el productor hasta el envasador, reali-
zando una labor de organismo de certificación de la
calidad del producto protegido, aceite de oliva virgen
extra, con unas peculiaridades definidas en su regla-
mento. Pero también, integran en su concepto no sólo
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calidad y personalidad, sino el origen geográfico, que
unido a las potencialidades turísticas y gastronómicas
de la provincia, pueden generar sinergias muy impor-
tantes.

Sin embargo, las potencialidades de desarrollo y
utilidad de las D.O. como marca, están todavía por ex-
plotar. La excesiva orientación a la producción tanto de
los consejos reguladores como de empresas determina-
das dentro de los mercados agroalimentarios, ha deja-
do en un segundo plano a las potencialidades comer-
ciales que pueden surgir en torno a  la D.O.

Mapa de las D.O. de la provincia de Jaén.
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Otra de las características más relevantes de este
sector del aceite, como todos los agroalimentarios, es
que la materia prima que emplea, la aceituna, es pro-
porcionada por el sector primario. Por tanto todo lo que
le afecta al mismo en cuestiones sociales,
medioambientales y políticas repercuten en él. Además,
en las formas jurídicas de las empresas del sector, ge-
neralmente empresas de economía social como son las
cooperativas agrarias, los mismos agricultores son a la
vez elaboradores del producto que comercializan. Es
decir, que la empresa agroalimentaria tiene que estar al
tanto de lo que ocurre con el sector productor (agricul-
tor), elaborador (almazara) y comercializador.

Por otra parte, el sexto Programa de Acción Comu-
nitaria en materia de Medio Ambiente, en vigor hasta
2010, propone desarrollar iniciativas para adquirir
concienciación medioambiental. Contempla entre sus
actuaciones fomentar la integración de consideraciones
relativas a la biodiversidad en las políticas agrarias y a
alentar el desarrollo rural y una agricultura multifuncional
sostenible. Además, dentro de su objetivo prioritario,
propone el fomento de prácticas agrarias respetuosas
con el medio ambiente, en concordancia con los nue-
vos objetivos de la PAC, entre los que figuran mejorar la
competitividad, seguridad y calidad de los alimentos,
estabilidad de las rentas agrarias, fuentes alternativas
de renta y empleo en el medio rural e integración de
objetivos medioambientales.

Los olivareros de Jaén deberán familiarizarse con
los conceptos de Buenas Prácticas Agrarias,
Ecocondicionalidad, conocer las medidas
agroambientales o la multifuncionalidad de la agricul-
tura.
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DEBILIDADES
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A continuación se expone el análisis DAFO del sec-
tor.
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subproductos del olivar y del aceite de oliva.
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EL SECTOR CÁRNICO
La descripción del sector se ha realizado con la

información extraída de la memoria sobre la situación
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén en el
2002 y elaborada por el Consejo Económico y Social
de la provincia de Jaén.

La producción de carne tiene como especies de
origen a la bovina, la ovina, la caprina, la porcina y la
avina (preferentemente pollos híbridos de razas de apti-
tud cárnica), siendo poco significativa, en el conjunto
de la producción, la cantidad aportada por las explota-
ciones de conejos, patos, pavos o avestruces.

Con carácter general, la provincia de Jaén envía
terneros lechales de entre 10 y 30 días, procedentes de
vacas frisonas y de terneros de destete, con 6 u 8 me-
ses, de las razas de «no ordeño» y lidia en cruzamiento
industrial, a las Comunidades Valenciana y Murciana,
fundamentalmente. Sin embargo, la reciente ubicación
en la provincia de algún cebadero de terneros con eleva-
da capacidad, está modificando la tendencia, siendo
previsible, en respuesta al nuevo régimen de ayudas
ganaderas, que algunas explotaciones totalicen la crian-
za de los terneros desde el nacimiento al sacrificio. Esto
aseguraría una explotación más acorde con las exigen-
cias de bienestar de los animales, en un hábitat com-
patible totalmente con los actuales sistemas de explo-
tación, respetando el medio ambiente.
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La producción de carne ovina en nuestra provincia
tiene como origen la raza segureña y, en mucho menor
grado, la montesina u ojinegra. La primera ha tenido un
marcado crecimiento y expansión, no sólo en la provin-
cia de la que toma el nombre racial, consecuente con
su origen geográfico en la Sierra de Segura, sino en otras
partes de España. La disminución del interés económi-
co de la lana ha hecho que decrezca, progresivamente,
la importancia de la raza merina (la de mayor capaci-
dad productora de lana de calidad) y que, en muchas
de sus zonas de explotación, haya sido sustituida por
la raza segureña, que, tanto en pureza como en cruza-
miento industrial con sementales de razas extranjeras
de aptitud cárnica, se está consolidando en nuevas zo-
nas de explotación en Andalucía y en el resto de Espa-
ña, tras valorarse por los criadores sus rendimientos
para la producción de carne en régimen extensivo.

No existen, salvo alguna situación concreta, ex-
plotaciones superiores a las 1.000 reproductoras, y no
hay más de un centenar que oscile entre 500 y 1.000.
La mayor parte de éstas tienen en torno a 200 hem-
bras, sus propietarios trabajan directamente en la ex-
plotación, carecen de capacidad empresarial y no cuen-
tan con ninguna tecnificación. Sin embargo se observa
la incorporación de personas jóvenes a esta actividad,
que aportarán una mentalidad más abierta que haga
posible, por métodos de cooperación, una concepción
más moderna de tecnología productiva.

Los canales de comercialización son ancestrales.
Los corderos, tanto para sacrificio como para cebo, se
trasladan a Madrid y al Levante. Para avanzar en la
comercialización, los ganaderos deberían formar agru-
paciones que llevasen a cabo la total explotación del
ganado, desde el nacimiento hasta el sacrifico, asegu-
rando las condiciones de cría y la calidad de los alimen-
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tos utilizados. Habida cuenta que la mayor parte del
censo pertenece a la raza segureña, de reconocida ca-
pacidad productora de carne ovina de calidad, deberían
surgir uniones de ganaderos capaces de desarrollar un
tejido comercial que permitiese acercar los productos,
debidamente nominados, hasta el consumidor.

Por otra parte, puesto que ha disminuido la super-
ficie pastable, sin la paralela disminución del censo,
esta especie, de manera muy concreta, está contribu-
yendo a aumentar el grado de erosión de los terrenos.
Por ello, deben buscarse otras alternativas productivas
en estas zonas, que permitan rebajar los censos de
reproductores y evitar los fenómenos erosivos. En este
sentido, deben realizarse estudios sobre las posibilida-
des de producción de corderos en una forma de intensi-
ficación nutritiva variable: sacrificio temprano, termina-
ción con o sin concentrados, saliendo o no al campo,
edades de destete y paso a cebaderos, etc. Asimismo,
se está trabajando en conseguir una Indicación Geográ-
fica Protegida que fomente el consumo y que repercuta
en rápidas mejoras del sector. Esta acción se está lle-
vando a cabo con la raza segureña, que ocupa el pri-
mer puesto a nivel provincial y sexto nacional, con un
censo del 9 por 100 y en franca expansión.

La producción de carne caprina en la provincia tie-
ne como origen las razas serrana-negra o castiza y blanca
andaluza, así como las crías procedentes de las razas
murciano-granadina y malagueña que se sacrifican den-
tro de sus primeros 30 ó 40 días de nacimiento, cuyas
madres son, posteriormente, sometidas a ordeño.
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El censo caprino sufrió un importante descenso
como consecuencia de las actuaciones forestales y de
la dedicación a caza mayor de muchas fincas en zonas
de Sierra Morena. En la actualidad, existe una cierta
estabilidad del número de cabezas, en torno a las
500.000 hembras reproductoras, de las cuales, unas
200.000 corresponden a las razas de aptitud cárnica,
con un predominio casi absoluto de la serrana-negra o
castiza. Esta es explotada en Sierra Morena, existiendo
núcleos importantes en La Carolina, Santa Elena, Na-
vas de San Juan y Santisteban del Puerto.

La carne de cabrito tiene una gran demanda, tanto
de animales pertenecientes a las razas lecheras como a
las de carne, pero la gran variabilidad racial conlleva
una falta de uniformidad en las canales, que impide
una tipificación. Por otro lado, la falta de asociacionismo
provoca que la comercialización sea, generalmente, in-
dividual, una forma de actuar alimentada por el peque-
ño tamaño de las explotaciones de caprino lechero. Este
comportamiento comercial hace que, aunque la deman-
da es grande a lo largo del año, tanto para consumo
local como para su envío a zonas de Cataluña, Levante
y Madrid, esta no se traduzca en beneficios significati-
vos.

Respecto del porcino, el sistema de explotación es
intensivo, bien en ciclo cerrado, con cebo de todos los
lechones nacidos, o en cebaderos, que adquieren los
mismos a través de diversas firmas comerciales en régi-
men de integración.

Existe, con carácter general, una buena estructura
en el tamaño de las explotaciones, nivel de mecaniza-
ción y especialización productiva. Las condiciones sa-
nitarias son buenas. El último foco de peste porcina
africana apareció en los años 1.976 y 1.977 en Vilches,
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poniéndose en marcha, para su extinción y control, unas
medidas sanitarias que estuvieron especialmente referi-
das a la recuperación y repoblación de las explotacio-
nes y que dieron excelentes resultados. Ninguno de los
problemas sanitarios de peste clásica que se han dado
en fechas recientes ha afectado a explotaciones
jiennenses, aunque éstas han sufrido la disminución de
precios acontecida en el sector, circunstancia que se
produce cíclicamente y que, en esta ocasión, se ha vis-
to agravada por los referidos problemas sanitarios, lo
que condujo a una disminución del consumo, que ha-
bía tenido en fechas anteriores una expansión impor-
tante al haberse orientado la demanda hacia la carne
de porcino y aves, tras la aparición de la encefalopatía
espongeiforme bovina o « síndrome de las vacas lo-
cas».

La explotación porcina extensiva tiene en la pro-
vincia una muy baja representación, reducida a explo-
taciones familiares en zonas de sierra, con matanzas
domiciliarias, donde se elaboran y consumen la prácti-
ca totalidad de los productos.

En nuestra provincia no se ha alcanzado aún el
techo de producción y procede valorar la mineralización
de las tierras agrícolas sobre las que podrían ubicarse
explotaciones porcinas, sin que ello suscitase ningún
problema ambiental. En la actualidad, este tipo de pro-
blemas ha provocado la reacción ciudadana, sensibili-
zada con las molestias que ocasionan las explotacio-
nes porcinas cuando se ubican en los núcleos de pobla-
ción o en sus cercanías.
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Por otro lado, existe una dependencia de la indus-
tria chacinera provincial de la entrada de cerdos para
sacrificio procedentes de otras comunidades autóno-
mas, lo que supone un coste importante de transporte,
unido a los riesgos sanitarios subsiguientes. Por ello, es
deseable incrementar el número de reproductoras y ce-
rrar ciclos productivos.

Con respecto a la producción de carne avícola,
hemos de señalar que procede de pollos híbridos, de
razas especializadas en la producción de carne y de las
gallinas de puesta, una vez concluido su ciclo como
ponedoras.

El sector está verticalizado en un 96%, es decir, la
práctica totalidad de las explotaciones avícolas de cebo
(broilers) se encuentran en régimen de integración, un
sistema de gestión análogo a los cebaderos de cerdos,
en los que el granjero pone a disposición de una empre-
sa las naves y su trabajo, por lo que percibe una remu-
neración en función de los resultados de su crianza.
Existen unas zonas que se encuentran orientadas a la
producción de broilers: Huelma, Navas de San Juan,
Arquillos, etc.

Como síntesis del estudio de la situación actual
del sector y del diagnóstico realizado, se desprende que
el objetivo general debe ser el mismo que el reflejado en
el Plan Estratégico de la Agroindustria andaluza: «Fo-
mentar el desarrollo sostenible del sector agroalimentario
jiennense».

Este fomento ha de ser asumido como objetivo
tanto por la Administración como por el sector, de ma-
nera que las estrategias y actuaciones propuestas de-
ben llevarse a cabo por todos los actores implicados en
el ámbito de sus respectivas actuaciones.
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El objetivo general citado se concreta en una serie
de objetivos específicos que se transcriben literalmente:

1.- Mejorar el acceso a la información de las empresas
agroalimentarias como factor estratégico de primer
orden para su competitividad.

2.- Integrar la formación continua de los recursos hu-
manos, y en especial en el ámbito de la dirección,
en la estrategia empresarial de las industrias
agroalimentarias.

3.- Potenciar los mecanismos relacionados con el con-
trol de la calidad agroalimentaria y fomentar la se-
guridad alimentaria.

4.- Fomentar y promocionar los productos
agroalimentarios andaluces basándose en la aso-
ciación de los conceptos Andalucía-Alimentación Me-
diterránea y en la calidad agroalimentaria.

5.- Mejora de la organización sectorial y de la comuni-
cación con la Administración.

6.- Adecuación de la financiación y la fiscalidad que
opera para las empresas agroalimentarias a las ne-
cesidades reales de las mismas.

7.- Mejorar la comercialización de los productos
agroalimentarios como un factor clave en el incre-
mento de competitividad de las agroindustrias an-
daluzas.

8.- Adaptar los servicios e infraestructuras agrarias a
las necesidades de las agroindustrias.

9.- Potenciar la investigación, el desarrollo y la transfe-
rencia de tecnología al servicio de las necesidades
del sector

10.-Fomento de la innovación tanto para las nuevas
instalaciones como para mejorar el tejido producti-
vo agroindustrial.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TIPOLOGÍA
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Dentro del sector agroalimentario,  en relación con
el número de empresas según el Impuesto de Activida-
des Económicas, destacamos como se puede observar
en la siguiente tabla un total de 533 industrias relacio-
nadas con la industria de pan,  confitería, bollería y
pastelería industrial. En segundo lugar las relacionadas
con la industria del aceite y en tercer lugar las industrias
cárnicas.

Número de empresas según Impuesto de Actividades
Económicas  por municipio de la provincia de Jaén.

Albanchez de Ubeda 2 3
Alcalá la Real 5 14 3 8 18 - 3 1 16

Alcaudete 4 7 2 15 3 4
Aldeaquemada 1
Andújar 1 5 2 4 23 4 10
Arjona 1 4 3
Arjonilla 2 4 4

Arquillos 3 1 3 1
Baeza 3 13 2 6 20 1 7
Bailen 3 2 3 13 4
Baños de la Encina 2 2 3
Beas de Segura 1 7 1 10 1

Bedmar y Garcíez 1 2 6 3
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Begijar 2 2 7
Belmez de la Moraleda 1 1 1 2
Benatae 1 2

Cabra de Santo cristo 1 1 4
Cambil 1 4 2 3 5
Campillo de Arenas 1 7 2 1
Canena 2 2
Carboneros 2 1 1 2

Carchelejo 2 1 3
La Carolina 1 1 1 2 11 4
Castellar de Santisteban 2 3 1 5 1
Castillo de Locubín 2 3 4 1 1
Cazalilla 1 1

Cazorla 3 7 2
Chiclana de Segura 2 1
Chilluevar 2 1 2 2
Escañuela 3
Espeluy 11

Frailes 1 2 1
Fuensanta de Martos 3 6 3
Fuerte del Rey 2
Génave 2 2
La Guardia de Jaén 3 1 1 6

Guarromán 1 2 2 6 1
La higuera 2 2
Higuera de Calatrava 2 2 1 1
Hornos de Peal 1 1
Huelma 1 3 1 1 7 3

Huesa 1 2
Ibros 4 5 4
La Iruela 1 1 1
Iznatoraf 1 2
Jabalquinto 6 1

Jaén 1 4 1 16 50 4 6 19
Jamilena 2 4
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Jimena 1 1 1 1 1 1
Jodar 2 2 9 2 2
Linares 2 2 1 3 34 2 13
Lopera 2 1 1 1
Lupión 2 1

Mancha real 2 8 3 6 1 1 2
Marmolejo 3 1 3
Martos 1 13 5 15 1 10
Mengibar 1 3 3 9 2
Montizón 3 4 1

Navas de San Juan 6 1 2 3 2
Noalejo 2 11 2 1
Orcera 1 1 2
Peal de Becerro 1 4 8 4
Pegalajar 1 4 2 2 3

La Cerradura 1
Porcuna 1 5 1 1 13 3
Pozo Alcón 3 3 3 4 8 1 1 3
Puente Génave 3 1 1 3 1 1
La Puerta de Segura 2 1 1 4 2

Quesada 1 5
Rus 2 5 1
Sabiote 2 4
Santa Elena 1 1
Santiago de Calatrava 3 1

Santiago de la Espada 3 5 2
Santisteban del Puerto 4 2 8 1
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Fuente: Impuesto de Actividades Económicas. Año 2003. Elaboración
propia.

F y E de aceite: Epígrafe 14.111 Fabricación y envasado de aceite de oliva.

F de aceite: Epígrafe 14.112 Fabricación de aceite de oliva.

E de aceite:Epígrafe 14.113. Envasado de aceite de oliva

Cárnicas : Engloba los epígrafes 14.131 Sacrificio y despiece de ganado, 14.132 Fabricación
de productos cárnicos de todas clases  y 14.133 Salas de despiece autónomas.

I de pan,boll y past.:  Engloba los epígrafes 14.191 Industria de pan y bollería y 14.212
Elaboración de productos de confitería  y 14.192 Industria de bollería
y pastelería.

Conservas :Epígrafe 1.415 Fabricación jugos y conservas vegetales.Epígrafe 1.416 Fabrica-
ción de conservas vegetales.

Elab de vinos :Epígrafe 14.251 Elaboración y crianza de vinos.

I lácteas : Epígrafe 14.143 Fabricación quesos y mantequilla y 14.141 Preparación de leche

Otras : Engloba los siguientes epígrafes:14.121 Extracción y envasado aceites de semillas,
14.193 Industria de elaboración de masas fritas, 14.123 Refinado, envasado de grasas
vegetales animales, 14.223 Elaboración piensos compuestos, 14.239 Elaboración de
otros productos alimenticios, 14.171 Fabricación de harinas y sémolas, 14.282 Fabrica-
ción aguas gaseosas y otras bebidas.
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Santo Tomé 2 3
Segura de la Sierra 2 2 4 1

Siles 2 4
Sorihuela de Guadalimar 2 1
Torreblasco-pedro 2 2 2 1
Torredelcampo 1 6 1 1 11 2 8
Torredonjimeno 5 7 1 7 1 3

Torreperogil 2 1 4 2 1 1 1
Torres 2 1 3
Torres de Albanchez 2 1 1
Ubeda 5 5 2 20 13
Valdepeñas de Jaén 3 1 4

Vilches 1 3 2 5 1 3
Villacarrillo 3 5 5 10 1 2
Villanueva de la Reina 4 3 2 1 2
Villanueva del Arzobispo 1 4 1 1 8 2
Villardompardo 3 1

Los Villares 2 2 3 4 2
Villarodrigo 1 2 1
Villatorres 2 4 7 1
TOTAL 86 279 22 85 533 37 7 15 153
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En términos de empleo , según el Directorio de Es-
tablecimientos con actividad económica de Andalucía
en 2003, en la provincia de Jaén existen 33.465 esta-
blecimientos. De ellos, 1.178 pertenecen a las indus-
trias de productos alimenticios y bebidas, distribuidos
según los siguientes tramos de empleo:

Industrias de productos alimenticios y bebidas por
tramo de empleo y actividad económica en la
provincia de Jaén.

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica de
Andalucía. Año 2.003.

La mayoría de las empresas agroalimentarias de
la provincia, 869, se sitúan en el intervalo de 0-5 tra-
bajadores. Por subsectores destaca el de aceite y gra-
sas, con un 56% de las empresas en este tramo.

En cuanto a la forma jurídica del titular, existen
457 empresas cuyo titular es persona física, seguido
de un elevado número de industrias en sociedad coope-
rativa, 279. La mayor parte de las mismas son del tipo
de sociedad cooperativa agraria.

Subsectores Sin 0-5 6-19 20-49 50-99 + de 100 Total
empleo trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj.

conocido

Cárnicas 6 70 19 3 0 1 99

Conserv. pescados 3 0 0 0 1 0 4
Frutas y hortalizas 3 26 9 1 0 0 39
Grasas y aceites 25 244 132 28 3 1 433
Lácteas 3 19 2 0 0 0 24
Molinería 0 6 0 2 0 0 8

Aliment. animal 0 9 5 0 0 0 14
Otros alimenticios 21 484 27 1 1 2 536
Bebidas 2 11 7 0 0 1 21
Total 63 869 201 35 5 5 1.178
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Establecimientos de la industria de alimentación,
bebidas y tabaco por tramos de empleo y  forma
jurídica del titular en Jaén.

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica de
Andalucía. Año 2.003.

Extractando a los subsectores más importantes de
la provincia en términos de número de empresas, el de
aceite y grasas y el cárnico, las cifras son:

Establecimientos de fabricación de aceites y grasas
por tramos de empleo y forma jurídica del titular.

Subsectores Sin 0-5 6-19 20-49 50-99 + de 100 Total
empleo trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj.

conocido

SA y SAL 0 28 23 10 1 1 63
SL 7 58 20 3 0 0 88
Com. Bienes 2 9 2 0 1 0 14
S. Cooperativa 16 120 84 13 1 0 234
S. civil 0 0 0 0 0 0 0
Persona física 0 29 3 2 0 0 34
Otras 0 0 0 0 0 0 0
Total 25 244 132 28 3 1 433

Subsectores Sin 0-5 6-19 20-49 50-99 + de 100 Total
empleo trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj.

conocido

SA y SAL 1 35 35 13 1 5 90
SL 25 164 55 6 2 0 252
Sociedad en CB 15 67 8 0 1 0 91
Sociedad en 21 155 89 13 1 0 279

cooperativa
Sociedad civil 1 1 1 0 0 0 3
Persona física 0 441 13 3 0 0 457
Otras formas 0 6 0 0 0 0 6
jurídicas

Total 63 869 201 35 5 5 1178

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica de
Andalucía. Año 2.003.
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Establecimientos  de la industria cárnica por
tramos de empleo y forma jurídica del titular.

Se puede observar que, mientras en el subsector
de las grasas y aceites la forma jurídica más común es
la cooperativa,  en el cárnico destaca la persona física,
con una media de 0 a 5 trabajadores.

Subsectores Sin 0-5 6-19 20-49 50-99 + de 100 Total
empleo trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj. trabaj.

conocido

SA y SAL 0 0 2 2 0 1 5
SL 3 20 12 1 0 0 36
Com. Bienes 2 5 3 0 0 0 10
S. Cooperativa 1 4 0 0 0 0 5
S. Civil 0 1 1 0 0 0 2
Persona física 0 40 1 0 0 0 41
Total 6 70 19 3 0 1 99

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica de
Andalucía. Año 2.003.
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