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RESUMEN 
 
El empoderamiento de la mujer es una de las acciones con mayor incidencia en el 
desarrollo local. El objetivo del presente estudio es evaluar las desigualdades de género 
en Carmona. Se trata de una ciudad romana histórica de interior, de tamaño medio, 
rodeada de paisajes naturales, cultivos de regadío y bosques mediterráneos. La 
población de Carmona se caracteriza por altos niveles de desempleo, siendo las mujeres 
las más afectadas. Para evaluar la situación laboral por género se utilizó información 
procedente de una encuesta representativa de la población adulta de Carmona por 
edad, género y área geográfica. Dicha encuesta fue realizada en el año 2018 por el 
grupo de investigación Health & Territory Research (HTR) de la Universidad de 
Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Carmona. La población encuestada se 
encontraba entre los 18 y 64 años de edad, la mayoría casados, con bajo nivel educativo 
y altas tasas de desempleo. Se han identificado diferencias de género significativas en 
cuanto a la situación laboral (p=0.001), con un mayor porcentaje de hombres 
trabajando (53.6% frente al 28.6% de mujeres), más mujeres en situación de desempleo 
(41.6% frente a 18.4% de hombres) y dedicadas a labores del hogar (9.7% de mujeres, 
frente a ningún hombre). A pesar de estas desigualdades laborales por género, no se 
identificaron diferencias significativas en los niveles formativos. Estas desigualdades 
ponen de relieve la necesidad de evaluar la realidad laboral de las mujeres, su baja 
ocupación, la precariedad laboral, como sus causas y consecuencias en el desarrollo 
local. 
Palabras claves: Ciudad media, situación laboral, desarrollo local, género. 

 
ABSTRACT 
 
The empowerment of women is one of the actions with the greatest impact on local 
development. The aim of this study was to assess gender inequalities in the Carmona 
labour market. It is an historic Roman medium-size town, surrounded by natural 
landscapes of hills and escarpments, irrigated crops and Mediterranean forests. The 
population of Carmona is characterised by high levels of unemployment and precarious 
employment, with women being the most affected. Cross-sectional information was 
taken from a representative survey of the adult population of Carmona by age, gender 
and geographical area to assess the employment situation by gender. This survey was 

1305

Hélices y anclas para el desarrollo local



	
	

carried out in 2018 by the Health & Territory Research (HTR) team of the University 
of Seville, in collaboration with Carmona City Council. The population interviewed was 
between 18 and 64 years old, the majority married, with low educational level and high 
unemployment rates. Significant gender differences have been identified in terms of 
labour situation (p=0.001), with a higher percentage of men working (53.6% compared 
to 28.6% of women), more women unemployed (41.6% compared to 18.4% of men) 
and dedicated to housework (9.7% of women compared to no men). Despite these 
labour inequalities by gender, no significant differences in training levels were identified, 
with higher percentage of men uneducated. These inequalities highlight the need to 
evaluate women's labour characteristics, unemployment rates, as well as the causes and 
consequences on local development. 
Keywords: Medium-sized town, labour situation, local development, gender. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo local se define como una forma particular de desarrollo regional, en 
la que los factores endógenos ocupan una posición central (Coffey, W. J & Polèse, M. 
1984). Dicho proceso supone cambios en las condiciones económicas, sociales y 
ambientales de una zona determinada mediante el uso de recursos endógenos para la 
mejora del bienestar y la calidad de vida de su población (Dawkins, C. J. 2003). Por ello, 
el capital social se ha vuelto más importante para entender el desarrollo económico 
contemporáneo en la era de la globalización (Trigilia, C. 2001). En las últimas décadas, 
las mujeres rurales de toda Europa han sido clave en el desarrollo local,  repercutiendo 
tanto en las condiciones de vida de los territorios rurales de la Unión Europea, como en 
sus perspectivas futuras (Hernández-Navarro, M. L. 2014). De acuerdo con las Naciones 
Unidas, es necesario incluir a la mujer de forma activa en todos los sectores, 
fortaleciendo la economía, ayudando al desarrollo y a la sostenibilidad de un país 
(ONU. 2011). Sin embargo, la perspectiva de género no suele considerarse como 
estrategia para el desarrollo local (Bock, B. B. 2015). 

Andalucía cuenta con importantes recursos patrimoniales, naturales y culturales 
que deberían suponer la base para su desarrollo (Amador, L. 2017). La Campiña y los 
Alcores de Sevilla, en las que se inserta el municipio de Carmona, están clasificados 
dentro de los 52 territorios rurales que posee Andalucía, con un total de 94,91% de 
superficies agrícolas (cultivo de cereales y olivar) y por el desarrollo ganadero 
(Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. 2019b). La Comunidad Autónoma 
de Andalucía sufre una insuficiente integración con desequilibrios territoriales y 
ecológicos (Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural. 2019a), haciendo 
necesario  diversificar el enfoque meramente agropecuario, potenciando otros sectores 
económicos (Millán M. G, Hidalgo, L. A & Arjona, J.M. 2015).  

Carmona es una ciudad media caracterizada por la escasez de políticas de 
desarrollo económico y social, salarios bajos y una alta tasa de desempleo y precariedad 
laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes (Ayuntamiento de Carmona. 2017). El 
objetivo del presente estudio es evaluar las desigualdades por género en el mercado 
laboral en el municipio de Carmona.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Área de estudio 

Carmona es una ciudad romana histórica, de tamaño medio (Servillo, L. et al., 
2014), perteneciente a la provincia de Sevilla y situada a 28 km de la capital, con una 
altitud sobre el nivel del mar de 233 m y una extensión superficial de 924.6 km2 

(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2018b). Cuenta con una población 
de 28 620 habitantes, de los que el 50% son mujeres (14.241) (Instituto Nacional de 
Estadística. 2018). Rodeada de paisajes y vistas naturales de colinas y escarpados, 
cultivos de regadío y bosques mediterráneos, su territorio se encuentra incluido dentro 
del Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (Ayuntamiento de Carmona. 
2017; Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2015).  

 
2.2. Encuesta 

La información relacionada con las variables utilizadas en este estudio fue extraída 
de la encuesta “Movilidad Urbana, Hábitos de Vida y Espacios Verdes” realizada 
durante el año 2018 por el grupo de investigación Health & Territory Research (HTR) 
de la Universidad de Sevilla, con el apoyo del Ayuntamiento de Carmona. Para una 
óptima recogida de datos, la encuesta se realizó directamente en los hogares de los 
encuestados (puerta a puerta). 

La encuesta fue estratificada por edad, género y área geográfica, con un nivel de 
confianza del 95% lo que aseguraba la representatividad de la población adulta de 
Carmona. Para la selección aleatoria de la muestra se utilizaron datos del Padrón 
Municipal de Carmona del año 2017 y el término municipal fue dividido en 13 áreas 
homogéneas, mediante un proceso de zonificación que tuvo en cuenta aspectos 
urbanísticos y territoriales (Figura 1).  
 
Figura 1. Término municipal de Carmona dividido en 13 áreas homogéneas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para este estudio se utilizaron las siguientes variables sociodemográficas: grupo de 
edad (18-31, 32-48, 49-64 años); estado civil (soltero, casado/en pareja, 
divorciado/separado, viudo); nivel de estudios (sin estudios, primaria/secundaria, 
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bachillerato/formación profesional, universitario), hijos (sin hijos, hijos menores de 18 
años; hijos mayores de 18 años en el hogar, hijos mayores de 18 años emancipados) y 
situación laboral (trabajando, estudiante, desempleado, jubilado o prejubilado, baja 
laboral por incapacidad, ama de casa).  

  
2.3. Análisis estadístico  

La prueba Chi-cuadrado se utilizó para analizar variables categóricas y comparar 
las distribuciones de género según el grupo de edad, estado civil, nivel de estudios, hijos 
y situación laboral. Para analizar la variable cuantitativa edad se utilizó la prueba de 
Mann-Whitney para comparar la media y la desviación estándar por género.  

Estas pruebas proporcionan información sobre la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas de las variables por género cuando el valor de p<0,05. 

 
3. RESULTADOS 

Se observa que los encuestados tenían una edad media de entre 43 y 44 años, la 
mayoría estaban casados, con estudios de primaria/secundaria. En cuanto a la situación 
laboral se han identificado diferencias de género significativas (p=0.001), con un mayor 
porcentaje de hombres trabajando (53.6% frente al 28.6% de mujeres), y más mujeres 
en situación de desempleo (18.4% frente al 41.6% de mujeres) y dedicadas a labores del 
hogar (9,7% de mujeres, frente a ningún hombre). Respecto al nivel educativo, no se 
encontraron diferencias significativas por género, siendo los niveles de formación 
similares en ambos sexos. Así, con bachillerato o formación profesional (27.2% de 
hombres frente a 29.6% de mujeres) y con nivel universitario (13.4% de hombres frente 
a 15.4%). Cabe destacar que el porcentaje de personas sin estudios es de 4 puntos más 
elevado en hombres que en mujeres (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Variables sociodemográficas del Municipio de Carmona por género. 
N=479. 

 
Variables Sociodemográficas Hombre Mujer P-valor 

 Media ± SD / n (%)  

Edad 44+14 43+14  
 

0.384 18-31 59 (24.7) 58 (24.2) 

32-48 77 (32.3) 91 (37.9) 

49-64 103 (43.1) 91 (37.9) 

Estado Civil 
  

 
 
 

0.026 

Soltero 86 (36.0) 71 (29.6) 

Casado/En pareja 146 (61.1) 152 (64.4) 

Divorciado/Separado 7 (2.9) 14 (5.8) 

Viudo 0 (0.0) 3 (1.3) 

Nivel de Estudios 
  Sin estudios 35 (14.6) 25 (10.4)  

 
 

0.514 

Primaria/Secundaria 107 (44.8) 107 (44.6) 

Bachillerato/Formación Profesional  65 (27.2) 71 (29.6) 

Universitario 32 (13.4) 37 (15.4) 

Hijos 
  Sin hijos 91 (33.6) 70 (26.9)  
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Hijos menores de 18 años 88 (32.5) 99 (38.1)  
 

0.095 Hijos mayores de 18 años en el hogar 61 (22.5) 62 (23.8) 

Hijos mayores de 18 años emancipados 31 (11.4) 29 (11.2) 

Situación laboral actual 
  Trabajando 128 (53.6) 68 (28.6)  

 
 

<0.001 

Estudiante 28 (11.7) 33 (13.9) 

Desempleado 44 (18.4) 99 (41.6) 

Jubilado o prejubilado 27 (11.3) 10 (4.2) 

Baja Laboral por incapacidad 12 (5.0) 5 (2.1) 

Labores del hogar 0 (0.0) 23 (9.7) 
 
 
4. DISCUSIÓN 

En el municipio de Carmona se han identificado importantes desigualdades de 
género respecto a la situación laboral, siendo las mujeres las más afectadas por el 
desempleo (41.6% respecto a 18.4% de hombres en 2018). Esta brecha laboral entre 
hombres y mujeres resulta alarmante, especialmente si la comparamos con las 
diferencias en la tasa de paro en la Comunidad Autónoma de Andalucía (25.1% 
respecto a 17.7% de hombres en 2018) (Instituto Nacional de Estadística. 2018). De 
acuerdo a los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para el año 2018 los 
sectores económicos con mayor cantidad de desempleados en Carmona fueron el sector 
de servicios, seguido del sector de la construcción, la agricultura y la industria (Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2018a), en los que la mano de obra femenina 
suele ser menor  

Además de las mayores tasas de desempleo de las mujeres, estas son las únicas que 
se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, con un 9.7% que declaró ser ama de 
casa. Del mismo modo, las mujeres suelen desempeñar el rol de cuidadoras de los niños, 
personas mayores y discapacitados (Dietz. T, Kalof. L, & Stern. P. C. 2002; Jiménez-
Ruíz. I & Moya-Nicolás. M. 2018). Aunque las diferencias en el nivel educativo por 
género no eran significativas estadísticamente, destaca el mayor porcentaje de hombres 
sin estudios, respecto al de mujeres. En efecto, las mujeres poseen una formación 
académica similar a la de los hombres, lo cual no justificaría su escasa inserción laboral. 
A pesar del nivel de estudios, no es fácil que las mujeres encuentren trabajos acordes a 
su formación (García-Sanz. B. 2004), por lo que dicha formación debe ser acorde al 
mercado laboral, adaptándose a las nuevas necesidades culturales, profesionales y 
organizativas (Hernández-Navarro, M. L. 2014). 

Como han puesto de manifiesto distintos autores, para lograr un desarrollo 
económico endógeno continuo y equilibrado es necesario incluir la perspectiva de 
género en las actuaciones (Kazandjian. R, Kolovich. L, Kochhar. K & Newiak. M. 
2019; Kleven. H & Landais. C. 2017; Prettner. K & Strulik H. 2017). En este sentido, el 
Ayuntamiento de Carmona en su IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres 2018-2022, busca aplicar la transversalidad del género al conjunto de 
políticas municipales, mejorando la empleabilidad y permanencia en el empleo de las 
mujeres, mediante programas formativos y de conciliación de su vida personal, familiar 
y laboral (Delegación para la Igualdad, 2017), aspectos que son considerados claves para 
el empoderamiento de las mujeres (Amzat. I. H, Al-Ani. W. T. K, Ismail. O. H & Al 
Omairi. T. 2019).  
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El municipio de Carmona cuenta con un abanico de recursos territoriales y 
patrimoniales, relacionados con el paisaje y la situación geográfica que pueden 
convertirla en una ciudad referente (Troitiño. M. A & Troitiño. L. 2016), para lo cual es 
necesario contar con la inserción de las mujeres al mercado laboral. Estas medidas 
ayudarían al desarrollo económico y al bienestar de la población de Carmona, sin 
olvidar la agricultura que representa un 50% del empleo local (Ayuntamiento de 
Carmona. 2017), pero incorporando el valor patrimonial que tienen sus paisajes 
agrarios cerealistas (Baraja, E. 2010) y de olivar (Loumou. A & Giourga. C. 2003), 
además de su pasado histórico, patrimonial y arquitectónico (Ayuntamiento de 
Carmona, 2017).  

En la comunidad del Alto Pirineo (Cataluña), se ha promovido el 
empoderamiento socioeconómico de la mujer a través de la economía ecológica, la cual 
proporciona trabajos innovadores, flexibles y creativos (Pallarès-Blanch. M, Tulla. A. F 
& Vera. A. 2015). Del mismo modo, en el municipio de Carmona se podría potenciar la 
participación de la mujer en la economía ecológica, dada su valor paisajístico, tanto por 
su situación y emplazamiento como por su riqueza histórica y patrimonial. 

Las iniciativas de desarrollo local en Carmona deben promover las 
potencialidades de las mujeres para que estas puedan participar en el desarrollo 
socioeconómico. Para contribuir al empoderamiento de la mujer rural se debe 
promover la formación de las mujeres, de acuerdo a las necesidades territoriales, 
facilitando servicios asistenciales que suplan el papel de la mujer como cuidadora, 
además de medidas que fomenten la conciliación entre la vida laboral, personal y 
familiar. 
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