
183

ARTÍCULOS

Sociol. trab. 101, 2022: 183-197

Sociología del Trabajo
ISSN-e 2603-9710

https://dx.doi.org/10.5209/stra.82105

Emprendedoras rurales de la industria agroalimentaria ante las políticas 
públicas: segregación ocupacional en territorios vulnerables1

Aurora Galán Carretero2; María José Díaz Santiago3; Isabel Colmenero Herreros4

Recibido: 21/05/2022 / Aceptado: 26/09/2022

Resumen. El artículo analiza las políticas públicas dirigidas a activar el emprendimiento de las mujeres, de las zonas de 
Inversión Territorial Integrada albacetense, en la industria agroalimentaria. El análisis, con perspectiva de género, muestra 
su influencia en la segregación ocupacional: a nivel global, promocionando actividades interdependientes a los territorios 
con la industria agroalimentaria auxiliar feminizada; y, a nivel local, cristalizando actividades económicas precarias, 
alternativas, donde la cadena global de cuidados y la acción social de las mujeres rurales sostiene la comunidad. 
Con una triangulación metodológica eminentemente cualitativa se recogen las voces de mujeres emprendedoras y pequeñas 
empresarias evidenciando, por ejemplo, la disonancia entre el discurso oficial y el de ellas. El capital cultural, social y 
económico construye imaginarios laborales irruptores en la comunidad, mostrando el (des)equilibrio del mercado de trabajo 
y la actividad económica basada en concepciones patriarcales y de clase.
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[en] Rural women entrepreneurs in the agri-food industry and public policies: 
occupational segregation in vulnerable territories.
Abstract. The article analyzes the public policies aimed at activating women’s entrepreneurship in the globalized agri-
food industry in the Albacete Integrated Territorial Investment zones. The analysis, with a gender perspective, shows 
their influence on occupational segregation: at global level, promoting interdependent activities to the territories with the 
feminized auxiliary agri-food industry; and, at local level, crystallizing precarious, alternative economic activities, where 
the global chain of care and social action of rural women sustains the community. 
With an eminently qualitative methodological triangulation, the voices of women entrepreneurs and small businesswomen 
are collected, highlighting, for example, the dissonance between the official discourse and theirs. Cultural, social and 
economic capital constructs irruptive labor imaginaries in the community, showing the (im)balance of the labor market and 
economic activity based on patriarchal and class conceptions.
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1. Introducción 

El territorio, como concepto teórico y objeto empírico, analizado con una perspectiva interdisciplinar va más allá de 
los límites administrativos tradicionales, interesándose por el amplio y heterogéneo conjunto de redes colaborativas, 
que con objetivos y efectos transformadores basados en relaciones de reciprocidad y proximidad, están proponiendo 
alternativas a la economía dominante. El análisis sobre el planeamiento territorial proporcionado por Sanz y Oliva 
(2020) incide en esta necesidad de involucrar el compromiso ciudadano al desarrollo social, incorporando cuestiones 
como la inclusión social, la innovación y cuestiones intangibles como el paisaje y la identidad.

Las inversiones territoriales integradas surgen como un mecanismo clave para la aplicación de dichas estrategias 
“vitales en la construcción de la Europa inteligente, sostenible e integradora prevista en la Estrategia Europa 2020” 
(Comisión Europea, 2014). El inicio de la investigación parte del marco de Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el 
que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha 
para el período de programación 2014-2020. Dichas zonas están caracterizadas por un elevado índice de ruralidad, 
altas tasas de desempleo, declive socioeconómico, ubicación en las zonas periféricas de la región, muchas con terri-
torio de dificultad orográfica, y fija los territorios de acción preferente en la provincia de Albacete, concretamente en 
las comarcas de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, y la Sierra del Segura. 

Figura 1 Mapa de las Zonas ITI Castilla-La Mancha

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 (JCCM, 2019)

La primera está compuesta por 25 municipios, una población mermada ante la transición demográfica, en fase de 
despoblación y una densidad de población 7,6 por km2 y, la segunda formada por 12 municipios de 6,88 habitantes 
por km2 (SACAM 2020), cifras muy por debajo de la densidad poblacional del medio rural en España, que es de 17,8 
habitantes por km² (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021). Luis Camarero al analizar las tendencias 
sociodemográficas y territoriales de este tipo de zonas de baja densidad, donde el despoblamiento va paralelo a la 
desagrarización, indica: “El problema no puede plantearse en cuanto a la forma óptima de cómo distribuirnos o con-
centrarnos en pueblos con condiciones de gestión estandarizada, sino en cómo conciliar un modelo de baja densidad 
con el mantenimiento de la capacidad política hasta niveles locales” (Camarero, 2020:33). En definitiva, se trataría 
de cómo adaptar las políticas públicas a estos territorios con características diferenciales donde no se pueden aplicar 
modelos de gestión estandarizadas y tayloristas. En este paisaje, donde el discurso de la despoblación es el protago-
nista en los últimos años, las políticas públicas diseñadas desde instituciones europeas, nacionales y regionales deben 
alcanzar, en su impacto, la gobernanza local y lo que es más importante, y núcleo esencial, incidir de manera positiva 
en la ciudadanía que compone las zonas rurales.

El objetivo de esta investigación se ha centrado en conocer y analizar las políticas públicas dirigidas a activar el 
desarrollo rural con especial atención a las de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que inciden en las 
mujeres rurales que se autoemplean y/o crean empresas relacionadas con la industria agroalimentaria en Campo de 
Montiel y la Sierra del Segura y Alcaraz, visibilizando el impacto de estas políticas en las mujeres emprendedoras en 
el sistema productivo local de la industria agroalimentaria, así como el impacto que tienen en el territorio teniendo 
en cuenta el marco de las cadenas globales actuales basadas en la “desglobalización”, acercamiento y resiliencia de 
los procesos productivos. 

Para lograrlo se ha realizado una triangulación metodológica predominantemente cualitativa, analizando los as-
pectos técnicos, la evolución del contexto y su prospección en ciertas áreas. En una primera fase, se ha procedido al 
análisis documental exhaustivo, sobre las políticas y planes específicos de desarrollo rural que aplican y trasciende en 
la zona, con especial atención a la industria agroalimentaria. Además, se ha llevado a cabo la búsqueda y el análisis de 
referencias bibliográficas actualizadas, así como informes de organismos oficiales, de corte cualitativo y cuantitativo, 
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que nos permitieran vislumbrar la situación de la industria agroalimentaria de la zona objeto de estudio. En este sen-
tido, es importante constatar la dificultad de encontrar determinada información desagregada por sexo para integrar 
la perspectiva de género. La segunda fase ha consistido en la realización de un trabajo empírico de corte cualitativo, 
basado en 30 entrevistas en profundidad semi-estructuradas (véase tabla 1): 12 a informantes clave, cargos políticos, 
puestos técnicos de la administración pública, representantes de asociaciones y colectivos vinculados al sector y 
personal técnico de empleo y agentes en el territorio; y 18 entrevistas al tejido empresarial femenino de Campo de 
Montiel, Sierra del Segura y Alcaraz.

Tabla 1 Entrevistas realizadas años 2019-2021

Mujeres
emprendedoras

Mujeres
trabajadoras

Políticos y líderes de 
asociaciones

Personal Técnico y agentes 
en el territorio

Entrevistas

4 panaderías 
3 cárnicas
2 ganaderas
2 huevos ecológicos
1 turrones 
1 esencias -plantas me-
dicinales
1 permacultura
1 viñedos

1 cárnicas
1 champiñones
1 vinos

3 representantes políti-
cos, JCCM, Diputación 
de Albacete
2 representantes de 
asociaciones del medio 
rural

2 Gerentes Grupo de Acción 
Local
1 técnico cooperativas agro-
alimentaria de Castilla La 
Mancha
4 orientadores/as laborales y 
centro de la mujer

Total: 30 15 3 5 7

El trabajo de campo se ha centrado en las mujeres autónomas y/o emprendedoras que desarrollan su actividad en 
el sector agroalimentario y servicios auxiliares de las zonas especificadas. Para organizar y facilitar el análisis se ha 
utilizado el programa informático Atlas-ti 9.

2. Contextualización de las políticas públicas y empresariales en las relaciones sociolaborales de las mujeres 
rurales en la industria agroalimentaria

Los estudios sobre mujeres rurales y su importancia en el desarrollo rural han sido objeto de análisis en las últimas 
décadas, marcado por los cambios en los años 80 en una agricultura organizada como trabajo familiar, en la que no 
era posible separar la familia de la relación de trabajo, con una estrategia familiar predominante en la que la mujer era 
considerada esposa del agricultor y su trabajo una “ayuda” a la economía familiar. Un trabajo invisible a las estadís-
ticas oficiales y también sin reconocimiento social, pero muy valioso en el desarrollo local. Investigaciones como las 
realizadas por Camarero et al. (1991) “Mujer y Ruralidad. El Círculo Quebrado” han sido un punto de inflexión so-
bre el conocimiento del trabajo de las mujeres rurales. La invisibilidad del trabajo de las mujeres realizada mediante 
diversos procesos, como indican Oliva y Camarero se ven a simple vista en “las expresiones que utilizan los propios 
actores sociales que muestran hasta qué punto ha sido asumida la invisibilidad de su trabajo” (2005: 4). Ceguera 
de género de un trabajo que es motor de desarrollo rural y que desvela las trayectorias ocupacionales de las mujeres 
rurales en España y el papel de las empresarias (Sampedro y Camarero, 2007 y 2016), así como los desequilibrios 
demográficos entre hombres y mujeres.

Actualmente, estamos asistiendo a una activación (socialización diferente) de las mujeres en el mundo rural, toda-
vía condicionadas por las generaciones pasadas y por las características del medio rural que condicionan la constitu-
ción de identidades de género. Fátima Cruz (2006), plantea que las transformaciones del medio rural están marcadas 
por dos procesos: la multifuncionalidad, funciones que se van diversificando en el medio rural, vinculando a mujeres 
y a hombres en nuevas actividades también marcadas por el género; y la desagrarización, caracterizada por la pérdida 
de centralidad de la actividad agraria como base económica de las sociedades y marcando la organización de la vida 
rural y la configuración de las estructuras sociales de dichas áreas (Camarero 2017). Ante las transformaciones en el 
medio rural, las mujeres se convierten en actoras clave en el desarrollo del territorio (Bjärstig y Sandström, 2017) y 
las políticas, destinadas al desarrollo del medio rural, que inciden en el empoderamiento de éstas, para tomar decisio-
nes en torno a la creación de empresas, proporcionar trabajo, atraer población y desarrollar el medio rural (Stough, 
2016; Navarro et al., 2018; Nicolás et al., 2021)

A grandes rasgos, las dinámicas y las relaciones entre hombres y mujeres en el mundo rural, todavía hoy, se 
mueven entre la tradición y la modernidad (Galán y Díaz, 2020). De igual forma, la distancia entre productores y 
consumidores, debido a la incorporación de productos en cadenas alimentarias cada vez más largas, es síntoma de 
la reconversión agraria y de su retirada del territorio (Bonanno et al. 1994 y Moreira, 2011). Las emprendedoras 
en la industria agroalimentaria lo son por la continuidad en negocios familiares y/o por la situación forzada de 
alcanzar autonomía económica y personal en un contexto más complejo, globalizado, digitalizado y de mayor vul-
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nerabilidad. Por ello, es necesario seguir analizando la realidad social de las mujeres rurales, sobre todo de aquellas 
que viven en zonas altamente vulnerables, donde las políticas de activación de empleo no agencian la diversidad 
de las actividades que desempeñan: “la perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las condicio-
nes, situaciones y necesidades respectivas de los hombres y de las mujeres en todas las etapas de los procesos de 
desarrollo de los territorios” (De la Cruz, 1998). Las mujeres siguen trabajando en entornos en los que persisten 
los estereotipos de género a pesar de los cambios que visiblemente se están produciendo en las últimas décadas 
(Barón et al, 2001; Díaz y Jiménez 2007), y donde las iniciativas emprendedoras permiten, por un lado, “romper 
el círculo de aislamiento sobre las mujeres en los pueblos pequeños, posibilitando un nivel de relaciones sociales y 
de intercambios con las ciudades que enriquecen la vida cotidiana. Por otro lado, permite a las mujeres mayor in-
dependencia económica y una participación visible de los ingresos familiares.” (Cruz, 2006:120). Repercusión en 
la autonomía y autoestima de las mujeres, con un apoyo financiero y reconocimiento social, donde los estereotipos 
y la socialización del ámbito rural modelan sus oportunidades para desarrollar la actividad empresarial (Marlow, 
2002; Sampedro y Camarero, 2007).

En relación a la industria agroalimentaria, y centrándonos en Castilla-La Mancha, ésta “ocupa una posición líder 
dentro de la industria agroalimentaria en España, especialmente en sectores como el vino, el aceite de oliva, las 
hortalizas, la carne fresca y sus transformados, así como en el queso y los productos lácteos. La Región ofrece unas 
condiciones óptimas tanto la existencia de materias primas de primera calidad como por su estratégica posición 
geográfica para el establecimiento de industrias agroalimentarias e industria auxiliar, destacando entre ellos la 
logística alimentaria y el packaging.” (Gobierno Castilla- La Mancha, 2021: 14). El sector agroalimentario dividido 
en dos grandes grupos de actividad: el sector primario formado por actividades de la agricultura, ganadería, silvicul-
tura y la pesca; y la industria agroalimentaria, que incluye empresas y actividades para la transformación de materias 
primas agrícolas o ganaderas. El primero, mantiene un peso significativo en Castilla-La Mancha y la aportación del 
PIB en el año 2018 de la agricultura, silvicultura y la pesca del 8,85% del total de la región, muy por encima de la 
media nacional (2,8%). Las explotaciones agrícolas dedican sus actividades en mayor número al olivar, seguido de 
los cereales de secano y, posteriormente, al viñedo y al almendro. En lo que se refiere a las ganaderas son principal-
mente de porcino, aves, ovino y bovino (CCOO, 2020).

Según el Informe anual de la industria alimentaria española del MAPA, que recoge los últimos datos de Estadís-
tica Estructural de Empresas del INE, en Castilla-La Mancha las cifras de negocio de los subsectores de la industria 
agroalimentaria en relación a las nacionales destacan que los vinos representan el 20% de la cifra nacional, seguido 
de los productos lácteos (15,7%) y de la industria cárnica (9,9%).

Tabla 2 Cifras de negocio de la industria agroalimentaria Castilla-La Mancha y España 2019

Industria Alimentaria = CNAE 10 (Industria de la Alimentación) + CNAE 11 (Fabricación de Bebidas). No está incluida 
la CNAE 12 (Industria del Tabaco). 

Fuentes: Estadística Estructural de Empresas (INE, 2020) y Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2021
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Mientras que la ocupación en Castilla-La Mancha supone un porcentaje del 6,5% del total de la industria agroa-
limentaria nacional, según el estudio realizado por Sáez, et al. (2018). Las transformaciones productivas marcadas 
por las cadenas globales con una creciente fragmentación de las últimas décadas, que conlleva la reducción de costes 
laborales, inciden en el trabajo de las mujeres rurales (Galán y Díaz, 2007, 2020). En los últimos años, la transfor-
mación hacía la relocalización asentada en la resiliencia del territorio y aseguramiento de sectores vitales capacita en 
términos de competencias y habilidades digitales y organizativas para el emprendimiento a las mujeres rurales de la 
zona ITI a través de las políticas públicas. Empeño, patente en el congreso anual de la red europea Rural Employa-
bility Network (REN, 2021) donde se destacó la importancia del emprendimiento de jóvenes y mujeres en el medio 
rural para favorecer el relevo generacional y el asentamiento de la población a través de la digitalización, el desarrollo 
de la economía circular y los proyectos de coworking.

Según el último Global Entrepreneurship Monitor España (GEM, 2021) el 48% de las iniciativas estaban lidera-
das por mujeres antes de la pandemia, pero la crisis del COVID 19 ha impactado, sobre todo, en la tasa de empren-
dimiento femenino, con un porcentaje menor que en 2019. El perfil de las mujeres con negocios en los ámbito rural 
y urbano (de hasta 3,5 años) muestran que la edad más frecuente para emprender está entre los 25 y 44 años, siendo 
algo superior en la zona rural frente a la urbana (57% vs. 55%). Además, la mujer que emprende en el ámbito rural 
percibe levemente tener mayores conocimientos y habilidades que aquellas que lo hace en el ámbito urbano (85% 
vs. 82%) (GEM, 2021). La segregación ocupacional de género muestra cómo las mujeres, independientemente de su 
tipo de ocupación, situación profesional o participación en el mercado de trabajo, trabajan y desarrollan su actividad 
en trabajos considerados feminizados, emprendiendo actividades en restauración o pequeña hotelería rural, venta de 
productos agroalimentarios autóctonos, trabajos personales, de cuidados, o pequeña industria de ganadería ecológi-
ca. La segregación ocupacional de género correlaciona con la edad y especialización de las actividades apareciendo 
nichos laborales propios para mujeres y hombres, donde las actividades masculinas muestran más homogeneidad, así 
como resistencia a la inclusión de las mujeres, condicionando las posibilidades económicas de éstas (Anker, 1998) y 
la adopción de estrategias basadas en la creación de oportunidades que, en algunas ocasiones, se convierten en activi-
dades económicas o profesionales por cuenta propia con o sin personas empleadas. Segregación que conlleva cierta 
asimilación ocupacional etaria de algunos de los espacios y actividades pero con un carácter más coyuntural debido 
a la propia estructura ocupacional (Aldaz y Eguía, 2016).

3. Políticas públicas en las zonas ITI albacetenses. Gobernanza ante la despoblación, con perspectiva de género

La iniciativa comunitaria EQUAL (Comunidad Europea, 1999) relativa a la cooperación transnacional destinada a 
promover nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades en relación al mercado de trabajo 
(Consejo el 21 de junio de 1999, para el periodo 2000-2006) recoge, entre sus fundamentos, el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres exigible en todas las políticas de la Unión Europea y eje transversal en 
todas las actuaciones. Paralelamente, se promueve integrarla en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo. A 
partir de ahí, todas las políticas públicas han de respetar y promover la igualdad de oportunidades partiendo de me-
didas de acción positiva, dirigidas a la integración de la igualdad de manera transversal, lo que constituye un nuevo 
enfoque para su incorporación en las políticas generales y donde, además, “las políticas públicas cada vez tienen más 
conciencia de, de lo que es el, el mundo rural […] se va poniendo en valor más el territorio que no el desarrollismo 
puro y duro” (Representante político de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

En los años 90, los programas LEADER inicialmente y PRODER de la Unión Europea, inciden en el desarrollo 
rural con la cooperación de las administraciones públicas y los agentes sociales que intervienen en el territorio, desta-
cando también la participación ciudadana como motor de cambio social. LEADER se plantea como un modelo inno-
vador, integrado, demostrativo y participativo en el desarrollo rural (MAPA, 1998; Esparcia y Serrano, 2016; Nicolás 
et al., 2021). El concepto de participación, que aparece junto a modelos de cogestión, planificación ascendente, que 
se desarrollaron en el marco de la cooperación internacional, del desarrollo rural (FAO, 2005) y de la conservación 
de la Agenda 21 Local, según Oliva et al (2014), se han consolidado como formas alternativas de gobernanza que 
incorporan el sentido ético y a los actores implicados en el territorio en nuevas prácticas para una transición alimen-
taria sostenible (Kirwan et al., 2017; Crivits et al, 2018). También la participación ciudadana estará muy presente 
en el próximo Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2023-2027 de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha5 y en el Programa LEADER (Real Decreto 2/2002) incorpora en las políticas públicas europeas la cuestión 
de género regulando la aplicación de la iniciativa comunitaria “Leader Plus” y los programas de desarrollo endógeno 
de grupos de acción local incluidos en los Programas Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo Rural, 
PRODER (Real Decreto 394/2006, que modifica el 2/2002). 

Esa nueva gobernanza interpela a la participación de los actores sociales en el territorio, donde la impronta femi-
nista y la inclusión de base hace del Estado un actor fundamental ad hoc para salir de la crisis a imagen de las antiguas 

5 Entre los estudios que han centrado sus investigaciones en las políticas públicas, y especialmente en la nueva gobernanza en zonas rurales aisladas, 
destaca el estudio realizado por Sanz y Oliva (2020), sobre la montaña pirenaica, aunque los primeros análisis sobre la nueva gobernanza ya los 
encontramos en Little (2001) y Woods (2005).
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políticas keynesianas, donde las administraciones públicas, además, reconocen el papel de las mujeres rurales en el 
desarrollo social y económicos de estas zonas.

Hay que ser muy reivindicativos y militar en el feminismo. Y yo lo hago cada día y desde los ámbitos 
que puedo. Pero donde verdaderamente se hace la revolución para imprimir estos cambios, pues es en las 
normativas, en la legislación, en el Boletín Oficial del Estado y en cada una de las convocatorias y de las 
acciones políticas que... que emprendemos desde las diferentes instituciones […] La lucha contra el des-
poblamiento, tiene que pasar necesariamente por consolidar y arraigar a las mujeres en el territorio. Y ese 
arraigo tiene que pasar por unas posibilidades de que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos vitales 
y profesionales en un territorio (Representante político de entidad de ámbito provincial).

En los últimos diez años aparece un abundante entramado de regulación, programas, planes y/o actuaciones que 
van a dar un gran impulso, de un modo más general, a la articulación de las políticas públicas en aspectos como el 
desarrollo rural, pero más concretamente al sector agroalimentario. A este respecto, es importante mencionar un ins-
trumento de gestión del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento UE 1303/2013), en cuyo Capítulo III de De-
sarrollo territorial, artículo 36 sobre la Inversión Territorial Integrada (ITI), se crean como un instrumento destinado 
a apoyar un conjunto de acciones con las que dar respuesta a necesidades o retos de áreas geográficas determinadas. 
Por esto, enclaves de Castilla-La Mancha, se encuentran entre las zonas receptoras de ayudas de Fondos Europeos 
de Desarrollo Rural, FEDER y del FONDO Social Europeo, FSE, a través de los Programas Operativos, PO, entre 
los que destaca, el PO FSE 2014-2020 , y el correspondiente al período 2021-2027 (Gobierno de Castilla-la Mancha, 
2015 y 2021), al estar orientados a prioridades de inversión y actuaciones de apoyo a proyectos que favorezcan la 
cohesión territorial, social y económica. En el momento actual de crisis provocada por la pandemia mundial de origen 
sanitario de la COVID-19, la Unión Europea impulsa el Programa Next Generation EU (Comisión Europea, 2020b) 
dotándolo con fondos presupuestarios cuyo objetivo es paliar sus consecuencias económicas y sociales, y destina, 
entre otros colectivos, a autónomos y empresas para ayudarles en su recuperación económica.

La política regional organizada a través de dos fondos, de Desarrollo Regional, FEDER, y de Cohesión, FC, pero 
donde el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, es el responsable de complementar en el entorno 
rural las actuaciones de ámbito regional y local que contribuyen a las prioridades de la UE, que se materializa y com-
plementa a través del plan estratégico, y también en sucesivos programas de desarrollo rural. Por otro lado, destacar 
el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 (Gobierno de España, 2018), y cuatro documentos 
estratégicos relacionados con el sector agroalimentario que también se enmarcan en la agenda y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Estrategia “Farm to fork” (Comisión Europea, 2019); Estrategia de la UE sobre biodiversidad 
para 2030 (Comisión Europea, 2020); Plan del Objetivo Climático para 2030 (Comisión Europea, 2020a), y Visión a 
largo plazo para las Zonas Rurales: por unas zonas rurales de la UE más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas 
(Comisión Europea, 2021). 

El Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, creado en el año 2002 (Ley 22/2002), organismo encargado de 
impulsar las políticas de igualdad, recoge que entre sus funciones la de coordinar con las consejerías las actuaciones 
transversales que hagan más efectivas las políticas del Gobierno en la obtención de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y en su artículo 2, destaca entre sus fines denominados 
“esenciales”, las “actuaciones concretas para la mujer en el medio rural” (Ley 11/2019, art.2, apartado f)). Además 
de lo anterior, el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha 2019-2024, PEICLM, aprobado en el año 2018 (Gobierno de Castilla-La Mancha, 2018), constituye el ins-
trumento para alcanzar el objetivo de la igualdad efectiva; un marco conceptual y de actuación diseñado para orientar 
la actividad de los poderes públicos de la región en materia de igualdad, cuyo objetivo es: “Dar continuidad a las lí-
neas iniciadas en anteriores planes, fundamentalmente la consolidación de la transversalidad, y a la vez incorporar 
nuevas líneas de las políticas de igualdad de género que den respuesta a la realidad actual en la que se encuentran 
las mujeres castellanomanchegas, para avanzar en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”(p. 4). También hay que mencionar iniciativas como la Feria 
de Mujeres Emprendedoras celebrada anualmente (Gobierno de Castilla-La Mancha, 2019) y el Día Internacional 
de la Mujer Rural, cuyo objetivo es visibilizar y poner en valor la actividad empresarial desarrollada por las mujeres 
rurales, y que constituye un espacio destinado a fortalecer las redes entre emprendedoras, reforzado por el Programa 
Operativo 2021-2027 del Gobierno de Castilla-La Mancha (2021), que también señala a la industria agroalimentaria 
como un sector estratégico para esta comunidad autónoma. 

Es muy importante el que las políticas públicas vayan bien orientadas a que consideren criterios de igual-
dad, y el hecho de que las políticas públicas lleven esto intrínseco hace también de que las políticas que 
giran en torno a la aplicación de las políticas públicas a través de las subvenciones ayuden también a incor-
porar criterios de género (Responsable Fundación Cooperativas Agroalimentarias CLM).

En el ámbito de las ayudas a las empresas hay que destacar las destinadas a la inversión y la innovación empre-
sarial, como, el Programa Innova Adelante para la Innovación empresarial (Gobierno de Castilla-La Mancha, 2022), 
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principalmente orientada a pymes entre cuyas finalidades está el apoyar su capacidad para crecer en los mercados 
regionales, nacionales e internacionales, e implicarse en procesos de innovación con la finalidad de desarrollar los 
sectores estratégicos de especialización inteligente de la región. En relación con el impulso del cooperativismo, 
también es importante mencionar el Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades Laborales (Gobierno de 
Castilla-La Mancha, 2021a), cuya finalidad es impulsar la creación, consolidación y modernización de las coopera-
tivas y sociedades laborales que redunde en la creación de empleo estable y de calidad. 

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (Decreto 83/2019) establece un cambio en la estructura de la administración autonómica, al pasar a ser el 
órgano responsable de proponer y concretar las directrices del Consejo de Gobierno, entre otros, del desarrollo rural, 
la política agraria, agricultura, ganadería, industrias y cooperativas agroalimentarias, alimentación, etc. Este va a 
recoger las funciones de la Dirección General de Desarrollo Rural, entre las que destaca en el artículo 7, apartado c), 
una específica relacionada con la consecución de la igualdad de género en el medio rural: “El establecimiento de me-
didas que promuevan la autonomía, el fortalecimiento de la posición social, profesional y no discriminatoria de las 
mujeres en el medio rural, así como garantizar que se aplique la perspectiva de género en la política de desarrollo 
rural llevada a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Una de sus direcciones generales, la de 
Alimentación, realiza las funciones específicas orientadas al sector agroalimentario, como la ordenación, orientación 
y defensa de las figuras de calidad y otras indicaciones sobre características específicas de los productos de este 
sector, y también de la Marca Garantía de Castilla-La Mancha, impulsando el cooperativismo y la cooperación para 
llevar a cabo proyectos piloto, desarrollando nuevos productos, prácticas, procesos y el uso de la tecnología en el 
sector agroalimentario, y cooperación para desarrollar canales cortos de comercialización y agrupaciones de produc-
tores agroalimentarios.

La Ley de Medidas Sociales, Económicas y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio 
Rural de Castilla-La Mancha (Ley 2/2021) recoge, entre sus objetivos, en el apartado b): frenar los procesos de 
despoblación del medio rural, implementando medidas de acción positiva dirigidas a las personas que viven en los 
núcleos comprendidos en las zonas rurales que sufren el fenómeno de la despoblación y el declive socioeconómico. 
También se impulsa la igualdad de género en el sector agroalimentario mediante el Estatuto de las Mujeres Rurales 
de Castilla-La Mancha (Ley 6/2019), que, promueve avances en igualdad de oportunidades y la ocupación de espacio 
de las mujeres mediante planes de igualdad y subvenciones a las empresas y cooperativas que tengan mujeres en sus 
órganos de dirección, necesarios para eliminar la brecha de género y, sobre todo, para que los esfuerzos para la sos-
tenibilidad y el despoblamiento sean viables. Así pues, son muchos los avances que se han alcanzado en los últimos 
años en los discursos de ámbito europeo, nacional y regional que tratan de la relación políticas públicas - desarrollo 
rural y, donde no hay que olvidar, que la transversalidad está en el centro de sus medidas y actuaciones.

A pesar de ello, la aparición de un nuevo asociacionismo local, más crítico sobre las nuevas políticas públicas y 
feminista, percibe estas iniciativas como coyunturales y asistenciales para el ámbito rural, sobre todo para las muje-
res: 

Pues nosotros no pensamos que aquí haya ningún plan de desarrollo rural, porque siguen siendo políticas 
muy asistencialistas de pan “pa” hoy y hambre “pa” mañana. Sin una apuesta seria de desarrollo. Sin un 
estudio, ni incentivos, ni políticas reales que permitan que la gente se asiente a trabajar aquí (…). O sea, 
hay cosas de ese tipo que se tienen que solucionar y si no pues no estamos hablando de, estamos haciendo 
parcheos (Representante de entidad asociativa local orientada al desarrollo económico y social).

4. Retomando la tierra natal. Mujeres rurales sostén-sostenido entre las políticas públicas y la comunidad

Las mujeres rurales en estas zonas, en su diversidad, muestran en sus discursos como las ocupaciones, que las atra-
pan (Ramírez, 2020), se convierten en actividades empresariales incipientes y reconocedoras de ser creadoras de 
oportunidades en la adversidad. La intensificación de los trabajos globales, los tiempos de “trabajo” y tiempos de 
vida, en definitiva, los trabajos globales de cuidado (Carrasco, 2019), las lleva a buscar oportunidades que permitan 
conciliar el trabajo considerado productivo con el reproductivo, es decir, con su vida personal y familiar. Trabajo con 
las que son capaces de dinamizar este territorio altamente vulnerable, siendo esta globalidad de los trabajos el sostén 
del territorio, a pesar de la adversidad.

Yo me acuerdo una vez en el Ministerio cuando fui a hablar digo, digo “yo es que hay momentos que es-
toy viviendo en la adversidad” y me dijo la ministra “es que tienes que aprender a vivir en la adversidad 
(Carolina, agro-ganadería ecológica).

El trabajo de las mujeres en las comunidades agrarias situada en un plano de subordinación y dependencia del 
ciclo de vida familiar muestra la fuerza de los roles y estereotipos. A pesar de la normativa gubernamental sobre la 
titularidad compartida en la zona, a pesar de ser la segunda región del territorio nacional con mayor número de estas 
propiedades, todavía es insuficiente. Estas mujeres encarnan la dicotomía entre lo global y lo local, donde la falta 
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de servicios e infraestructuras en el territorio condiciona sus actividades emprendedoras y estrategias familiares de 
arraigo laboral debido a la falta de políticas ajustadas a los modelos de baja densidad y capacidades locales.

Bueno pues la administración se cargó de un plumazo nuestro proyecto en Elche de la Sierra y otros cinco 
centros a nivel de la comunidad de Castilla La Mancha. Curiosamente los cinco en el medio rural, bueno 
pues… pero de eso nadie protestas es curioso. Bueno, pues en el concertado [mi hija] salía con 16 años y 
era un poco…total que me chupaba cada día cuatro viajes […] porque yo asumía que ahí no tenía ningún 
tipo de ayuda, vale, yo lo admito, pero que me quitéis el colegio concertado, pagando impuestos, lo mismo 
que paga el de Albacete (Susana, empresaria Agroturismo).

Para que la modernización de las infraestructuras y los servicios básicos, tanto públicos como privados, tenga un 
verdadero impacto de género, se requiere de la intervención política de los diferentes agentes en el territorio6. Sin 
embargo, los insuficientes servicios e infraestructura en las zonas ITI afecta a toda actividad resiliente en la zona, en 
el que la industria agroalimentaria de la comarca nutre el tejido productivo y servicios auxiliares donde las mujeres 
emprendedoras o empresarias rurales temen por su deslocalización:

No tenemos agua, por ejemplo, es un problema y el tema de la luz… Nosotros estamos planteándonos 
ampliaciones e Iberdrola no nos da más luz. Te dice que te tienes que poner la línea tú, que a lo mejor te 
puedes gastar dos o tres millones de euros, entonces… a veces no colabora la administración lo que debería 
(Jefa RRHH, industria agroalimentaria).

Además, las expectativas en infraestructuras y nuevas tecnologías que facilitan la movilidad y acceso a la digita-
lización no cumplen con los requisitos necesarios para el sostenimiento real de la población, al estar muy vinculado 
con las opciones de posibilidad de trabajo de estas mujeres, muchas de ellas acostumbradas a los recursos de la urbe. 
A las distancias infinitas en términos de tiempo, por la falta de servicios en las localidades e infraestructuras con poca 
conectividad entre localidades, se une la falta de conexión a internet que nutre la brecha digital. 

Mira, yo el tema de la cobertura y demás, con eso he padecido y he sufrido yo creo que cuatro o cinco años, 
yo ya no sé cómo hablar, he hablado con el ayuntamiento de Ayna, y he hablado, porque por esta red de 
aquí, de la carretera, pasa fibra, fibra. Igual que pasa por aquí debajo pasa lo que es todo el tema de…, lo 
de, lo del riego, que va todo para Murcia, no (Sonia, emprendedora agro-ganadera ecológica).

Los nuevos habitus de las mujeres formadas fuera de la localidad y las estrategias laborales y de arraigo, estaban 
marcadas por la desigualdad de clases, roles y estereotipos de género de la década de los 80 y 90 (Oliva y Díaz, 
2004), los hijos se quedaban con la tierra o en los negocios familiares y las hijas estudiaban fuera como alternativa 
inducida a través de pautas culturales de acomodación debidas a la inequidad en el acceso de la tierra y al mercado 
laboral endógeno.

Y bueno, mis padres me obligaron a estudiar, porque... Y de hecho mi padre usó una estrategia muy buena, 
que fue plantarme un huerto sin enseñarme absolutamente nada (Marga, empresaria turismo y agroalimen-
tación).

La “huida ilustrada” (Camarero et al. 1991), en su efecto boomerang, ha supuesto un retorno instruido que ha 
transformado y retroalimentado, en los últimos años, la tensión del binomio mundo rural-agricultura (Camarero, 
2017) con la aparición de nuevas actividades basadas en las tradicionales que ha posibilitado la integración de pobla-
ción migrante (Sampedro y Camarero, 2016) y la retención de la población (Camarero y Sampedro, 2020) dada las 
características de los núcleos rurales. La aparición de nuevos residentes y/o nuevos pobladores en la zona (Camarero 
et al, 2013), ha traído nuevas formas de pensar y hacer en el entorno -en relación a una mayoría que nunca ha salido 
de ella- que les permite acometer experiencias de emprendimiento; en su mayor parte, ellas son las promotoras de las 
nuevas actividades, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo remunerado por cuenta ajena y una mayor forma-
ción proporcionada por un mayor acceso a la formación superior. 

Ese retorno instruido, más o menos consciente para las entrevistadas, se debe a una multiplicidad de causas que 
van desde lo más endógeno, como el anhelo por lo rural, los lazos familiares, las expectativas laborales en la loca-
lidad y/o la calidad de vida ambiental, a lo más exógeno, como la huida de la complejidad de la ciudad, las malas 
experiencias en el mercado de trabajo en las grandes ciudades, la soledad urbana, parejas o expectativas familiares 
rotas lejos del núcleo de origen, etc., y cuyas consecuencias las hacen retornar al pueblo a pesar de la atracción y 

6 Paradigmático es el caso de “Repuebla Letur” donde un empresario de la industria agroalimentaria ofrece viviendas por 300 euros al mes en la 
localidad, como acción para combatir la España Vaciada y cuya validez sustantiva económica se rija por la obtención de tecnologías y medios 
que hagan viable un proyecto de vida sostenible del medio rural. Véase https://www.ayuntamiento.es/noticias/se-ofrece-viviendas-por-300-eu-
ros-al-mes-en-letur-albacete-para-combatir-la-espana-vaciada [consultado 07/03/2022]
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libertad, el ocio y la cultura de la vida de las zonas urbanas. Expectativas individuales que hacen del mundo rural una 
alternativa viable para el retorno ante las determinaciones sociales.

Bueno, yo creo que son… las cosas se concadenan, ¿sabes? Entonces, buscar causas es complicado, porque 
al final son muchas las cosas que acaban confluyendo para que se dé el momento presente tal como es, ¿no? 
(Marga, mpresaria turismo y agroalimentación).

4.1. Sweet Home ITI. Empezar de nuevo emprendiendo

Bueno, pues yo, por ejemplo, me ha dado calma. Calma y libertad. Y, obviamente, hablamos del despo-
blamiento y todo eso, pero, obviamente, el despoblamiento de antes con el de ahora no tiene nada que ver. 
O sea, yo estoy aquí, tengo mi coche si me apetece salir una noche en Murcia, me cojo mi coche, me voy 
salgo con mis amigos, tengo internet… que ahora mismo una cosa de estar aquí, pues, sin nada… (María, 
emprendedora en actividad ecológica).

El trabajo en las zonas ITI albacetenses es demandante e intensivo. Mientras el empleo es un bien escaso, el traba-
jo sucumbe al emprendimiento dentro de la lógica individualista neoliberal de las clases medias trabajadoras (rurales) 
que oscila entre el sentir del buen trabajador (Serrano y Fernández, 2018) y el emprendeudor (Briales, 2017) que, en 
femenino, desarrollan oportunidades donde otros no lo ven y donde la racionalidad económica rural del día a día, hoy 
se entiende dentro de la lógica lampedusiana. 

Los miedos siempre al principio eran los de no poder pagar, no poder devolver el dinero. ¿Vale? Eso era 
el primer miedo. Y luego, una vez que se devolvió el dinero, no hacer nada si no tienes dinero. Ese ha sido 
el plan de mi madre. “Si no tengo dinero para hacer esto, no lo hago. Cuando tenga dinero para hacer esta 
reforma la hago. Cuando tenga dinero para...”. Pero que siempre ha sido así. Si tengo dinero, lo hago. Si 
no tengo dinero, no lo hago (Feli, emprendedora turismo rural).

La red de asistencia de asesoramiento al empleo y emprendimiento materializa en el territorio el diseño de las 
políticas públicas para dinamizar el territorio empresarial, activar activando (Díaz y López, 2021), convirtiendo sus 
líneas directrices basadas en determinaciones sociales en expectativas individuales. La estandarización de ayudas 
limita la información, la adecuación y cobertura de las mismas en el ámbito rural caracterizado por su especificidad 
local y las empresas familiares tradicionales. El asesoramiento experto es aquel que rompe con la burocracia, con 
las barreras, lo que impide el inicio de la actividad, personificándose en los y las agentes de empleo la posibilidad de 
empezar o continuar.

Ninguna, al revés, al revés, te ponen sólo pegas, impedimentos, mi tío me dijo, dice: “mira, dice yo no te 
voy a decir una cosa y dice “yo… la gallina, no te preocupes, que yo te enseñaré”. Dice “Si consigues pasar 
la burocracia, si consigues pasarla, vamos pálante, con eso” (María, emprendedora en actividad ecológica).

Lo único que ahora sí que me han ayudado, pedí una subvención, de Acción Local y entonces me dieron 
una... Me concedieron la subvención. Que me ha costado Dios y ayuda, gracias a la asesora, […] Me gus-
taría que dieran otras ayudas diferentes. No sé, que no nos asfixiaran tanto. Por ejemplo, si somos industria-
les, por... Por ejemplo, ahora el tema de la luz. Digo: “Si es que estoy... Eso no se lo come. Estoy que me 
va a dar algo”. Digo, porque no sé el mes que viene ni por dónde voy a salir. En el plan de estar asegurado, 
al ser hermana no puedes asegurarla de una manera, no te dan ayuda porque es tu hermana, no... Y cosas 
así (Carolina, empresaria alimentaria).

Esa estandarización y diseño de las políticas y las ayudas al emprendimiento son analizadas como políticas 
hechas desde arriba, generalistas, que no llegan y no responden a su problemática, por lo que paradójicamente las 
ayudas no se agotan, porque a veces se desconocen, o porque al contar con procedimientos complejos de tramitación, 
adaptación y solicitud, desincentivan a las mujeres rurales a regularizar y a conseguir beneficios a través de las ayu-
das para el desarrollo de su actividad –como las ayudas a empresarios y autónomos por el COVID-197–, y que se tor-
na más complejo con las iniciativas de emprendimiento ecológico que tanto valora la Administración públicamente.

“Que es lo que necesito. Pero no es por... Pero es igual, o sea, no, no es ni porque sean mejores ni peores 
nada, o sea, es porque no lo saben. No lo conocen es que... Ellos están acostumbrados al, al agricultor de 
siempre, al ganadero de siempre, a lo de siempre, a lo de siempre y ahora ya no es como siempre. Sobre 

7 Hecho que quedó constatado por las representantes políticas y emprendedoras rurales IX Jornada Mujer “Mujeres forjando el futuro del mundo 
rural” 21-10-2021 Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Albacete UCLM. Los problemas con las ayudas, debido en gran parte a 
su estandarización y falta de acomodación, también, se puede ver en prensa para el ámbito nacional en “Economía alargará el plazo de pago...” El 
País, 9 de septiembre de 2021.
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todo, con estas explotaciones [ecológicas], que tienen unas características muy especiales, no es...” (María, 
emprendedora en actividad ecológica)

La distancia, la rigidez burocrática y financiera de las políticas públicas, sobre todo sociolaborales, por un lado, 
y, por otro, las pautas laborales individuales, rurales y de género basadas en la necesidad de conciliar los trabajos y 
los tiempos, limitan la actividad empresarial reproduciendo actividades tradicionales más fácilmente financiables, 
hecho que se produce al invisibilizar la brecha de género y naturalizar las diferencias culturales considerando a las 
mujeres menos capaces para los negocios o receptoras de financiación inferior a los hombres, a pesar de que son las 
que menos fracaso registran8 y las dinamizadoras de las zonas.

Esta ilusión que yo tenía, y hay veces que me han dado ganas de decir, pues mira esto lo dejo porque es que 
son cada vez más pegas, y cada vez claro eso cada vez evidentemente te va cansando (Sonia, empresaria 
agro-ganadera ecológica).

Emprendedoras rurales, agotadas mental y físicamente en una especie de burnout o agotamiento crónico (Freu-
denberger y Richelson, 1980), que al retornar a la agricultura o ganadería familiar, aúnan la tradición junto a nuevas 
pautas culturales y estilos de vida basados en la superación de los espacios vitales (Lagarde, 2002), más sostenibles, 
que las diferencian de las macrogranjas y/o macrocultivos no sólo en la cantidad o en la forma sino en oportunidades. 
Menores oportunidades, impuestas y autoimpuestas, la falta de ellas se enraíza en las diferentes socializaciones reci-
bidas y el convulso contexto económico global. Actualmente, la crisis sanitaria COVID-19 (y, más recientemente, la 
guerra de Ucrania) ha mostrado la vulnerabilidad de la globalización donde la deslocalización del modo de produc-
ción afecta a las materias primas locales limitando el desarrollo territorial y el abastecimiento fuera de las lindes ru-
rales o de cercanía. La política agraria comunitaria de compensación de renta agraria, donde se encuentran las ayudas 
a la mejora del bienestar animal, la conservación de recursos genéticos, agrícolas, vegetales y animales están alejadas 
del terreno, así como la falta de trazabilidad real en las cadenas globales y chocan con la complejidad de alcanzar 
las certificaciones y los estándares de calidad, agotando iniciativas pequeñas, muchas de ellas unipersonales, con un 
destino comercial externo al mercado local, y agotándolas tras el gasto, la deuda y la falta de personal.

Fatal. Pues fatal porque, o sea, a nivel administrativo da lo mismo que seas García Baquero que seas Agro-
turismo […], o sea, yo necesito tres personas para poder llevar la documentación y aun así no la llevo en 
regla, porque es que te piden, hasta cuántas cagarrutas caga la cabra. Yo no estoy, no estoy detrás del culo 
de la cabra viendo cuántas le caen y eso no lo puedes extrapolar a Toledo que es donde te gestionan el tema 
[…] Ah, y luego, o sea, no vayas a solicitar a la administración que te resuelva algo porque entonces no te 
resuelve nada, o sea, ya se vuelven locos. Es como si se desprogramaran (Susana, empresaria agroturismo).

El esfuerzo de la Administración y las políticas públicas es percibido con lejanía, debido a su percepción sobre la 
complejidad burocrática y sobre los nuevos formatos de financiación que no resuelven los problemas estructurales 
de financiamiento y endeudamiento de las mujeres emprendedoras y empresarias rurales a pesar del reconocimiento. 
Premios, a modo de espejo donde mirarse y/o estrategia comunicativa de las administraciones.

Mucha foto me ha “pasao”, muchos reconocimientos… que yo lo veo muy bien, pero luego a la hora de 
la verdad, me he encontrado primero con la Administración y luego con no encontrar una financiación 
adecuada a la mujer rural, vale. […] de lo que me quejaba era… bueno, pero me tendréis que ayudar a lo 
que es producir, lo que es… pero bueno como me he encontrado con esas trabas, que a producir no ayudan 
para nada (Sonia, empresarial agro-ganadera ecológica).

Con todo, las políticas de igualdad, conciliación y violencia de género tienen un papel fundamental en el de-
sarrollo económico y eliminación de la brecha de género en el ámbito rural. Estas políticas fijan la población y la 
rejuvenecen al asentar a las mujeres y su descendencia a la localidad dando oportunidades laborales y vitales aunque, 
todavía, tengan un largo camino para resolver la casuística rural de estas zonas. La complejidad de la sociedad rural, 
el aislamiento y la falta de recursos siguen resolviéndose a través de lazos familiares y comunales que se complejizan 
si esta red no existe, son familias monoparentales/marentales o no hay corresponsabilidad familiar.

Pues mira, conciliando la vida laboral de la siguiente manera: cuando uno sale por la puerta jejeje, el otro 
se tiene que quedar en casa, es decir, yo tengo una reunión pues entonces mi marido es el que se queda 
con los nenes, se queda con los críos, o si yo por ejemplo llego más tarde pues él está con ellos, y luego 
yo, cuando él tiene que salir, pues por ejemplo hoy ha tendido que salir, ha tenido que marcharse, pues soy 
yo la que evidentemente me quedo aquí. Entonces digamos que entre los dos digamos que intentamos… 
(Sonia, empresaria agro-ganadera ecológica).

8 Puede verse para el ámbito nacional “Emprendimiento: la mujer fracasa menos, pero el hombre recibe más financiación. Cinco Días, 14 de diciem-
bre de 2019.
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4.2. Lo comunitario ante las políticas públicas

Lo comunitario, en sus nuevos y viejos formatos -emprendimiento colectivo o social, el emprendimiento cooperativo 
o las cooperativas, las asociaciones y el trabajo en red- son soluciones para mitigar la gran “losa burocrática” que di-
namiza la región. La sostenibilidad social forma parte de ese entramado humano diverso y equitativo, suficientemen-
te activo y articulado para generar dinámicas sociales y económicas capaces de mantener la satisfacción de las nece-
sidades materiales y subjetivas de todos los colectivos que componen la población de un territorio. Condiciones de 
sostenibilidad que permiten el fortalecimiento del tejido social y económico a través de redes sociales de solidaridad.

Pues para que eso fuera, un, un, un, conseguir un trabajo aquí, que es difícil. Y bueno, empezamos con cursos 
de servicios a la comunidad, de Costurizate, no…, que fue con el que ganamos el premio al emprendimiento 
social de La Caixa. Y con ese dinero que ganamos desde la asociación formamos Integratodos, que es una 
empresa de inserción, es una empresa social, una sociedad limitada, que su objetivo, su objeto social es fa-
vorecer la inserción laboral a personas en riesgo de situación de exclusión social de esta comarca. ¿Cómo? 
Pues con diferentes actividades productivas, una es el textil, que con esa empezamos, con un taller textil que 
han ido ahí rotando, hemos tenido hasta seis mujeres trabajando, a jornada completa… un poco trabajando la 
conciliación familiar, porque aquí es difícil. O sea, para cualquier sector (Mirta, emprendedora social).

Las estrategias familiares, la familia como soporte, así como las redes familiares y vecinales, se convierten en 
esenciales para el sostenimiento de la actividad, “mis hijos son de todo el vecindario”:

en fin, a lo mejor alguien pondrá las manos en la cabeza, pero el mundo rural está montado y ha funcio-
nado hasta ahora, porque si ha funcionado, y es una reflexión mía personal después de veintimuchos años 
viviendo aquí, y yo me he crie en Barcelona, quiero decir que conozco las dos vertientes, pero aquí para 
poder vivir tienes que tener la familia, y tiene que seguir funcionando el tema familiar, porque no puedes 
hacerlo todo a base de horas y de sueldos. Entonces aquí la mamá tiene que seguir siendo la mamá, el papá 
tiene que seguir siendo el papá porque, o sea, por eso se ha funcionado hasta ahora (Susana, emprendedora 
agroturismo).

Lazos de afinidad sustentadas en las amistades y asociaciones locales, que están socializadas dentro de la comu-
nidad y que a partir del trabajo en red forman parte de una misma cadena de valor productiva donde los problemas 
son escalables al mezclarse lo laboral, personal y familiar. Contexto dulcificado por la vida asociativa, que mantiene 
redes y hace la vida sostenible al promover el desarrollo, la acción y cierto control social de las mujeres en el ámbito 
rural. La comunidad castellanomanchega, caracterizada por una gran diversidad asociativa femenina, muestra la 
variedad de iniciativas asentadas en el territorio donde el trabajo, la sostenibilidad económica y los cuidados van de 
la mano.

Bueno, mi familia se quedaba sin el lugar donde trabajábamos […] Entonces, con la asociación […] hi-
cimos una moneda, una moneda social, para averiguar si realmente podíamos funcionar con una moneda, 
y hasta qué punto podía ser útil y tal. Un banco del tiempo, además. […] Un albañil, ¿sabes?, tenía la co-
munión de su niña, y entonces dice: “Pues yo lo hago... ¿Te lo puedo pagar en Thader, la comunión?”. Y 
claro, había gente que decía: “Pues yo te cojo en Thader, el veinte por ciento de no sé qué”, pero yo cogía 
el cien por cien en Thader, ¿sabes? Entonces, claro, luego gente que me ayudó a hacer un montón de cosas. 
Me pintaron el salón, me hicieron no sé cuánto, ¿sabes? Y entonces al cálculo eran como seis mil euros. 
El banco, la entrada del restaurante, que me acuerdo, fue el albañil este (Marga, empresaria en actividad 
ecológica) .

Por último, durante la COVID-19 y tras el confinamiento, también, las mujeres de la zona ITI garantizan el sumi-
nistro de las despensas urbanas, realizan actividades laborales y de cuidados familiares y de su comunidad cercana 
que, además, han sido reforzados incluyendo a la nueva población.

cuando empezó […] había como mucho miedo y mucho... mucha ansiedad porque no sabíamos a qué nos 
estábamos enfrentando, ¿no? […] pues esa semana, creamos un grupo de mujeres, cosiendo mascarillas, 
mujeres y hombres, porque también había hombres, y... […]El pueblo se volcó, o sea, nos dieron todo, las 
mujeres que tenían las tiendas, todo lo que eso... Los restaurantes, las telas de... Y yo como no sé coser, 
pues era la porteadora […] me dio la oportunidad de conocer a un montón de mujeres de mi pueblo que 
jamás hubiese hablado con ellas (Marga, empresaria en actividad ecológica).

Tras la pandemia y las ayudas de carácter coyuntural, la actividad agrícola, la ganadería, la industria agroalimen-
taria y el turismo rural se encuentran con un contexto de crisis económica sin precedentes, en el que lo local y los 
productos de cercanía cobran especial relevancia, visibilizando la resiliencia de lo local en el equilibrio global. 
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Bueno, es verdad que ahora con lo del, del virus, las empresas de comercio, de alimentación están funcio-
nando mucho mejor, porque antes de que pasara todo esto, a lo mejor la gente iba y compraba más afuera. 
Pues ahora la gente está comprando más en tiendas, en tiendas del pueblo. Entonces al sector agro... Al 
comercio de proximidad le está yendo bien, pero hay otros sectores que no (Representante de Grupo de 
Acción Local).

5. A modo de conclusión

Mucha autoestima, porque esto termina muchas veces machacándote (Sonia, emprendedora agro-ganadera 
ecológica).

La desagrarización del mundo rural va pareja a la transformación del trabajo de las mujeres, su empleabilidad, 
el emprendimiento y la modificación de sus relaciones familiares. La sostenibilidad de las iniciativas empresariales, 
ante la despoblación, depende de la familia y de lazos de afinidad comunales y asociativos que se crean en respuesta 
a la dureza de la supervivencia y que conlleva unas condiciones de trabajo asentadas en la precariedad donde la in-
tensificación del trabajo, la temporalidad de la actividad y la búsqueda de ayudas económicas son la norma. 

La industria agroalimentaria de estas comarcas, con anclaje agrícola y ganadero autóctono, dentro de las cadenas 
globales suscita la trazabilidad como equilibrio globalizador. Los productos y las comercializadoras que forman parte 
del tejido del sector servicios, junto al sector turístico rural alimentado por la huerta y granja de la zona, se muestra 
ética y sosteniblemente resilientes en la zona, dulcificando la economía de subsistencia que sigue imperando en la 
zona, mostrándola mayormente femenina y con aparente autonomía. Estudiar a las mujeres emprendedoras dentro de 
esta industria, es analizar la división sexual del trabajo y las estrategias familiares de arraigo, a través de una segrega-
ción ocupacional de género territorial y quehaceres derivados de políticas de activación dirigidas a la empleabilidad 
y emprendimiento, que muestra la gran diversidad y coste que conlleva este modelo organizacional a las adminis-
traciones y su políticas públicas. Las mujeres se encuentran al final de la cadena de la industria agroalimentaria con 
fórmulas empresariales y de emprendimiento cercanas a la subsistencia y con baja efectividad del paraguas institu-
cional que las sostiene en zonas, todavía, muy vulnerables a pesar de los avances tecnológicos actuales, a través de 
la socialización de la precariedad, el cuido y la pertenencia.

La perspectiva de género es una opción política y un compromiso por el cambio de un sistema de dominación y 
discriminación que afecta a hombres y mujeres. Sin embargo, del análisis realizado, se infieren dos cuestiones bási-
cas: por un lado, mayoritariamente, las mujeres autónomas y empresarias que desarrollan su actividad económica en 
estas zonas desconocen parte de las ayudas y las posibilidades que se les ofrecen para el desarrollo de sus actividades; 
por otro lado, cuando proceden a su solicitud, se encuentran con una burocracia que se traduce en el incumplimiento 
con el perfil requerido y con los requisitos que les exigen para solicitar las ayudas, o, en otras ocasiones, las ayu-
das que se les ofrecen no dan respuesta a sus necesidades. Por tanto, se observa una desconexión-disonancia de las 
necesidades, entre el discurso oficial, o lo que se ofrece a las mujeres rurales emprendedoras desde el ámbito de las 
políticas públicas y la administración, y lo que realmente demandan y finalmente alcanzan las mujeres rurales. Se 
hace ineludible, a pesar de los importantes e indudables avances, la adecuación de las políticas públicas a las necesi-
dades de las personas, al territorio, y, más concretamente, a las mujeres rurales. Se trata de hacer política desde abajo 
para eliminar la asimetría entre las necesidades o demandas de la sociedad y la concesión de las ayudas que llegan 
a las mujeres rurales. También, de crear infraestructuras, conexiones a redes, digitalizar el territorio, hacer efectivas 
las medidas de conciliación (como el Plan Corresponsables de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) o 
agilizar la burocracia a través de la ventanilla única, como algunas asociaciones demandan, para cumplir con las 
expectativas individuales y colectivas de las mujeres rurales.

La pandemia ha visibilizado como las determinaciones sociales se convierten en expectativas individuales, esos 
parabienes de vivir en el ámbito rural que personifica la mujer rural, despojándola de toda su diversidad. La crisis 
sanitaria, de índole previsiblemente coyuntural, ha supuesto un parón también en estas zonas ITI albacetenses, pero 
que ha visibilizado los fuertes lazos de solidaridad, de atención a la comunidad y resiliencia. La brecha digital, la 
movilidad, las competencias laborales, los cuidados muestran las contradicciones de un mundo rural donde la des-
localización del modo de producción ha alejado a este de la materia prima autóctona, pero la vuelta a lo natural, 
lo ecológico, aparece como una alternativa para el sostenimiento de la actividad en la comunidad ante la agresión 
globalizadora, garantizando a las mujeres emprendedoras rurales de la zona una actividad, que les permita subsistir 
dentro de su localidad y en paralelo, fijar población. En este sentido, las políticas públicas han demostrado su impor-
tancia. Desde el punto de vista epistemológico, muestra sus prioridades, la necesidad de ir más allá de las posiciones, 
del poder, ver las necesidades de las personas para, paradójicamente, en esa aparente autonomía en las personas, del 
cuerpo de las mujeres y del territorio se genere una mayor interdependencia al modo de producción. Mostrando ese 
nuevo equilibrio del sistema donde, a pesar del coste, a través de la vulnerabilidad la globalización recoloca y genera 
una mayor diversidad de los suministros en territorios seguros geopolíticamente.

Por último, queda ver si el cuerpo de las mujeres rurales sigue siendo un territorio a conquistar por parte de las 
políticas públicas. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación económica para el sector Agroali-
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mentario, desarrollado para la modernización y futuro de Castilla-La Mancha -que se acaba de aprobar y cuya partida 
presupuestaria es importante-, pretende el fortalecimiento del sector agroalimentario, la digitalización e incorpora 
medidas en Política Agraria Común (PAC), la Ley de Cadena Alimentaria, ayudas directas del Plan de Respuesta a 
la guerra, la rebaja de impuestos a la energía o la bonificación de combustibles… Iniciativas que, además, deberán 
mostrar sí son capaces de colonizar los relatos y sentires de estas mujeres.

Luego presento la subvención […] “¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo!” y, sobre todo, que 
no jueguen con la ilusión de la gente (Susana, empresaria Agroturismo).
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