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4.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS Y FACILITADORES 
RELACIONADOS CON EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES RURALES DE LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN.  

Pilar Laguna Sánchez 

Universidad Rey Juan Carlos. Email: pilar.laguna@urjc.es 

Merche Segarra Ciprés 

Universitat Jaume I. Email: msegarra@uji.es 

Eva Cifre Gallego 

Universitat Jaume I. Email: cifre@uji.es  

Mónica Segovia Pérez 

Universidad Rey Juan Carlos. Email: monica.segovia@urjc.es 

4.4.1. Objetivos: 

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de los obstáculos y facilitadores 
del entorno (sociales, estructurales, económicos-financieros, digitales) que han encontrado 
las mujeres emprendedoras en el entorno rural de la provincia de Castellón para llevar a 
cabo su emprendimiento. 

La investigación se ha realizado dentro del Proyecto “Mujeres Emprendedoras en el 
entorno rural de la provincia de Castellón: diagnóstico de los obstáculos y facilitadores de 
su emprendimiento y bienestar” financiado por la Diputación de Castellón gracias al 
convenio entre la Diputación y la Univiersitat Jaume I, proyecto del que han formado parte 
las autoras. 

4.4.2. Revisión de la literatura: 

Actualmente las mujeres rurales se constituyen en uno de los pilares fundamentales del 
desarrollo económico. Además, su situación es más precaria que en los entornos urbanos 
por la persistente desigualdad agravada por la brecha digital. ONU Mujeres identifica a las 
mujeres rurales como agentes clave reconociendo sus derechos más allá de del papel que 
puedan jugar en el desarrollo sostenible: “Las mujeres rurales son agentes clave para 
conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo 
sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se 
encuentran entre los muchos retos a los que se enfrentan. Estos se ven agravados además 
por las crisis mundiales —económica y alimentaria— y el cambio climático. Empoderar a 
este colectivo no sólo es fundamental para el bienestar de las personas, familias y 
comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia 
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presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial”. “El objetivo es empoderar a las 
mujeres rurales para que puedan reclamar sus derechos a la tierra, el liderazgo, las 
oportunidades y elecciones, y participar en el diseño de leyes, políticas y programas. Los 
datos demuestran que de esta manera se impulsa la productividad, se mejora el crecimiento 
y aumentan las perspectivas de desarrollo para las generaciones actuales y futuras. 

Además, la iniciativa colabora con gobiernos para formular e implementar leyes y 
políticas que promuevan la igualdad de derechos, oportunidades y participación, de manera 
que las mujeres rurales se puedan beneficiar del comercio y las finanzas, comercializar sus 
bienes y contribuir firmemente al crecimiento económico inclusivo”. En España, las mujeres 
son el 48,8% de la población rural (de municipios de menos de 5.000 habitantes) en 2019. 
Además, estas mujeres rurales son el 12% del total de mujeres del país. Una provincia con 
cifras muy similares a la media es la de Castellón, donde las mujeres son el 48,7% de la 
población rural. El mercado laboral del medio rural se caracteriza por una baja tasa de 
empleo (que se acentúa en el caso de las mujeres), una fuerte asalarización y una marcada 
terciarización. De hecho, existe una discriminación salarial de género: las mujeres están 
sobrerrepresentadas en los rangos salariales entre los 400€ y los 1.000€ mientras que los 
hombres lo están entre los 1.001€ y los 1.400€, así como una masculinización del 
empresariado rural. Este mercado laboral del medio rural está caracterizado también por la 
segregación, que puede ser de dos tipos: tanto vertical como horizontal. En cuanto a la 
segregación vertical las mujeres se concentran, por lo general, en las posiciones inferiores 
de la jerarquía laboral y ocupan puestos de personal no cualificado y personal administrativo. 
Los hombres, sin embargo, tienen mucha más presencia en puestos de poder y 
responsabilidad. En cuanto a la segregación horizontal, aunque en ambos sexos el sector 
servicios ocupa a la mayor parte de la población (52,6%), en este sector se concentran más 
mujeres (78,5%) que hombres (41%).  

Asimismo, las mujeres tienden a ocuparse en empleos tradicionalmente femeninos y 
los hombres en empleos tradicionalmente masculinos. La presencia de estereotipos y roles 
de género y su influencia en las desigualdades entre mujeres y hombres muestran que el 
sistema patriarcal sigue muy presente en la población rural y esto tiene una gran influencia 
en los ámbitos analizados. En líneas generales, se acepta que las mujeres ejerzan el rol 
productivo, siempre y cuando no abandonen el rol doméstico/familiar. Para alcanzar la 
independencia en otros ámbitos debemos comenzar con la independencia económica. 
Según datos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), un 50,7% 
de las mujeres rurales entre 20 y 65 años están en situación de desempleo o inactividad 
laboral. Para salir de esta situación, el emprendimiento es una opción que necesita de 
programas de apoyo reales. Sin embargo, sigue habiendo desigualdades en las tasas de 
emprendimiento. El Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural (Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, MARM, 2011) señalaba una tasa de 
empresariado para las mujeres rurales del 24,5% frente al 41,7% de los varones, con una 
brecha de género de 17,2 puntos. Para incrementar el emprendimiento en esta población, 
es necesario contar con datos recogidos que permitan realizar un diagnóstico de manera 
rigurosa, que permita visibilizar una realidad que aún hoy está muy oculta, parte importante 
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para tomar conciencia del problema, y plantear medidas a futuro que favorezcan el 
desarrollo de políticas que fomente la igualdad real. Es por tanto necesario un acercamiento 
científico que permita analizar los obstáculos que han encontrado estas mujeres, pero 
también las herramientas/facilitadores con los que han contado para seguir adelante, así 
como su repercusión en su propio bienestar. Y este es el objetivo general del presente 
proyecto. 

4.4.3. Enfoque metodológico: 

Para realizar el estudio se ha utilizado una metodología cualitativa a través de la 
realización de 30 entrevistas en profundidad a mujeres emprendedoras en el ámbito rural. 
Asimismo, siguiendo la metodología de innovación abierta (Open Innovation) y como parte 
del estudio cualitativo, se ha organizado una jornada de evaluación conjunta y reflexión 
sobre los resultados preliminares de dichas entrevistas para valorar y analizar su alcance y 
posibles líneas de actuación. En dicha Jornada participaron mujeres emprendedoras, 
representantes de instituciones como AFAMMER, la diputación de Castellón y el equipo de 
investigadoras donde se trataron los retos y las soluciones que aparecieron tras el análisis de 
las entrevistas. 

4.4.4. Resultados: 

Los resultados recogidos muestran que los mayores obstáculos relacionados con el 
entorno económico y social se encuentran ligados a la falta de apoyo institucional 
especialmente en cuanto al asesoramiento para superar las barreras burocráticas para poner 
en marcha un negocio, así como en cuanto a dar más visibilidad a los negocios locales. Los 
resultados también apuntan a la existencia de un entorno social que no favorece el desarrollo 
profesional, la falta de generación de redes de apoyo y redes sociales que les permita estar 
conectadas y compartir experiencias, situaciones personales y profesionales y que les sirvan 
para reforzarse a nivel personal pero también profesional. Entre otros obstáculos también 
destacan, la mala calidad de los servicios comunitarios (infraestructuras) y la carencia de 
formación e infraestructuras digitales. Un mejor conocimiento de la situación permitirá 
vertebrar las soluciones e identificar las necesidades que favorezcan el emprendimiento rural 
femenino. 

4.4.5. Implicaciones prácticas: 

Derivadas de los resultados obtenidos se hacen una serie de propuestas sobre la 
dimensión social y personal orientadas a transformar los estereotipos de género, 
implementar formaciones participativas y experienciales, desarrollar y fortalecer las redes y 
el asociacionismo, creación de programas y proyectos que den respuesta a necesidades de 
corresponsabilidad, promoción de la salud entendida desde su perspectiva biopsicosocial, 
implementar proyectos de recuperación de lo rural. 

Asimismo, se presentan retos y soluciones económicas y laborales tales como 
propuestas a nivel institucional, en el ámbito de la financiación y la fiscalidad, otras 
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relacionadas con la formación, asesoramiento e investigación para terminar con propuestas 
sobre inversiones desde el sector público. 

El cuadro 1 recoge un resumen de las propuestas a los retos económicos y laborales 
de las mujeres emprendedoras en el ámbito rural de la provincia de Castellón. 

Cuadro 1. Propuestas ante los retos económicos y laborales de las emprendedoras rurales de 
Castellón 
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