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sta investigaci�n parte de la comprobaci�n, por el trabajo realizado d�a a d�a
a pie de campo, de que a�n contin�an existiendo importantes desigualdadesE

entre mujeres y hombres, en la zona objeto de estudio, para el acceso de las muje-
res a cualquier �mbito de participaci�n. No es tarea f�cil deconstruir las estructu-
ras y la organizaci�n social que sustentan las discriminaciones que sufren los
grupos de poblaci�n peor posicionados, pero reconocer su existencia e identificar
el origen de estas situaciones de discriminaci�n es fundamental para dise�ar y
desarrollar pol�ticas en favor de una sociedad m�s justa y equitativa.

El primer paso del trabajo ha sido elaborar un marco te�rico en el que se
exponen las herramientas conceptuales fundamentales que influyen en la realidad
social y econ�mica de mujeres y hombres del medio rural: el sistema de g�neros,

RESUMEN
Sierra M�gina es una comarca rural en la que,
desde hace 10 a�os se trabaja para fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres a trav�s de diferentes medidas que han
dado como resultado importantes cambios, pero
no todos los necesarios en el camino por la
integraci�n de la igualdad. Las pol�ticas no son
neutras y afectan de manera diferente a los
distintos grupos de poblaci�n; hacer que las
medidas que se adopten desde las diferentes
entidades tengan un impacto positivo en los
grupos de poblaci�n peor posicionados es el
objetivo que queda a�n por conseguir.

ABSTRACT
Sierra M�gina is a rural region where, during the
last 10 years, different measures are being put
into practice to encourage equal opportunities
between men and women. As a result there are
important changes, but not all the necessary ones
to achieve integrity and equality. Politics are not
neutral and they affect in different ways the
diverse groups of population. The aim we propose
is that the measures adopted by the different
entities make a positive impact on those groups
of the population in poorer positions.
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el desarrollo rural y las pol�ticas de igualdad, analizando c�mo estas herramientas
se entrecruzan configurando el escenario en el que hombres y mujeres desarro-
llan su proyecto de vida con mayores o menores oportunidades.

El sistema de g�neros nos demuestra c�mo las relaciones que se establecen
entre mujeres y hombres son unas relaciones de poder no equitativas y no
igualitarias debido a que socialmente son valorados considerados tradicionalmente
como masculinos que los de manera m�s positiva los roles y estereotipos conside-
rados tracicionalmente como masculinos que los roles y estereotipos considera-
dos como femeninos. En esta escala jer�rquica los varones se encuentran mejor
posicionados con respecto a las mujeres. en el imaginario colectivo exite la creencia
de que dichos roles y estrerotipos vienen dados por la naturaleza y que, por lo
tanto no son modificables, sin embargo, es indiscutible el papel fundamental que
ejercen los agnetes de socializaci�n en la conformaci�n de las identidades femninas
y masculinas y como dichas identidades se contruyen en base a una organizaci�n
social tradicional y conservadora. De ah� la afirmaci�n de Simonne de Beauvoir
�la mujer no nace, se hace� de la  que podemos deducir que el hombre tambi�n,
es decir, las diferencias asociadas al g�nero son aprendidas y por lo tanto, modifi-
cables.

Sin embargo, ha quedado demostrado que, as� como las caracter�sticas sexua-
les vienen dadas por la biol�g�a y, por lo tanto no son modificables; las diferen-
cias de g�nero se adquieren a trav�s de los diferentes agentes de socializaci�n, de
la educaci�n y la cultura y, por lo tanto, son modificables, de ah� surge la afirma-
ci�n de Simonne de Beauvoir  �la mujer no nace, se hace� y, por lo tanto, tam-
bi�n el hombre se hace y no nace.

La indagaci�n en el significado del concepto de desarrollo rural nos ha
llevado a constatar que este no puede ser tal sin la participaci�n de toda la pobla-
ci�n del territorio en el que se pretende intervenir, es decir, sin la participaci�n de
hombres y de mujeres; y si hablamos de desarrollo rural sostenible hay que hablar
de participaci�n equitativa y en igualdad de oportunidades, es decir, a trav�s de
las estrategias que sit�en a los grupos de poblaci�n menos representados, como
es el caso de las mujeres, en una situaci�n de partida igual a la de los hombres o
bien aplicando pol�ticas de acci�n positiva a favor de las mujeres que compensen
los desequilibrios existentes.

El desarrollo rural est� �ntimamente relacionado con las pol�ticas p�blicas
ya que es a trav�s de �stas como se materializa el desarrollo en las zonas rurales.

Hemos visto c�mo las pol�ticas p�blicas han ido evolucionando en los �lti-
mos a�os. Desde las pol�ticas que han mantenido e incluso creado mecanismos
que producen discriminaci�n, hasta la llegada de las pol�ticas antidiscriminatorias:
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- La igualdad de oportunidades.
- La acci�n positiva.
- La transversalidad o mainstreaming de g�nero.

El principal componente estructural de la igualdad de oportunidades es el
legislativo. La legislaci�n es un elemento imprescindibles para garantizar la equi-
dad de derecho entre mujeres y hombres. Pero los cambios legislativos no siem-
pre producen cambios en la realidad social debido a que las condiciones de unas
y de otros para la participaci�n no son las mismas, por ello aparece la acci�n
positiva que es otro tipo de pol�tica antidiscriminatoria; es un mecanismo ideado
para corregir la desventaja inicial con la que parten las mujeres, lo que implica
que, en igualdad de oportunidades hay que primar a la mujer sobre el var�n.

El concepto de transversalidad o mainstreaming de g�nero aparece por pri-
mera vez en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Beijin en 1995. Se
trata de una nueva estrategia que hace referencia a la necesidad de reformas es-
tructurales del sistema de g�neros. El mainstreaming nos indica que desde el mo-
mento en que se recaban los datos para realizar un an�lisis y un diagn�stico de
una determinada realidad, hasta la ejecuci�n de la pol�tica que se apruebe basada
en ese diagn�stico, debemos considerar que hay dos grupos de poblaci�n diferen-
ciados (mujeres y hombres) que van a recibir la acci�n, y que como diferentes es
necesario tenerlos en cuenta, pues de no ser as� el impacto de la pol�tica no ser�a
el mismo para unos y para otras pudiendo generar resultados negativos en el gru-
po m�s desfavorecido.

Seguidamente se hace un recorrido por la evoluci�n de las pol�ticas euro-
peas de igualdad con el objetivo de conocer las diferentes perspectivas desde las
que ha sido abordado este tema.

La UE est� teniendo un papel decisivo en la eliminaci�n de los desequilibrios
entre mujeres y hombres; desde el Tratado de Roma en 1975, pasando por los
tratados de Maastricht  y 	msterdam, la Uni�n Europea ha ido avanzando en
materia de no discriminaci�n por raz�n de sexo. De hecho, las instituciones euro-
peas han sido las principales impulsoras de las pol�ticas de g�nero en los pa�ses
Miembros. Esta tarea se ha venido realizando a trav�s de diferentes Programas de
Acci�n Comunitaria as� como a trav�s de Iniciativas Comunitarias que, a su vez,
se han materializado mediante proyectos concretos en las diferentes regiones  y
territorios, financiados por los Fondos Estructurales que son un instrumento de la
pol�tica de cohesi�n social y econ�mica de la Uni�n Europea.

En el trabajo de investigaci�n tambi�n se ha echado la vista atr�s para ver
qu� lugar han ocupado las mujeres en el desarrollo durante los �ltimos 50 a�os y
queda comprobado que para el modelo tradicional de desarrollo que se segu�a en
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las d�cadas de los cincuenta y de los sesenta, las mujeres eran objeto pasivo y no
parte del proceso; a partir de la d�cada de los setenta se empieza a promover un
modelo de desarrollo que fomenta la igualdad entre mujeres y hombres, pero las
mujeres siguen siendo sujetos pasivos y no se trabaja la ruptura de roles. Es a
partir de 1995 cuando se incorpora el t�rmino mainstreaming y se empieza a
trabajar, al menos te�ricamente, el enfoque de g�nero en el desarrollo.

Una vez expuesto el marco conceptual y realizado un recorrido por la evo-
luci�n de las pol�ticas europeas de igualdad y por la evoluci�n de las mujeres en
el desarrollo, la investigaci�n se ha centrado en la Comarca de Sierra M�gina
elaborando el mapa de las relaciones de g�nero en el que se ha constatado que las
mujeres est�n en clara desventaja. A continuaci�n se resume de manera muy su-
cinta este mapa que es susceptible de ser extrapolado a otras zonas rurales:

Las oportunidades de empleabilidad de las mujeres de Sierra M�gina son
muy limitadas ya que la masculinizaci�n de la oferta de empleo est� patente en
casi todos los sectores de actividad, siendo los sectores feminizados como el tex-
til, o el servicio dom�stico, los peor remunerados y donde existe un mayor �ndice
de econom�a sumergida. Se da una total segregaci�n laboral tanto horizontal como
vertical; el llamado �techo de cristal est� presente para las mujeres en todos los
sectores.

La integraci�n de las mujeres en el mercado laboral, siendo ineludiblemente
un factor que facilita la consecuci�n de otros derechos, no es el �nico factor deter-
minante de su plena independencia, queda demostrado que las relaciones de po-
der que se establecen en el n�cleo familiar son decisivas en este proceso de eman-
cipaci�n e independencia.

Por otra parte, la tenci�n y el cuidado de las criaturas, de las personas mayo-
res y de las personas enfermas se conforma como el elemento m�s cr�tico de todas
las tareas que incluye el trabajo reproductivo porque ello representa un problema:
la conciliaci�n de horarios de la pareja para desarrollar su vida profesional, fami-
liar y personal; cuando sobreviene esta disyuntiva son las mujeres quienes asu-
men la responsabilidad de ser ellas quienes tengan que hacer compatibles los
horarios. En la comarca de Sierra M�gina ha mejorado consideramblemente la
oferta de servicios de atenci�n a las personas, sin embargo, todav�a existe  la idea
de que los cuidados deben ser proporcionados en el seno de la familia y que es
m�s importante la cantidad de tiempo que se pasa con las personas dependientes
que la calidad del mismo, por lo que son las mujeres quienes siguen asumiendo
estas tareas. Esta situaci�n es fruto de la organizaci�n social basada en la creencia
de que mujeres y hombres no tienen las mismas capacidades para realizar seg�n
que trabajos o actividades.Todo esto nos revela la marcada segregaci�n que exis-
te de los tiempos y de los espacios en la zona objeto de estudio.
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La realizaci�n de trabajos productivos invisibles caracteriza tambi�n a las
mujeres de una comarca rural como la de Sierra M�gina y afecta tanto a las muje-
res que realizan trabajos por cuenta ajena, sin una relaci�n contractual con la
persona empleadora, como a las mujeres que trabajan en el negocio familiar pero
no figuran como titulares del mismo ni como trabajadoras y en los casos en los
que son tiltulares, de explotaciones agrarias por ejemplo, son los varones quienes
toman las decisiones y quienes figuran como miembros de las coopertivas agraarias;
las mujeres realizan estas actividad como si se tratara de una prolongaci�n de las
tareas dom�sticas y su trabajo es considerado, en el mejor de los casos, como una
ayuda a la familia.

Otro problema estructural t�pico de las zonas rurales y muy presente en la
comarca de Sierra M�gina es la deficiente red de medios de transporte p�blico y
la no adecuaci�n de los mismos a las necesidades de las mujeres, a lo que hay que
a�adir la falta de autonom�a personal de las mujeres para desplazarse con medios
de transporte privados. Esta situaci�n unida a las cargas familiares de las que, en
el medio rural, son las mujeres �nicas responsables, dificulta mucho su acceso no
s�lo al empleo sino tambi�n a la participaci�n pol�tica, a los recursos de ocio,
formativos, culturales, etc...

Otro factor determinante que dificulta el camino hacia la igualdad de opor-
tunidades es  la presi�n social que sufren las mujeres en el medio rural, la cual
supone un importante obstac�lo para el ejercicio de su derecho a elegir y dise�ar
su proyecto de vida sin condicionantes externos. Tambi�n los hombre sufren esta
presi�n pero mientras que para las mujeres el control se ejerce desde la familia y
desde la sociedad en general y est� dirigido principalmente a que las mujeres
sigan perpetuando los roles tradicionales, la presi�n que se ejerce sobre los hom-
bres tiene como objetivo que este ejerza control sobre las mujeres �sobre las que
tiene poder.

A esta conclusi�n se ha llegado a trav�s de los testimonios de las mujeres ya
que la presi�n social es un intangible que no puede ser medido ni cuantificado por
las estad�sticas por eso es un aspecto que nunca es atajado por las pol�ticas de
desarrollo.

Por �ltimo, en este mapa de las relaciones de g�nero podemos hablar de la
discriminaci�n que las mujeres sufren a trav�s del lenguaje. El lenguaje hablado
y escrito es uno de los instrumento m�s importantes del ser humano a trav�s del
cual representamos la realidad; cuando las mujeres son invisibilizadas a trav�s
del lenguaje est�n siendo excluidas de esa realidad, est�n siendo tratadas como
ciudadanas de segundo orden. Se ha constatado que las instituciones tanto p�bli-
cas como privadas siguen haciendo un uso sexista del lenguaje en las comuni-
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caciones, formularios, convocatorias, ofertas de empleo y dem�s modelos de co-
municaci�n con la poblaci�n y que existe una importante resistencia a corregir
esta realidad.

Tras este mapa de situaci�n de las relaciones de g�nero, se ha hecho una
revisi�n de las pol�ticas europeas de igualdad que se han implementado en la
comarca durante los �ltimos diez a�os  para limar estos desequilibrios. La obten-
ci�n de la informaci�n se ha realizado a trav�s de fuentes secundarias principal-
mente para la recopilaci�n de datos de car�cter cuantitativo y, a trav�s de la t�cni-
ca de la observaci�n, de quien ha trabajado durante diez a�os en el desarrollo de
programas de igualdad de oportunidades y de g�nero en la comarca  de Sierra
M�gina, para la obtenci�n de los aspectos cualitativos de la investigaci�n.

Las pol�ticas europeas de igualdad que se han implementado en Sierra M�gina
durante los �ltimos diez a�os se han se han materializado a trav�s de los siguien-
tes proyectos:

Proyecto para el Asesoramiento, formaci�n e informaci�n de las mujeres rurales
(1995 / 1997) inscrito en la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos Huma-
nos NOW.

Este proyecto se puso en marcha con el objetivo de intervenir con las muje-
res de la comarca como grupo de poblaci�n prioritario y estrat�gico no s�lo para
fomentar su integraci�n en el mercado laaboral a trav�s del autoempleo sino tam-
bi�n para fomentar la dinamizaci�n sociocultural de las asociaciones de mujeres
y su participaci�n en la vida de los municipios. Se parte de la idea de que el
desarrollo econ�mico no pod�a ir desligado del desarrollo social.

El objetivo general del proyecto fue crear peque�as empresas protagoniza-
das por mujeres de la Comarca, objetivo que se conseguir�a a trav�s de difeversas
medidas y actuaciones como las siguientes:

- Asesoramiento espec�fico a las mujeres con iniciativas empresariales.
- Formaci�n a las mujeres emprendedoras en los aspectos concretos de

su proyecto empresarial: producci�n, organizaci�n, gesti�n empresa-
rial, comercializaci�n, financiaci�n, etc...

- Apoyo t�cnico a la constituci�n de las empresas y, por tanto, al
autoempleo.

- Concesi�n de ayudas econ�micas a la puesta en marcha de las empresas.
No obstante, las diversas evaluaciones intermedias hicieron que se plantea-

ran nuevos objetivos no previstos en el proyecto inicial como pudieron ser la
dinamizaci�n socio � cultural de las mujeres como un grupo de poblaci�n con
unas potencialidades importantes, como transmisoras de la cultura tradicional, de
valores, y de actitudes.
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La metodolog�a que seguimos se bas� en la participaci�n de las mujeres en
cada una de las fases del proyecto, porque era fundamental que se sintieran prota-
gonistas del desarrollo de la comarca y de su proyecto de vida.

- La primera fase del trabajo de dinamizaci�n de la poblaci�n comienza
en el a�o 96 a trav�s de la creaci�n de grupos de mujeres para la rea-
lizaci�n de un estudio del medio en cada uno de los 15 municipios y 4
pedan�as que conformaban la comarca en aquel momento1 . A trav�s
de estos grupos las mujeres pudieron conocer los recursos de su co-
marca, realizar un an�lisis de la misma desde su perspectiva empezan-
do a tomar conciencia del importante papel que ellas pod�an jugar en
el proceso de desarrollo del territorio y del modo de aprovechar los
recursos existentes. Estos grupos fueron el germen de un buen n�me-
ro de iniciativas empresariales lideradas por mujeres.
El an�lisis cuantitativo del proceso nos muestra la organizaci�n de 20
grupos de trabajo2. El n�mero de mujeres participantes en los m�du-
los del Estudio del Medio fue de 380 de las cuales 215 pasaron al
m�dulo de Aprendiendo a Emprender (m�dulo sobre gesti�n empre-
sarial). Y fueron 2.790 mujeres las que pasaron por alguna de las ac-
tuaciones o actividades llevadas a cabo a trav�s de la Iniciativa Comu-
nitaria Now II.

La metodolog�a utilizada para formar los grupos de mujeres e implicar a los
actores sociales fue :

- Organizando actividades informativas dirigidas a agentes sociales.
- Realizando convocatorias a grupos de mujeres a trav�s de las asociacio-

nes y a trav�s de los Centros de Educaci�n de Personas Adultas en los
municipios en los que no hab�a asociaciones de mujeres como era el caso
de Noalejo, Carchelejo, Garc�ez y Larva. A trav�s de estos encuentros se
consigui� elaborar una base de datos de potenciales beneficiarias.

- Los siguientes contactos se realizaron v�a telef�nica, por carta y a tra-
v�s de folletos y carteles informativos colocados estrat�gicamente en
los lugares m�s frecuentados por las mujeres (tiendas, centros de sa-
lud, colegios) y as� se consigui� convocar a m�s de 500 mujeres de las
cuales 380 participaron durante toda la primera fase del proyecto.

1 Hasta el a�o 2003 Mancha Real no pas� a formar parte de la ADR Sierra M�gina por lo tanto
no se ha tenido en cuenta para la realizaci�n de este estudio.

2 Se form� un grupo en los siguientes municipios: Albanchez, Arbuniel, Bedmar, B�lmez de la
Moraleda, Cabra del Sto. Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Carchelejo, Garc�ez, Huelma, Jimena,
Larva, Noalejo, Torres, y dos en los tres n�cleos restantes: La Guardia, Pegalajar y J�dar.
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Paralelamente a la creaci�n y desarrollo de los Grupos de Trabajo  mantuvi-
mos contactos con las y los agentes vinculados al desarrollo de la Comarca ya que
su implicaci�n era un factor importante para la estrategia de desarrollo.

Las mujeres se constitu�an como un grupo de poblaci�n con grandes poten-
cialidades pero con las mayores dificultades de participaci�n e inserci�n laboral.

La heterogeneidad de los grupos supuso prestar una atenci�n muy
personalizada a cada una de las participantes debido al diferente ritmo de asimila-
ci�n y a las diferentes  velocidades en la maduraci�n de las iniciativas empresa-
riales, en el caso de aquellas mujeres m�s emprendedoras.

El objetivo fundamental de estos talleres fue inciar un proceso de desarrollo
rural comarcal en el que las mujeres fueran tambi�n protagonistas y para ello
deb�an conocer su entorno, detectar sus carencias, sus potencialidades, las
oportundiades de desarrollo y los posibles obst�culos; pero de manera inesperada
sirvieron para lograr otros objetivos que no por no fijados inicialmente fueron
menos importantes, estos talleres, que se constituyeron como escenarios de deba-
te, sirvieron para que las participantes se expresaran libremente y compartieran
experiencias personales, hablar du sus preocupaciones, de sus expectativas y de
los obst�culos que, como mujeres, se hab�an ido encontrando a lo largo de sus
vidas, c�mo hab�an ido super�ndolos y / o c�mo hab�an ido naturaliz�ndolos y
asumi�ndolos. La escasa usabilidad que, gneralmente tienen los espacios p�bli-
cos por parte de las mujeres en el medio rural, hizo que esta funci�n de �foro de
intercambio de experiencias que surgi� en los talleres, fuera valorada como muy
positiva por las agentes dinamizadoras.

La metodolog�a utilizada en los talleres, fue altamente participativa ya que
el trabajo de recopilaci�n de datos e informaci�n fue realizado por las propias
mujeres monitorizadas por una dinamizadora socio � econ�mica, fomentado el
trabajo en equipo, la conciencia de comarca, tratando de abrir horizontes, plan-
teando nuevas expectativas sociales y econ�micas y detectando los nuevos yaci-
mientos de empleo y los recursos ociosos.

Las principales tareas que las mujeres participantes realizaron en los talle-
res fueron:

- recopilaci�n de datos correspondientes a los distintos �mbitos del mu-
nicipio (poblaci�n, comunicaciones, cultura, salud, deporte, ocio,
asociacionismo, educaci�n, infraestructuras, servicios de proximidad,
medio ambiente, etc...);

- entrevistas personales a colectivos sociales (asociaciones vecinales,
de mujeres, j�venes, personas de colectivos excluidos o en riesgo de
exclusi�n, etc...);



39REPERCUSI�N DE POL�TICAS EUROPEAS DE IGUALDAD EN ZONAS RURALES

- entrevistas a gentes sociales (empresariado, sindicatos, responsables
pol�ticos).

Toda esta informaci�n una vez contrastada, testada, expuesta y debatida
en los Grupos de Trabajo sirvi� para detectar las necesidades y hacer propues-
tas de actuaci�n. Paralelamente comenzaron a surgir ideas empresariales que
ven�an a cubrir aquellas carencias detectadas. Los resultados obtenidos a trav�s
del trabajo realizado por los Grupos dieron contenido a la publicaci�n Sierra
M�gina vista por sus mujeres: diagn�stico de la Comarca.  Propuestas de desa-
rrollo, editado por la ADR Sierra M�gina a trav�s del Fondo Social Europeo.
Pero no fue este el �nico producto, cuando se inicia la intervenci�n para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la comarca de Sierra
M�gina exist�an  algunas asociaciones de mujeres que hab�an sido creadas  des-
de el IAM, pero es a trav�s de la intervenci�n de la ADR Sierra M�gina cuando
las asociaciones empiezan a cobrar un protagonismo importante en la vida de
sus municipios y debido al efecto multiplicador se crean otras asociaciones de
mujeres en los municipios que carec�an de este recurso: Carchelejo, Garc�ez,
Noalejo y  Larva. Se realizan encuentros comarcales entre asociaciones de mu-
jeres con el objetivo de crear un escenario en el que poder realizar intercambios
de experiencias, facilitar la comunicaci�n y crear lo que se denomina redes de
mujeres, este proceso culmin� con la constituci�n de la Red de Asociaciones de
Mujeres de Sierra M�gina (Red ASIMA), creada con el objetivo de rentabilizar
recursos y participar en los procesos de toma de decisiones de �mbito superior
al local.

Una vez finalizados los Talleres para el Estudio del Medio, todas aquellas
mujeres emprendedoras que tuvieron una idea empresarial, aquellas que no te-
niendo a�n una idea clara s� deseaban crearse su propio puesto de trabajo e inclu-
so las que sin tener ninguna idea quer�an formarse por satisfacci�n personal, pa-
saron al m�dulo de Aprendiendo a Emprender.

- Aprendiendo a Emprender constituy� la segunda fase del proyecto.
En este m�dulo se impartieron los conocimientos necesarios para di-
rigir y gestionar una empresa, se dio informaci�n sobre los tr�mites
para constituirla, sobre las ayudas existentes y las v�as de financia-
ci�n, pero adem�s se realizaron estudios de viabilidad de cada uno de
los proyectos y recibieron asesoramiento para la b�squeda de canales
y v�as de comercializaci�n de los productos o servicios.

La participaci�n por municipios en estos m�dulos y la tipolog�a de los pro-
yectos surgidos fueron las siguientes:
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Este proceso permiti� la maduraci�n de las ideas empresariales de las em-
prendedoras; algunas, desde su inicio, se valoraron como ideas viables, otras fue
necesario redefinirlas con el asesoramiento del equipo t�cnico de la ADR Sierra
M�gina, de tal manera que se convirtieran en actividades con hueco en el merca-
do. Un ejemplo es el proyecto de Servicios a la tercera edad planteado para el
municipio de J�dar, esta iniciativa, que aparentemente se percib�a como innovadora
y necesaria en el municipio, cuando se hizo la prospecci�n del territorio se des-
cart� la viabilidad del proyecto ya que las potenciales personas usuarias del servi-
cio no estaban dispuestas a pagar por algo que los Servicios Sociales les estaban
proporcionando, aunque lo que el proyecto les ofrec�a era un servicio de cuidado,
atenci�n y acompa�amiento de calidad frente al servicio asistencial que la admi-
nistraci�n p�blica ofrec�a. Las promotoras de esta iniciativa tuvieron que optar
por una segunda idea totalmente diferente pero con hueco en el mercado, se trat�
de una empresa de elaboraci�n y venta de ramos de flor cortada y flor seca.

- La tercera fase del proyecto consisti� en prestar asesoramiento em-
presarial, acompa�amiento a emprendedoras y promotoras y forma-
ci�n �a la carta adecuada a la actividad empresarial que cada em-
prendedora iba a poner en marcha. La mayor�a de los itinerarios
formativos se impartieron en la propia Comarca como por ejemplo,
los cursos de gerontolog�a, t�cnicas pedag�gicas para la primera in-
fancia, hosteler�a y restauraci�n, escaparatismo, cer�mica, explota-
ci�n extensiva del caracol, gesti�n de alojamientos rurales,
cunicultura, agricultura en invernaderos, inform�tica, t�cnicas de
manualidades; en cambio, para otros cursos fue necesario el despla-
zamiento de las beneficiarias a centros especializados en otras ciu-
dades a trav�s de los convenios que la ADR Sierra M�gina firm�
con los Centros  de Investigaci�n y Formaci�n Agraria de la
Consejer�a de Agricultura de la Junta de Andaluc�a. Es el caso de los
cursos sobre elaboraci�n artesanal de mermeladas, el de conservas
vegetales o el de elaboraci�n artesanal de quesos. En los casos en
los que el alumnado de un curso lo constitu�a una sola persona, se
realizaron convenios con profesionales de la actividad concreta para
impartir de manera personalizada la formaci�n en su propia empresa
o negocio, fue el caso de los cursos de reposter�a, el de arreglo y
corte de pescado y el de elaboraci�n de ramos de flores. En definiti-
va, se buscaron las estrategias para facilitar la formaci�n a mujeres
con muchas dificultades para la participaci�n debido a las cargas
familiares, al no reparto de responsabilidades en el hogar y a la pre-
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si�n social que soportaban por participar en un itinerario de
dinamizaci�n socio econ�mica que les robaba parte del tiempo que
�deb�an ofrecer a sus familias. Las mujeres que tuvieron que salir
de su pueblo y de su provincia para asistir a la formaci�n, lo consi-
deraron un logro personal a trav�s del cual rompieron con muchas
ataduras que hasta ese momento las hab�an inmovilizado, por eso no
debemos considerar �nicamente los logros econ�micos sino sobre
todo y fundamentalmente los logros personales, las rupturas de roles
y de estereotipos que se fueron alcanzando durante el proceso.

Paralelamente a estas actuaciones se organizaron, en colaboraci�n con las
entidades socias del proyecto transnacional del programa NOW, visitas a empre-
sas de distintos pa�ses de la Uni�n Europea: en Italia se visitaron servicios de
proximidad en la provincia de Bari, en Francia se visitaron empresas de cr�a ex-
tensiva del caracol en Perpignan y en B�lgica se visitaron servicios de atenci�n a
la infancia. Estas visitas adem�s de servir para conocer iniciativas empresariales
exitosas y nuevas formas de enfocar las actividades de un determinado sector,
incidieron muy positivamente en la autoestima del grupo de mujeres que viaj�, la
mayor�a por vez primera, fuera de sus fronteras.

A lo largo de toda la intervenci�n, se tuvieron muy en  cuenta las necesida-
des horarias de las mujeres adaptando cada sesi�n y cada curso a las demandas
del grupo, conscientes de que hab�a que romper patrones pero conocedoras tam-
bi�n de la realidad rural y de las dificultades que rodeaban a las mujeres.

Integrar la igualdad de oportunidades en el desarrollo rural es un proceso
largo en el que es necesario trabajar por etapas, es metodol�gicamente m�s efec-
tivo ir consiguiendo peque�os logros que no creen grandes resistencias y no per-
mitiendo retrocesos.

Tras las entrevistas realizadas a las mujeres beneficiarias del proyecto NOW
se descubre que quienes hicieron el itinerario completo agotando las tres fases del
proyecto fueron las que contaban con mayor complicidad familiar mientras que
otras con interesantes iniciativas empresariales se quedaron en el camino por fal-
ta de ese apoyo. La falta de confianza en ellas, por parte de las propias familias as�
como de las entidades finanacieras provoc� que algunas ideas nunca llegaran a
materializarse.

A pesar de todos los obst�culos con que se encontraron las mujeres los re-
sultados del proyecto podemos calificarlos de satisfactorios desde el punto de
vista cuantitativo y cualitativo en lo referente al desarrollo econ�mico, sin embar-
go creemos que no se trabaj� lo suficiente el empoderamiento de las mujeres. Los
resultados cuantitativos fueron:
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Todo este largo proceso acab� con la creaci�n de la Red de Empresarias de
Sierra M�gina M�gina (AESMA) que nace con la intenci�n de ser una inversi�n
de futuro  para el colectivo empresarial femenino de la Comarca.

Se aprecia  un cambio cualitativo y cuantitativo en la composici�n de los
grupos, las mujeres comienzan a tener una mayor presencia en los espacios y
foros que afectan al desarrollo de sus municipios y se comienza a dar una mayor
presencia de mujeres en el �mbito pol�tico local.

Esta fue la primera intervenci�n que se realiz� dirigida a la dinamizaci�n
social y econ�mica de las mujeres de Sierra M�gina, posteriormente, las mujeres,
comenzaron a exigir la permanencia de los servicios que se hab�an ofrecido y a
demandar otros una vez empezaron a aflorar necesidades que no hab�an sido sen-
tidas anteriormente.

Iniciativa Comunitaria de Empleo NOW �Now 2 M�gina�
Una vez finalizada la Iniciativa Comunitaria NOW (96/97) contin�a la in-

tervenci�n con las mujeres de M�gina a trav�s de la segunda edici�n de la Inicia-
tiva Comunitaria NOW 2 (98/00). Esta nueva estrategia se centra principalmente
en el desarrollo del sector del turismo rural y de las actividades relacionadas con
el sector (artesan�a, rutas, elaboraci�n de productos t�picos de la comarca, etc...)
como un yacimiento de empleo del que pod�an beneficiarse en gran medida las
mujeres.

Pero los objetivos de la intervenci�n no fueron s�lo de car�cter economicista,
introducir formaci�n y sensibilizaci�n en temas de g�nero e igualdad de oportu-
nidades fue otro de los objetivos ya que no se hab�a conseguido provocar cambios
sustantivos entre la poblaci�n, era necesario formar a las representantes de las
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asociaciones de mujeres y a las personas responsables de las concejal�as de la
mujer como promotoras de igualdad. Esta formaci�n no tuvo efectos neutros,
sirvi� para remover conciencias y para poner en cuesti�n muchas situaciones de
la vida diaria, de hecho, algunas de las mujeres que participaron en este actividad
formativa se han involucrado en la pol�tica local y comarcal de manera muy acti-
va y reivindicativa.

En cuanto a datos cuantitativos referentes a participaci�n pol�tica de las
mujeres podemos destacar los siguientes: de 1996 a 2005 han pasado 7 mujeres
por las alcald�as de los diferentes municipios; actualmente el 27% de las concejal�as
tienen como responsable a una mujer. Sin duda alguna este aumento de la presen-
cia de las mujeres se ha producido por diferentes motivos pero uno de ellos es
fruto del trabajo de  dinamizaci�n y sensibilizaci�n realizado a trav�s de las pol�-
ticas de igualdad implementadas en la comarca.

En cuanto a la parte de dinamizaci�n econ�mica, las l�nea de trabajo que se
siguieron fueron la formaci�n de las promotoras de alojamientos rurales con el
objetivo de mejorar la gesti�n de los establecimientos, lo que repercutir�a en una
mayor rentabilidad y una mayor y mejor promoci�n de la comarca de Sierra
M�gina; se foment� la creaci�n de empresas tur�sticas relacionadas con el hospe-
daje y la restauraci�n, y  actividades alternativas (empresas de ocio, de deportes
de bajo impacto ambiental, de gu�as tur�sticas, etc...)

Se inici� la intervenci�n elaborando una base de datos de promotoras de
alojamientos tur�sticos y de establecimientos de restauraci�n, paralelamente se
elabor� otra base de datos de artesanas de la comarca con el objetivo de iniciar un
trabajo para la profesionalizaci�n de ambas actividades. Una vez realizados los
contactos se comienza a trabajar, con las promotoras del sector tur�stico, con las
asociaciones de mujeres y con las artesanas de la comarca.

M�gina se encontraba en un momento en el que el sector tur�stico comenza-
ba su andadura, no exist�an pr�cticamente referentes en la comarca y las mujeres
no pod�an quedar fuera de esta oportunidad de empleo por varias razones: por la
socializaci�n y educaci�n recibida estaban totalmente cualificadas para el desa-
rrollo de la actividad, este trabajo les permitir�a poder conciliar vida profesional y
vida familiar, sugieron dudas entre  las agentes dinamizadoras porque se trataba
de una actividad que segu�a perpetuando los roles tradicionales, pero era necesa-
rio facilitar su incorporaci�n al mercado laboral mientras se consiguiera la
corresponsabilidad en el hogar; por otra parte, esta actividad les iba a permitir
salir del �mbito dom�stico, relacionarse con otras personas, enriquecerse perso-
nalmente y aportar unos ingresos a la econom�a familiar. Aunque las mujeres eran
poseedoras de todas las actitudes y aptitudes necesarias para gestionar las empre-




