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I. INTRODUCCIÓN
El incremento de la presencia femenina en el terreno de las actividades públicas,
como la política o la cultura, además del progresivo acceso de las mujeres al mer-
cado laboral, ha sido, sin duda, uno de los grandes cambios sociales y económicos
del siglo pasado, consiguiéndose grandes avances en el terreno de la igualdad.

Centrándonos en lo que constituye el objeto de este Informe a Iniciativa Propia, en
el caso español, y consecuentemente también en Castilla y León, el último cuarto
del siglo XX y la primera década del XXI constituyen el período de consolidación de
la presencia laboral normalizada de las mujeres, si bien sujeto a coyunturas econó-
micas variables, afianzándose una tasa de participación de las mujeres en el mer-
cado laboral que ronda el 50%.

A nivel europeo, debe destacarse que desde la Cumbre de Lisboa en el año 2000
se han venido formalizando acuerdos para promover la inserción laboral de las
mujeres, cuyo objetivo era alcanzar en el 2010 una tasa de empleo media femenina
en la Unión Europea (UE) del 60%, acompañado de políticas de promoción de la
igualdad agrupadas en cuatro grandes líneas de actuación en relación con: el favo-
recimiento de la incorporación de trabajadoras en sectores donde estuvieran infra-
rrepresentadas; la reducción de la discriminación indirecta; el favorecimiento de la
reincorporación de las trabajadoras tras periodos de inactividad por razones de cui-
dado y, por último, el favorecimiento de la conciliación a través del incremento de
los servicios de cuidado de las personas.

Podemos decir que los resultados alcanzados han de considerarse desiguales. Cuan-
titativamente el objetivo casi estaría alcanzado (con una tasa media de empleo en
2010 en la UE-27 del 58,2% según datos de Eurostat), si bien es cierto que existe
una enorme desigualdad entre Estados de la UE. A pesar de los avances consegui-
dos la tendencia de futuro parece indicar un estancamiento en los logros alcanza-
dos. Por otra parte, y también a pesar de los avances mencionados, todavía no se
han superado los problemas de segregación ocupacional horizontal y vertical y de
una mayor temporalidad de la mujer en el mercado laboral europeo.

Este Informe a Iniciativa Propia del Consejo Económico y Social de Castilla y León
intenta indagar en la situación actual laboral de las mujeres de nuestra Comunidad
con una perspectiva histórica que arranca de 1985, para poder observar los cam-
bios que se hayan producido en la inserción laboral de las mujeres en paralelo al
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ingreso y pertenencia de España a la Unión Europea (en virtud del Acta de Adhe-
sión de España a las Comunidades Europeas, firmado el 12 de junio de 1985, con
efectos a partir del 1 de enero de 1986).

II. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EVOLUCIÓN
DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
EN CASTILLA Y LEÓN

Para la realización del análisis cuantitativo, y en base al Documento Técnico que
acompaña a este Informe, se utiliza la información estadística básica de los datos de
la Encuesta de Población Activa (EPA) procedentes del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), acompañada de un complemento de la EPA como es la Submuestra
sobre Condiciones Laborales elaborada por Comunidades Autónomas para la
última década, con objeto de obtener informaciones más precisas sobre estructura
profesional y condición socioeconómica.

También se cuenta con una elaboración a medida de los datos de la EPA disponi-
bles para el conjunto de Castilla y León, desagregando las informaciones básicas
según estratos de población, desde capitales de provincia hasta municipios meno-
res de 2.000 habitantes, al objeto de superar, en la medida posible, el escaso trata-
miento por la EPA de las diferencias espaciales en lo que se refiere a espacios
urbanos y rurales.

Además, se utilizan los principales datos extraídos de la Encuesta Propia realizada a
mujeres residentes en espacios no urbanos, hecha específicamente para la elabora-
ción del Documento Técnico que acompaña a este Informe a Iniciativa Propia.

Complementando estas fuentes y también en base al Documento Técnico, este
Informe ofrece en su apartado III un análisis cualitativo con los principales resulta-
dos extraídos de la realización de grupos de discusión y entrevistas en profundidad,
además de los datos extraídos de la Encuesta Propia anteriormente mencionada
que también se utilizan para este apartado III de análisis más cualitativo.

Las positivas consecuencias del ingreso de España en la Unión Europea, coincidente
con la consolidación del Estado de las Autonomías instaurado con la Constitución
Española y un marco normativo que facilita la flexibilización del mercado laboral,
han ayudado al enorme incremento de la participación de las mujeres en el mer-
cado laboral.

En Castilla y León, entre 1985 y 2010 y en medias anuales, el número de mujeres
activas se ha incrementado en casi un cuarto de millón, pasando de 269.200 a
513.200 las mujeres activas según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.
Un incremento de más del 90%, que excede con mucho a la variación del conjunto
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de las mujeres de 16 años y más, que durante el mismo período ha pasado de
1.029.500 a 1.090.900 y tan sólo registra un incremento del 6%.

Como consecuencia de este incremento absoluto, la tasa de actividad femenina de
Castilla y León crece en más de 20 puntos porcentuales, pasando del 26,15% de
1985 al 47,04%, de 2010. Un crecimiento similar, aunque ligeramente más escaso
que el del conjunto nacional que pasa del 28,72% al 52,15% en el mismo período.
La tasa de actividad de de las mujeres de 16-64 años en Castilla y León en 2010 es
del 65,01% y la de los varones de 80,89% (tasas del 66,78% y del 81,86% res-
pectivamente, en el conjunto nacional).

Este importante avance de la tasa de actividad femenina, contrasta con un mante-
nimiento e incluso descenso de las tasas de actividad masculinas, que se situaron en
2010 en un 63,47% para nuestra Comunidad y en un 68,20% para España
(67,23% y 70,69%, respectivamente en 1985), lo que ha conseguido acortar las
distancias entre tasas de actividad por sexos en torno a los 16 puntos porcentuales,
muy por debajo ya de los 20 puntos. Por razón de esta evolución, podría pensarse
en un horizonte temporal a medio/largo plazo de desaparición de la brecha de sexo
en la tasa de actividad. Sin embargo, parece que la situación reciente marca un
estancamiento del proceso y las previsiones, elaboradas en 2008 por el INE en su
estudio Una proyección de Tasas de Actividad por Comunidades Autónomas 2006-
2021 para varones y mujeres de entre 16 y 64 años, pronostican un mantenimiento
de la brecha entre las tasas de actividad femenina y masculina.

Sin embargo, la exposición de estos valores medios sin desagregar no pone de
manifiesto las significativas diferencias dentro del conjunto de las mujeres, que
están relacionadas con tres variables fundamentales como son la edad, el nivel de
formación y el espacio de residencia. 

Teniendo en cuenta la variable edad, el incremento en la participación laboral de las
mujeres habría venido protagonizado principalmente por lo que puede denomi-
narse mujeres adultas jóvenes. En este grupo de mujeres de 25 a 54 años la tasa de
actividad se ha incrementado en el período de referencia de manera espectacular,
situándose en 2010 en el 76,83%. 

Por lo que respecta al nivel de formación, la actividad femenina se incrementa de
forma directamente proporcional a los estudios terminados, con la máxima tasa
para aquellas mujeres con formación de educación superior y con formación de
doctorado, que alcanzan niveles de actividad similares a los de sus equivalentes
varones. Por el contrario, las menores tasas de actividad, y la mayor diferencia res-
pecto al mismo grupo de los varones, se da en los grupos de personas con forma-
ción de educación primaria, de tal manera que en 2010 la tasa de actividad
femenina castellana y leonesa con este nivel de estudios sólo alcanzaba el 14,98%,
frente al 32,45% de sus equivalentes varones. 
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Este hecho es de gran importancia dado que uno de los grandes cambios cualitati-
vos de las últimas décadas está vinculado a la mejora de la formación de la pobla-
ción castellano y leonesa, especialmente de las mujeres, alcanzando estas últimas
una tasa de escolarización en 2010 de más del 50% en el grupo de 20 a 24 años,
coincidiendo con su fuerte presencia en los estudios universitarios (donde repre-
sentan el 55,6% del alumnado), bachillerato (el 53% del total del alumnado) y
enseñanzas de régimen especial (artes plásticas, música e idiomas, con un 53, un
54 y un 66%, respectivamente).

El máximo de actividad, tanto femenina como masculina, se alcanza en el colectivo
de entre 25 y 54 años de edad, justamente el grupo con mayor capacidad laboral,
ya que finalizado el periodo de formación, se centra la atención en el trabajo. Sin
embargo se aprecian importantes diferencias de 15 puntos porcentuales entre los
hombres –integrados en el mercado laboral en una tasa que supera el 90%–, y las
mujeres, que están condicionadas negativamente por la edad reproductiva.

Por último, el tipo de lugar de residencia es otra de las variables que en mayor
medida incide en la tasa de actividad femenina. Las máximas se alcanzan en los
espacios urbanos, verdaderos protagonistas en este proceso, y los mínimos los
encontramos en los núcleos rurales. Así, para el tercer trimestre de 2010 en Casti-
lla y León, en los municipios capitales de provincia, la tasa de actividad femenina se
situaba en el 52,10%, mientras que en los municipios menores de 2.000 habitan-
tes esta tasa se situaba en el 38,64%; esto es, con 13,46 puntos porcentuales
menos de tasa de actividad femenina. Estos datos traducen una realidad percibida
claramente por las mujeres residentes en los espacios rurales de Castilla y León, tal
y como se deriva de las encuestas realizadas a mujeres residentes en espacios no
urbanos de nuestra Comunidad y recogidas en el Documento Técnico que acom-
paña a este Informe: la de que es mucho más difícil encontrar trabajo para las muje-
res que viven en espacios rurales que para las que viven en el medio urbano.

Como ya se ha expuesto, la tasa de actividad femenina en Castilla y León crece en
más de 20 puntos porcentuales, pasando del 26,15% de 1985 al 47,04% de 2010;
un crecimiento similar, aunque ligeramente más escaso que el del conjunto nacio-
nal que pasa del 28,72% al 52,15% en el mismo período. Por su parte, la tasa de
actividad masculina en la Comunidad pasa del 67,23% de 1985 al 63,47% de 2010
(70,69% y 68,20% respectivamente en España). Así, mientras la brecha entre las
tasas de actividad masculina y femenina en 1985 era de 41,08 puntos porcentua-
les en Castilla y León y de 41,97 en España, en el año 2010 la brecha entre las tasas
de actividad de ambos sexos son de 16,43 y 16,05 puntos porcentuales respecti-
vamente.

Por otra parte, en cuanto al desempleo, se observa que en los últimos años las tasas
de paro de ambos sexos han ido reduciendo su diferencia hasta situarse en 2010
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para Castilla y León a 4,1 puntos porcentuales (con unas tasas de paro del 14%
para los varones y del 18,1% para las mujeres). Sin embargo, esta reducción del
diferencial (aparentemente positiva), que se observa en mayor medida a nivel esta-
tal (0,8 puntos porcentuales de diferencial entre la tasa de paro masculina del
19,7% y la femenina del 20,5%), deviene de un empeoramiento de las tasas de
paro de los hombres y no tanto de una mejora de las de las mujeres, en cuanto se
produce un empeoramiento desde 2007 de las tasas de ambos sexos, aunque la de
aquellos en mayor medida. 

Al igual que ocurre con las tasas de actividad, no todas las mujeres están en la
misma situación ante el problema del paro, siendo las mismas variables anterior-
mente expuestas para el caso de las tasas de actividad (edad, formación, lugar de
residencia) las que en mayor medida incidirían en las tasas de paro.

En cuanto a la variable edad, las mujeres de la cohorte de 20 a 24 años y, sobre
todo la de 16 a 19 años, son las que sufren el paro en mayor medida, tanto a nivel
de nuestra Comunidad (con una tasa de paro ésta última del 55,4%) como nacio-
nal (62,9%).

Por lo que se refiere al nivel de formación, la tasa de paro de las mujeres con for-
mación en educación superior es significativamente menor que la de otros niveles
formativos, aunque las diferencias entre sexos, a igual nivel de formación, son sos-
tenidas en todas las categorías. Además, se observa el fenómeno (que no tiene
lugar entre los varones) de que la tasa de paro entre las mujeres con educación pri-
maria es menor que la de las mujeres con educación secundaria de primera etapa.

Por último, por razón del espacio de residencia, de acuerdo con la información
generada a partir de la elaboración de la Encuesta Propia, en los municipios meno-
res de 5.000 habitantes se estima un porcentaje de paro que ronda el 20%, supe-
rada en cuatro puntos en la estimación realizada en los municipios de 500 a 1.000
habitantes, muy importantes en la Comunidad ya que constituyen uno de los estra-
tos dominantes en la concentración de población rural. Son municipios donde la
población en edad activa es poco significativa pero donde los mercados laborales
son especialmente estrechos, y encontrar trabajo pasa, en gran medida, por des-
plazarse a otros núcleos de mayor tamaño. Movilidad obligada que supone, en una
buena parte de los casos una limitación dados los problemas de transporte existen-
tes en los espacios rurales.

De todo lo expuesto se extrae la conclusión de que el perfil de las mujeres más afec-
tadas por este problema sería el de mujeres jóvenes, con formación básica, mien-
tras que, por el contrario, las mejor situadas frente a este problema son las adultas
entre 25 y 54 años con formación superior.

Como resultado de la evolución señalada, las mujeres constituyen hoy, desde el
punto de vista cuantitativo, una parte fundamental de la fuerza laboral, tanto en
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Castilla y León como en España. Sin embargo su presencia real no es igual a la mas-
culina, de tal manera que, a pesar de los indudables avances conseguidos, las muje-
res siguen enfrentándose a una serie de problemas que condicionan de forma
importante su inserción y carrera laboral, como son la segregación horizontal y ver-
tical, y una mayor temporalidad en sus contratos.

Refiriéndonos a la segregación horizontal se constata que la mayor parte de la
incorporación de mujeres a la ocupación laboral en Castilla y León, se ha realizado
en las actividades de servicios. Según datos de la EPA del cuarto trimestre de 2010,
más del 88% de las ocupadas realizan alguna de estas actividades, que en el caso
de los varones ocupan al 54% de los trabajadores. Como resultado de este proceso,
las actividades de servicios en Castilla y León, al igual que en el conjunto nacional,
presentan en la actualidad una sensible feminización. 

Aunque la presencia de las mujeres es visible en todas las categorías de servicios, se
aprecian diferencias importantes según tipo de actividad, y esta distribución está
condicionada fuertemente por los estereotipos sobre trabajos “femeninos” y “mas-
culinos”. Así, las mujeres son mayoría en las actividades artísticas, servicios perso-
nales y administración pública, mientras que la masculinización persiste en sectores
como la información y comunicaciones y, ligeramente, en actividades inmobiliarias,
transporte y reparaciones.

Es destacable el peso que los servicios públicos, –-incluyendo aquellos más básicos
como la educación y la sanidad–, tienen en la actividad femenina regional, hasta el
punto de constituir el colectivo mayoritario en ellos. En Castilla y León durante
2010 más de 88.000 mujeres se ocupaban en este tipo de trabajos frente a los cerca
de 82.000 hombres. Entre las razones que explican este hecho pueden encontrarse
la adaptación de las mujeres con formación superior para ese tipo de trabajos cua-
lificados y a la forma objetiva de acceso a la función pública. 

La presencia de mujeres en la función pública no es homogénea, sin embargo, en
todas las Administraciones, ya que se observa claramente en la escala autonómica,
es casi paritaria en la Administración local, pero está muy lejos de la masculina en
la Administración central. Según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas de enero de 2010 procedentes del Ministerio
de la Presidencia, el porcentaje de mujeres en la Administración Pública Estatal en
Castilla y León era del 28,44%, en la Administración de la Comunidad Autónoma
era del 66,58%, mientras que en las Administraciones Locales del conjunto de Cas-
tilla y León la presencia de las mujeres era del 43,35%.

Este hecho está relacionado con el tipo de trabajo que se realiza en cada una de
estas Administraciones, ya que en la Administración Pública Estatal un porcentaje
muy elevado del personal corresponde a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y
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Cuerpos de Seguridad del Estado, actividades que cuentan con una baja presencia
femenina. Sin embargo, en la Administración de Justicia hay un mayor porcentaje
de mujeres que de hombres.

Por otro lado, en la Administración Autonómica de Castilla y León los colectivos
predominantes son los vinculados a docencia no universitaria y sanidad, ambas acti-
vidades consideradas tradicionalmente como profesiones femeninas.

El aludido proceso de terciarización manifiesta, también, diferencias espaciales.
Aunque este proceso es común en toda la Comunidad las áreas urbanas lo han lide-
rado, ya que las mujeres ocupadas en el sector servicios, se encuentran en un 50%
en capitales de provincia y en un 19% en municipios menores de 2.000 habitantes.

En las áreas rurales hay que destacar el papel que en las dos últimas décadas están
adquiriendo las actividades relacionadas con el turismo rural. Nuestra Comunidad
se ha convertido en líder de esta actividad en el conjunto nacional, y eso se ha tra-
ducido en un importante crecimiento de la oferta de alojamientos y servicios turís-
ticos, en buena parte promovidos y gestionados por mujeres. 

Así, según datos de julio de 2009 de la Dirección General de Turismo de la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, más del 38% del total de
promotores y más de la mitad de los promotores personas físicas son mujeres, con
presencia dominante en cualquier tipo de alojamiento.

Otras actividades como las agrarias y las industriales, han ido perdiendo peso rela-
tivo en la estructura de la ocupación femenina. Los procesos de modernización
agraria y la tecnificación consiguiente, han reducido el número de mano de obra en
las actividades agrarias. Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
de 2009, el 20% de de las personas registradas en actividades agrarias en Castilla
y León son mujeres. 

Se mantiene, sin embargo, un colectivo de mujeres trabajadoras de la agricultura y
la ganadería, cuya visibilidad puede verse reforzada por la Ley 35/2011, de 4 de
octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, publicada en el
Boletín Oficial del Estado el 5 de octubre de 2011, que abre una puerta al reco-
nocimiento legal de la presencia femenina en las explotaciones. En conjunto, sin
embargo, la presencia de las mujeres en la actividad agraria se circunscribe a labo-
res de apoyo, declaradas o no como ayuda familiar, lo que no genera rentas ni dere-
chos propios de trabajo. 

La industria regional, posiblemente por su estructura subsectorial, con fuerte peso
de la metalurgia de transformación, química y agroalimentaria, cuenta con un bajo
porcentaje de mujeres, aunque existan ramas con fuerte feminización como el tex-
til o determinados subsectores de agroalimentación. 
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Junto con la segregación horizontal del mercado laboral, la segregación vertical o
“techo de cristal” sigue siendo hoy una realidad evidente para las ocupadas. La
incorporación de las mujeres al trabajo se ha realizado fundamentalmente a través
del trabajo asalariado por cuenta ajena. Según la Submuestra de Condiciones Labo-
rales 2001-2010 procedente de la EPA (INE), las ocupadas en Castilla y León en un
76% son trabajadoras, con jefes y sin subordinados a su cargo, frente a poco más
de la mitad en el caso de los varones. A medida que se asciende en el escalafón de
la estructura laboral, la presencia femenina es menor.

La segregación vertical está condicionada por complejas razones derivadas de fac-
tores externos como la propia estructura laboral y los procesos de selección marca-
dos por la cooptación entre iguales (generalmente jefes hombres) pero también
internos, relacionados con la asunción por parte de muchas mujeres de los roles
sociales que le obligan a priorizar el cuidado familiar con respecto a la promoción
laboral.

La evolución temporal no manifiesta grandes cambios en la estructura socioprofe-
sional de las mujeres en Castilla y León, ya que las principales modificaciones están
relacionadas con la reducción de la categoría de miembros de cooperativas y la de
“ayudas familiares”.

Mayoritariamente pues, y como ya se ha adelantado, las mujeres se han integrado
en el mercado laboral a través del modelo del trabajo asalariado por cuenta ajena,
un modelo que, al menos en el caso de las mujeres, aparece marcado por una
mayor incidencia de la jornada parcial y del contrato temporal. Un hecho com-
prensible en un contexto social en el que todavía se siguen manteniendo los este-
reotipos sobre el modelo laboral masculino de tiempo completo y dedicación
absoluta, frente a una idea del trabajo femenino como “complementario”.

En la última década (2001-2010) y según la Submuestra de Condiciones Laborales
2001-2010 procedente de la EPA, el porcentaje de mujeres que tienen trabajos a
tiempo parcial en España se ha incrementado del 17 al 23%, mientras que en Cas-
tilla y León las cifras son superiores, pasando de poco más del 20% a superar la
cuarta parte de las mujeres ocupadas. En el caso de los hombres, el incremento es
mucho más reducido, de poco más de dos puntos y no supera el 5% del total de
ocupados en 2010. La jornada a tiempo parcial es un fenómeno mayoritariamente
feminizado. El 80% de las personas que en Castilla y León estaban ocupadas a
tiempo parcial en 2010, eran mujeres, un porcentaje muy similar al del conjunto
nacional.

En lo que se refiere a la contratación indefinida, en Castilla y León se ha incremen-
tado en 110.000 el número de mujeres con contratos indefinidos, pasando de un
68,4% en 2001 a un 76,4% en 2010. El crecimiento logrado es de 8 puntos por-
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centuales. Sin embargo los hombres, aún siguiendo la misma trayectoria de creci-
miento desde 2001 a 2010 (pasan de 73,4% a 79,9%), de 2009 a 2010 sufren un
descenso en 15.400 hombres menos contratados indefinidamente, posiblemente
por la coyuntura económica, acercándose el porcentaje de contratos indefinidos de
las mujeres al de los hombres, con una diferencia en 2010 de 3,5 puntos porcen-
tuales en la que los hombres siguen superando a las mujeres.

Por otra parte, tanto en el conjunto de España como en el de Castilla y León, la
temporalidad es sistemáticamente mayor para el caso de los trabajos ocupados por
mujeres que en los ocupados por hombres, aunque se ha producido un descenso
del peso relativo de los contratos temporales en los últimos años. En el caso de las
mujeres de Castilla y León el porcentaje de asalariadas con contratos temporales se
ha reducido desde el año 2005, pasando del 36,1% hasta el 23,6% en 2010 (en
cifras absolutas se ha pasado de 115.200 mujeres asalariadas con contratos tem-
porales en 2005 a 85.900 en 2010). Para los varones castellanos y leoneses tam-
bién se ha reducido, en conjunto, el porcentaje de asalariados con contratos
temporales desde 2005 (28,0%) a 2010 (20,1%) pasando de los 132.500 de 2005
a los 86.900 de 2010. 

La brecha entre ambos sexos en cuanto a personas asalariadas con contratos tem-
porales, es de 3,5 puntos porcentuales. En España también se ha producido un des-
censo en los últimos años en lo que se refiere al porcentaje de asalariados con
contratos temporales, siendo de un 23,9% y de un 26,1% para los varones y muje-
res respectivamente en 2010, situándose así la diferencia entre ambos sexos en 2,2
puntos porcentuales.

La alternativa al trabajo asalariado, que ha sido la principal forma de inserción labo-
ral de las mujeres, es la iniciativa de trabajo por cuenta propia, en parte vinculado
a figuras profesionales de alta cualificación, pero las mujeres constituyen en 2010
(según la Submuestra de Condiciones Laborales 2001-2010 procedente de la EPA)
el 22% de las personas empresarias con asalariados, y el 30% de las personas
empresarias sin asalariados; sin superarse en ninguno de los dos casos por tanto el
30%, umbral que garantiza un peso real de los colectivos minoritarios.

La potenciación de las iniciativas empresariales, especialmente por parte de las
mujeres, ha sido el objetivo de varios programas llevados a cabo por diferentes Ins-
tituciones regionales como la Consejería de Economía y Empleo y el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, las Diputaciones Provinciales, las Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria, etc. Aunque no existe un balance global de los resultados de las actua-
ciones, más allá de los análisis que el CES pueda realizar en sus sucesivos Informes
sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León de los programas o pla-
nes ejecutados por el Ejecutivo autonómico con incidencia en esta materia, parece
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que los resultados puntuales señalan una buena acogida por parte de las potencia-
les usuarias. 

Así, por ejemplo, la Red Mujer Empleo de Castilla y León, desde su puesta en mar-
cha en el año 2000, ha atendido a más de 40.000 mujeres, facilitando la inserción
laboral de casi 10.000 y ha apoyado la creación de casi 3.500 empresas promovi-
das por mujeres, un 42% de las cuales se han ubicado en espacios rurales de Cas-
tilla y León. Por su parte, el Centro Europeo de Empresas e Innovación desde su
creación en 1990 ha atendido el asesoramiento para la creación de más de 350
empresas con 1.197 empleos.

Ahora bien, en el conjunto de las ocupadas, el número de las mujeres que trabajan
por cuenta propia, en cualquiera de sus formas, no ha crecido en la última década,
manteniéndose en torno a las 60.000, frente más del doble de hombres en el año
2010. 

Sin embargo, como balance de los últimos diez años podemos aportar un dato posi-
tivo, ya que el número de mujeres empresarias se ha incrementado entre 2001 y
2010 en un 8,6%, mientras que el de los varones se reduce en un 17% a causa
especialmente de la pérdida de autónomos, ya que los empleadores crecen un
5,7%. Un crecimiento de la actividad empresarial femenina que no ha servido para
paliar el fuerte desequilibrio que existe en la composición del empresariado por
sexos, todavía claramente masculinizado en cualquiera de sus formas.

III. CAMBIOS CUALITATIVOS: PERCEPCIÓN 
Y ACTITUDES DE LAS MUJERES DE 
CASTILLA Y LEÓN ANTE EL TRABAJO

Para la realización del análisis cualitativo se utilizan los principales datos extraídos
de la Encuesta Propia realizada para mujeres residentes en espacios no urbanos
hecha antes específicamente para la elaboración del Documento Técnico que
acompaña a este Informe, lo que ha permitido afinar en la información entre el tra-
bajo productivo y reproductivo, condiciones laborales de las ocupadas y algunas
cuestiones cualitativas como el grado de satisfacción con su trabajo y lugar de resi-
dencia, problemas desde el punto de vista laboral, etc. Estos datos, algunos de los
cuales también han sido tenidos en cuenta para la realización del análisis cuantita-
tivo, se han completado con los extraídos de los grupos de discusión y entrevistas
en profundidad a mujeres con distintos niveles de formación y trayectorias labora-
les y residentes en zonas rurales y urbanas de la Comunidad.

La percepción y las actitudes de las mujeres ante el empleo reflejan, por un lado, la
forma en que las mujeres participan en este momento en el mercado de trabajo, y
por otro, los procesos de cambio que se han venido produciendo en este sentido.
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Una de las constataciones más importantes de la investigación cualitativa es la
naturalización de la inserción laboral de las mujeres, de tal manera que en el
momento actual no existe en la sociedad cuestionamiento alguno a la realización
de actividades productivas por las mujeres. Sin embargo, las razones aducidas para
trabajar, ponen de manifiesto una mayoría que lo hace por necesidad económica
(por encima del 40%), seguidas de las mujeres que trabajan por independencia
económica (más del 20%), y de otras razones como ejercer su profesión, realiza-
ción personal y gusto por el trabajo en sí (todas entre el 5% y el 10%). En cada
caso, los fundamentos subjetivos del trabajo son distintos, pero también lo son sus
problemas en el mercado laboral y la forma de plantearse las relaciones jerárquicas
entre trabajo y cuidado familiar. 

En conjunto, y tal y como ya se ha adelantado en el apartado II de este mismo
Informe, las mujeres perciben que cuentan con mayores dificultades para encontrar
trabajo en espacios rurales (en un 81,90% de las mujeres encuestadas), siendo
detectadas las mayores dificultades en los núcleos entre 1.000 y 2.000 habitantes.

A pesar de estas dificultades, las mujeres residentes en espacios rurales han sido
capaces de integrarse en el mercado laboral aún con unos condicionantes mayores
que las urbanas. Según los datos de la Encuesta Propia, las mayores tasas de inser-
ción laboral se alcanzan en el grupo de 25 a 44 años, seguido del conjunto de 45
a 65 años. En el colectivo de mujeres más jóvenes (16-24 años) las dos opciones
dominantes son las que se insertan en el mercado laboral (30,94%) y las estudian-
tes (23,81%). En el colectivo de las mujeres de 65 y más años la presencia en el
mercado laboral es prácticamente nula (1,78%).

En lo que se refiere a la formación, el nivel formativo con el que las mujeres acce-
den al mercado laboral condiciona sus experiencias laborales y el sentido que el tra-
bajo tiene para ellas. De este modo, las mujeres que cuentan con bajos niveles de
formación académica manifiestan la importancia de lo económico y de la posibili-
dad de combinar trabajo con atención a la familia. Sin embargo las mujeres que
cuentan con un nivel de formación más elevado, en general, valoran una relación
con el trabajo más vinculada al disfrute, al ejercicio de su propia profesión y a la rea-
lización personal.

Los relatos de las mujeres entrevistadas dibujan diferentes experiencias laborales y
percepciones del trabajo que van asociadas a diferentes capitales educativos. Se
desprende del Documento Técnico, que las mujeres de Castilla y León cuentan con
un alto nivel de formación y una preocupación creciente con su cualificación, aun-
que el mercado laboral presenta limitaciones para absorber ese volumen de mano
de obra cualificada. Se constata que la formación no siempre es un camino directo
a la consecución de un trabajo estable y gratificante.
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En cuanto a las mujeres empresarias y emprendedoras se constata, en todos los
niveles de formación, que muestran una satisfacción a nivel personal y valoran la
libertad que les aportan sus negocios.

Entre los obstáculos que se encuentran en la normalización de la integración labo-
ral de las mujeres en igualdad, se encuentra la categorización de determinados tra-
bajos u oficios como “masculinos” o “femeninos” (lo que se conoce como
segregación horizontal). Esta ocupación por los hombres y por las mujeres de aque-
llos sectores o espacios laborales que, todavía en parte del imaginario colectivo
“corresponden” a unos y otras (servicios en los que no se requiera un alto nivel de
formación, o asociados al cuidado de menores, o de personas mayores en el caso
de las mujeres; e industria y agricultura en el caso de los hombres) todavía no se
encuentra del todo superada, como vienen a demostrar los datos de ocupación por
sexos y sectores profesionales del apartado II de este mismo Informe.

El problema se encuentra en que, en general, los espacios laborales definidos como
masculinos son mejor valorados social y económicamente. Del análisis cualitativo
del Documento Técnico se desprende que el trabajo de las mujeres en espacios tra-
dicionalmente masculinos es evaluado y sujeto a mayores exigencias que el de los
varones, la obligación de tener que demostrar su capacidad en el desempeño de su
trabajo y, en general, que se sienten más cuestionadas y sus decisiones son puestas
más en duda. Sin embargo, debe destacarse que el cada vez mayor nivel de for-
mación de las mujeres está favoreciendo la ocupación por las mismas de ámbitos
del sector servicios que requieren de un alto grado de cualificación (sanidad, activi-
dades docentes, Administración Pública, etc.).

Las empresas formadas por mujeres también suelen ser de aquellos sectores más
feminizados dentro del sector servicios. Asimismo, dentro de los sectores más tra-
dicionales como el agrario, las mujeres trabajan como ayudas familiares, en ocasio-
nes, sin ninguna visibilidad, adquiriendo sólo la titularidad en caso de que el titular
de la explotación falte o se jubile.

En lo que se refiere a la segregación vertical de las mujeres en el trabajo, se observa
una escasa presencia de las mujeres a medida que se va ascendiendo en las cate-
gorías profesionales, tal y como viene a evidenciar el análisis de los datos efectuado
en el apartado II de este mismo Informe.

En los relatos de las mujeres entrevistadas se repite la referencia a determinados
caracteres femeninos (como la inseguridad, reconocimiento de ser demasiado blan-
das, etc.) que chocan con el ejercicio de funciones directivas. En los discursos de las
mujeres empresarias se reflejan dificultades de legitimación de la autoridad.

En los relatos analizados en el Documento Técnico que acompaña a este Informe
se constatan las dificultades de las mujeres empresarias a la hora de lanzarse a

30 EVOLUCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN CASTILLA Y LEÓN



emprender, siendo las dificultades más reiteradamente señaladas, por un lado las de
tipo económico y por otro, las relacionadas con la tramitación de permisos y lega-
lización de las empresas.

Aparecen además, de forma reiterativa en los discursos de las emprendedoras
madres, el haber sopesado mucho la repercusión que su proyecto iba a tener sobre
su familia, problemática ésta que es mucho menos común entre los hombres. Sin
embargo, es de resaltar que también entre las mujeres participantes en la Encuesta
Propia, aparecen otras para las que el autoempleo es más compatible con el cui-
dado familiar que el trabajo por cuenta ajena.

También en el Documento Técnico se muestra que las decisiones de las mujeres
sobre trabajar o no, dónde trabajar y qué tipo de condiciones aceptar, están condi-
cionadas por las posibilidades de mantener el equilibrio entre tareas productivas y
reproductivas. La incidencia que la maternidad tiene sobre el trabajo se percibe en
las mujeres encuestadas, en tanto que el 39% abandonó temporalmente su trabajo
y el 13% lo abandonó definitivamente, mientras un 40% de mujeres continuó tra-
bajando.

En este sentido, los resultados del Estudio sobre las opiniones respecto al trabajo y
maternidad muestran que existe un porcentaje que ronda el 50% de mujeres que
no quieren o no saben que contestar cuando se les pregunta sobre este tema. De
las que han contestado, en cuanto a lo que consideran mejor para los hijos, el por-
centaje mayor (un 19,66%), opina que la situación ideal es no trabajar, seguido del
porcentaje de las que opinan que lo mejor es trabajar a tiempo parcial (15,69%) o
trabajar cuando los niños son mayores (10,16%). En cuanto a lo que consideran
mejor para la madre, el porcentaje mayor de las respuestas se decanta por el tra-
bajo a tiempo parcial cuando los hijos son pequeños (32,07%) y a la priorización
de la maternidad frente al trabajo (12,76% se decantan por trabajar cuando los
hijos son mayores y 7,07% por no trabajar).

Con el mismo sentido que la Encuesta a la que nos referimos en el párrafo anterior,
por edades, de las mujeres más jóvenes (16-24 años) sólo el 2,38% opinan que la
situación ideal para las madres es no trabajar, y el 9,52% trabajar cuando los niños
son mayores. Sin embargo, las mujeres de 25 a 44 años (que representan el grupo
con menor porcentaje de las que no quieren o no saben contestar) consideran que
la situación ideal para las madres es trabajar a tiempo parcial cuando los hijos son
pequeños (39% de mujeres), y que la situación ideal para los hijos es que las
madres no trabajen en un 24,07%, o que trabajen a tiempo parcial cuando son
pequeños (20,33%).

En la percepción de las mujeres, el trabajo doméstico y de cuidado familiar sigue
siendo un asunto prioritariamente femenino, aunque se constata a través del análisis
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de los relatos de las mujeres una implicación cada vez mayor de los hombres en las
tareas domésticas.

Los recursos para la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar son fun-
damentalmente las estrategias tradicionales de apoyo en la red familiar femenina
(35% de las encuestadas), el uso de los servicios públicos o privados de atención a
la infancia y las personas dependientes (21%), o bien la combinación de varias
estrategias. En cualquier caso, los relatos de las mujeres que deben compatibilizar
trabajo doméstico y de cuidado y empleo, están repletos de testimonios que mues-
tran la sobrecarga de trabajo. Así, las mujeres participantes en el Estudio, que ade-
más de ser trabajadoras son madres, manifiestan no disponer de tiempo libre para
ellas mismas.

Por otro lado, en los testimonios de las mujeres entrevistadas aparece la necesidad
de movilidad asociada a residencia rural. En Castilla y León, el predominio de
pequeños núcleos urbanos y la dispersión de la población puede implicar dificulta-
des añadidas para compaginar empleo y familia, apareciendo en los discursos de las
mujeres el hecho de vivir en el medio rural como un condicionante de la forma de
inserción laboral y en la organización de los tiempos.

En este sentido, el 81,90% de las mujeres encuestadas consideran que existen
mayores dificultades para encontrar trabajo en el medio rural, teniendo esta opinión
un porcentaje más elevado a medida que disminuye el grupo de edad. Entre las
mujeres más jóvenes (16-24 años), un 95,24% consideran que existen mayores
dificultades para encontrar trabajo en espacios rurales, siendo este porcentaje del
55,36% entre las mujeres mayores de 65 años.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las mujeres constituyen, desde el punto de vista cuantitativo, una parte funda-
mental de la fuerza laboral en Castilla y León, lo que se ha consolidado en el último
cuarto de siglo, cuando se consigue superar el umbral de un tercio de presencia
femenina. La presencia de las mujeres en la última década en el mercado laboral
como asalariadas indefinidas ha crecido en 110.000 mujeres más con contratos
indefinidos. Sin embargo su presencia en determinados puestos y niveles sigue
siendo inferior a la masculina.

Las diferencias que persisten entre sexos, aún habiéndose visto reducidas, tanto en
lo que se refiere al trabajo asalariado indefinido, como en el temporal, pueden
explicarse por un contexto que sigue manteniendo los estereotipos sobre el modelo
laboral masculino, en el cual, aunque ha habido cambios profundos, persiste la idea
del trabajo femenino como complementario.
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En este sentido, y teniendo en cuenta las mejoras conseguidas durante la última
década sobre los desequilibrios existentes en las tasas de actividad, ocupación, paro
y temporalidad entre hombres y mujeres, el CES considera que es necesario man-
tener, incrementar y mejorar las políticas de fomento del empleo cuyo fin sea la
reducción de estas desigualdades, sobre todo en lo relativo al acceso al mercado
laboral y a la formación para el empleo en el medio rural, manteniendo al colectivo
femenino como prioritario dentro del desarrollo del plan de empleo de las líneas de
fomento del mismo publicadas por las Administraciones Públicas.

A juicio de esta Institución, la creciente presencia de las mujeres en el mercado labo-
ral ha conseguido normalizarse sin eliminar los desequilibrios en cuanto a la distri-
bución del trabajo dentro del hogar.

La tensión entre el trabajo productivo y el reproductivo, provoca el desarrollo de
historias laborales femeninas marcadas por las discontinuidades, la prioridad tem-
poral o permanente de las necesidades familiares sobre la consolidación de la
carrera profesional y, como consecuencia, unas diferencias salariales significativas y
una merma de derechos consolidados al final de la vida laboral. Este Consejo Eco-
nómico y Social propone que sea sobre estos factores que inciden en la calidad de
vida de las mujeres, sobre los que se piense para la elaboración de medidas de
acción concretas.

Por ello, y con el fin de evitar los obstáculos que impiden la participación de las
mujeres en el mercado laboral en igualdad, el CES considera necesario promover la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo no productivo.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha supuesto la modificación
sustancial de los parámetros de funcionamiento de éste, que todavía sigue regido
en buena parte, por criterios tradicionales (androcéntricos) que entienden la activi-
dad laboral de forma segregada de las necesidades reproductivas.

Los problemas de conciliación aún se siguen considerando por buena parte de la
población como problemas femeninos, y frecuentemente, son las propias redes
familiares sociales las que atienden estas necesidades, sin que, en algunas ocasio-
nes, exista una alternativa institucional de cuidado.

Por ello el CES estima conveniente reforzar los servicios públicos, tanto en gestión
directa como concertada, para el cuidado de personas, en lo que se refiere a la aten-
ción de personas en situación de dependencia, así como en la atención a la pobla-
ción infantil, especialmente en la etapa de 0 a 3 años, introduciendo la flexibilidad
necesaria para que se adapten a los requerimientos de unas vidas laborales cada vez
más flexibles y complejas. Asimismo el Consejo estima que es necesario seguir tra-
bajando en la potenciación de cambios en la percepción social del cuidado como
responsabilidad prioritariamente femenina.
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Esta Institución reitera la necesidad de que el Gobierno de la Comunidad continúe
incentivando la implantación de medidas y acciones cuyo fin sea contribuir a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral, espe-
cialmente en lo relacionado con la promoción de las medidas de flexibilización de
jornada y horario en las empresas. Asimismo, consideramos de especial importan-
cia la implicación de las Administraciones Locales, de los agentes económicos y
sociales, y de la sociedad en general, en el desarrollo de muchas de estas medidas.

Por otro lado, el CES recomienda a las empresas que adopten medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres en temas
como acceso al empleo, promoción y ascensos o retribuciones salariales, medidas
que deberán negociar, en su caso, con la representación legal de trabajadores y tra-
bajadoras. 

A este fin, las Administraciones deberían facilitar la elaboración e implantación de
estas medidas de igualdad, mediante ayudas económicas o apoyo técnico. Parte de
este apoyo técnico se está brindando a través de los agentes de igualdad que
actualmente subvenciona la Administración Regional a las centrales sindicales
mayoritarias y a la patronal regional, por lo que el CES recomienda atender a la fina-
lidad de las ayudas mediante la potenciación de estos apoyos técnicos.

Con esta misma finalidad, el CES anima a las empresas a tomar en consideración las
medidas que contribuyan a la organización flexible del tiempo de trabajo de una
manera que tenga en cuenta las necesidades de la empresa y de trabajadores y tra-
bajadoras.

Del Documento Técnico que acompaña a este Informe se desprende una acusada
feminización del trabajo a tiempo parcial (el 80% de las personas que en 2010 en
Castilla y León estaban ocupadas a tiempo parcial, eran mujeres).

Es razonable por ello aconsejar la flexibilización en la organización del tiempo de
trabajo, para optimizar la conciliación familiar y laboral del trabajo de las mujeres.

A juicio del Consejo, no siempre todas las personas trabajadoras tienen un sufi-
ciente conocimiento de los mecanismos puestos a su disposición en orden a conci-
liar la vida personal, familiar y laboral, por lo que considera conveniente una mayor
difusión en este sentido por parte de los poderes públicos y en los propios centros
de trabajo.

En relación a lo anterior, sigue siendo recomendable reiterar que “El CES con pleno
respeto a la autonomía y libertad de las partes que conforman la negociación
colectiva, considera necesario que se incluya en los Convenios Colectivos que se
negocien en la Comunidad cuantas medidas fueran posibles para que, teniendo en
cuenta las necesidades productivas y organizativas de cada sector y empresa, se
prosiga en los esfuerzos para desarrollar nuevas formas de organización del tra-
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bajo, entre las que debe encontrarse una gestión más flexible y racional del tiempo
de trabajo que favorezca la efectiva conciliación de la vida personal y laboral con
las necesidades productivas, clave para mejorar el clima laboral y fidelización de
las personas trabajadoras con el proyecto empresarial, así como que se garantice
una adecuada protección de la salud laboral, que incluya la mejora en la preven-
ción de los riesgos psicosociales, todo ello garantizando un equilibrio adecuado
entre flexibilidad y seguridad para todos los trabajadores”, tal y como este Con-
sejo ya expuso en su Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y
León en 2010.

En este sentido, y dentro del absoluto respeto a la voluntad de las partes, el Con-
sejo anima a los interlocutores sociales a la articulación en la Negociación Colectiva
de claúsulas que incluyan la concreción en la forma de ejercitar los derechos de con-
ciliación y natalidad.

Es por ello que el CES sigue animando al desarrollo de una política de recursos
humanos por las empresas y demás entes que actúan en el sector productivo de
nuestra Comunidad, que tenga en cuenta las necesidades de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar. En este sentido, el Consejo considera necesario que los
Poderes Públicos, dentro de su capacidad presupuestaria, impulsen la consolidación
de una verdadera red de medidas de apoyo para la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar de mujeres y hombres, incidiendo especialmente en los espacios
rurales de nuestra Comunidad, lo que ayudará a conseguir fijar mayor población en
nuestras áreas rurales.

Además, este Consejo considera conveniente una mayor información y asesora-
miento por la Administración Autonómica a las empresas y trabajadores, relativa a
las subvenciones y ayudas que existen dentro de nuestra Comunidad Autónoma
relacionadas con la conciliación, como por ejemplo el Fomento de la constitución
en trabajadores por cuenta propia de personas con menores de 8 años a su cargo
o familiares; Subvenciones para la contratación en interinidad para sustituir a per-
sonas trabajadoras que se encuentren ejercitando derechos de conciliación; Sub-
venciones para la flexibilización horaria, etc., a las que debe seguir dándose
continuidad a lo largo de los próximos años, mejorándolas dentro de lo posible.

Más en concreto, y a los efectos de este Informe, el CES considera necesario que
dentro de los Programas de Empleo previstos en el próximo Plan Regional de
Empleo de 2012, se siga considerando a las mujeres colectivo con especiales difi-
cultades de inserción laboral, de modo que se fomenten los programas que puedan
coadyuvar a solventar problemas específicos de las mujeres en su inserción o perma-
nencia en el mercado laboral, como son, entre otros, el Plan DIKE cuyo objeto es faci-
litar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género; el Programa
de ascenso profesional que incentiva a micro, pequeñas y medianas empresas para
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que fomenten el ascenso profesional de la mujer trabajadora; las Ayudas destina-
das a fomentar el autoempleo de las mujeres de 45 o menos años de edad en el
ámbito rural; el Apoyo Técnico a las empresas y las Ayudas a las PYMES, en ambos
casos para la elaboración y aplicación de Planes de Igualdad, así como las Ayudas
dirigidas a la contratación de Agentes de Igualdad en las Entidades Locales y en las
organizaciones económicas y sociales.

Los datos muestran que la creciente inserción laboral de las mujeres se ha realizado
mayoritariamente a través del trabajo asalariado por cuenta ajena. Teniendo en
cuenta la importancia de las pequeñas y medianas empresas y el trabajo autónomo,
y la escasa proporción de mujeres empresarias que todavía hay en Castilla y León
(al igual que en España y a pesar del incremento que ha habido en la última
década), el CES considera necesario desarrollar un plan lo suficientemente ambi-
cioso de promoción de la iniciativa empresarial de las mujeres para el aprovecha-
miento de su potencial laboral. Igualmente este Consejo estima necesario potenciar
actitudes emprendedoras desde la escuela, tanto en niñas como en niños.

La segregación horizontal, con el mantenimiento de los estereotipos sobre trabajos
femeninos y masculinos, sigue marcando la estructura de la ocupación femenina,
que, con independencia del aumento del porcentaje de mujeres con contrato inde-
finido, no ha variado todo lo que hubiera sido deseable en los últimos veinticinco
años (período de estudio de este Informe). 

Igualmente, la segregación vertical (o “techo de cristal”) sigue siendo una realidad,
tanto a nivel nacional como de Castilla y León, de forma que más de las tres cuar-
tas partes de las mujeres ocupadas en la Comunidad son trabajadoras con jefes, sin
subordinados a su cargo, frente a poco más de la mitad en el caso de los varones.
A medida que se asciende en el escalafón de la estructura laboral, la presencia
femenina es menor.

Habida cuenta de que muchos de estos problemas arrancan en los procesos de for-
mación iniciales (niveles básicos de la formación), el CES considera que debe
hacerse un esfuerzo por inculcar valores igualitarios desde las etapas educativas más
tempranas, y adecuados a todas las edades, con el fin de modificar los estereotipos
sociales tradicionales sobre los roles femeninos y masculinos.

Además, este Consejo sigue considerando la importancia de desarrollar medidas
para facilitar el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad, más allá del Pro-
grama de ascenso profesional incluido en el Plan Regional de Empleo 2011, así
como para procurar una presencia equilibrada entre sexos en las propuestas de nom-
bramiento de sus representantes en los órganos de participación de la Comunidad. 

El CES recomienda que las Administraciones Públicas Estatales mejoren las tasas de
presencia femenina (28,44%), muy inferiores a la masculina, según los datos del
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Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
enero de 2010 procedentes del Ministerio de la Presidencia.

La Comisión Europea destaca en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y
hombres 2010-2015 que siguen existiendo disparidades salariales entre ambos
sexos, incluso entre personas trabajadoras que realizan el mismo trabajo o un tra-
bajo de igual valor. En este sentido, la Comisión pretende estudiar con los interlo-
cutores sociales las posibles maneras de mejorar la transparencia en las
retribuciones. Este Consejo, considera necesario que se lleve a cabo tal estudio, esti-
mando necesario el apoyo de aquellas iniciativas cuyo fin sea la reducción de la bre-
cha salarial entre mujeres y hombres.

Una de las principales potencialidades de las mujeres de Castilla y León es su ele-
vado nivel de formación conseguido en las últimas décadas. El CES considera que
esta población altamente cualificada, debería ser considerada uno de los principa-
les activos de la Comunidad, con el fin de generar suficientes oportunidades para
desarrollar sus potencialidades profesionales y económicas en el territorio de Casti-
lla y León, más aún si se trata de mujeres que habitan en espacios rurales. 

Teniendo en cuenta que la formación incide directamente en la inserción y en el
mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, el CES estima que es necesa-
rio continuar realizando un importante esfuerzo en potenciar la diversidad y calidad
del sistema educativo en nuestra Comunidad en todos los niveles, para asegurar y
potenciar los importantes logros conseguidos hasta ahora, según muestran estudios
como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE
(Informe PISA).

Este Consejo estima la necesidad de potenciar también los programas de formación
y reciclaje profesional en niveles de estudios básicos o medios, como forma de
incrementar las oportunidades laborales de las mujeres, especialmente en el medio
rural.

Según se desprende del Documento Técnico que acompaña a este Informe, la
mayoría de las mujeres consideran que el medio rural es un entorno en el que las
oportunidades de trabajo son menores, y en el que el tipo de empleos accesibles
tienen unas características en general no muy atractivas para las mujeres con una
formación más elevada. La visión negativa de los entornos rurales en cuanto lugar
para trabajar contrasta con la alta valoración de los mismos en cuanto sitios para
vivir. La movilidad aparece como un elemento que acompaña a las mujeres que
viven y trabajan en (o desde) el medio rural. 

Con el fin de mantener o incrementar la permanencia de población en el medio
rural de la Comunidad, imprescindible a juicio de este Consejo para garantizar la
sostenibilidad social de los espacios rurales, el CES de Castilla y León considera que
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el apoyo en esas zonas a aquellos sectores estratégicos que demanden mano de
obra cualificada (nuevas energías, industrias culturales, agricultura y agroalimenta-
ción ecológica, bienestar social, etc.) podría tener una repercusión importante en la
integración laboral de las mujeres.

En este sentido, el Consejo considera necesario incentivar, específicamente, el
desarrollo de alternativas laborales de calidad para las mujeres residentes en espa-
cios rurales o, al menos, garantizar los suficientes recursos y servicios que les per-
mitan la movilidad suficiente para su desarrollo profesional.

El CES reitera la necesidad de fomentar acuerdos entre las empresas y la represen-
tación legal de trabajadores y trabajadoras, que desarrollen la implantación de fór-
mulas como el teletrabajo con el fin de facilitar el acceso y el mantenimiento en el
mercado de trabajo de quienes tienen a su cargo el cuidado de hijos/as, menores
y/o ascendientes que necesiten cuidados, en definitiva, para contribuir a la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Asimismo este Consejo estima necesario seguir apoyando la iniciativa empresarial
femenina en el medio rural, de la que constituye una buena aportación las Ayudas
destinadas a fomentar el autoempleo de las mujeres de 45 o menos años de edad
en el ámbito rural, recientemente incorporadas a nuestro Plan de Empleo.

Teniendo en cuenta que muchas mujeres que trabajan como “ayudas familiares” no
son conscientes de estar realizando una labor productiva, sino que siguen autode-
nominándose como “amas de casa”, sin tener en cuenta el valor de su aportación
laboral a los negocios familiares o las explotaciones agrarias, el CES considera que
es necesario apoyar y seguir avanzando en el reconocimiento legal y profesional de
las mujeres, así como promover su visibilidad. 

Para ello este Consejo considera importante que en la medida de lo posible, dentro
de los presupuestos de la Comunidad, se mantengan y doten presupuestariamente
las subvenciones para fomentar la afiliación de mujeres del medio rural en el régi-
men agrario, que a partir del 1 de enero de 2012 (fecha de entrada en vigor de la
Ley 28/2011, de 22 de septiembre, de Integración del Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social en el Régimen General de Seguridad Social) se integrarán en el
Régimen General, dentro del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios.

Desde el Consejo consideramos importante que se regule y desarrolle la situación
de este amplio colectivo de mujeres que trabajan como “ayudas familiares” en
nuestra Comunidad. En este sentido, el CES propone que se estudie la adopción de
medidas que se podrían desarrollar conforme a la Ley 35/2011, de 4 de octubre,
sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
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El CES estima que es necesario intentar evitar que el contexto de la coyuntura eco-
nómica actual suponga un retroceso en los logros conseguidos en la igualdad entre
hombres y mujeres en el empleo, recomendando que se potencien las diferentes
políticas en esta materia, ya que éstas, a juicio del Consejo, no pueden desarrollarse
únicamente para etapas de bonanza económica.

Valladolid, 26 de octubre de 2011

El Presidente El Secretario General

Fdo.: José Luis Díez Hoces de la Guardia Fdo.: José Carlos Rodríguez Fernández
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