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1.

1.1.

INTRODUCCIÓN: PANORÁMICA GENERAL SOBRE EL AUTOEM-
PLEO EN EL MUNDO

Esta mirada amplia sobre el autoempleo pretende informar sobre el uni-
verso del trabajador autónomo, explorando su impacto y significado en el
tejido económico global. Para ello, se realizará una primera estación para
valorar el «Impacto Económico Global de la población trabajadora autó-
noma» donde se desvela cómo estos profesionales no solo contribuyen de
manera significativa a las economías a nivel mundial, sino que también
enfrentan desafíos y dinámicas propias que moldean su realidad laboral y
personal. A continuación, se pondrá el foco en el «Contexto Español: Diver-
sidad y Retos de los Profesionales Autónomos», para comprender las parti-
cularidades, retos y oportunidades que se presentan en España, reflejo de la
diversidad y complejidad de este colectivo en un marco nacional. Final-
mente, un análisis sobre la «Relevancia y Desafíos del Autoempleo», donde
se examina la importancia creciente del autoempleo en la sociedad contem-
poránea, así como los desafíos específicos que enfrentan estos trabajadores
en su día a día, especialmente en lo que respecta a la conciliación de la vida
laboral y familiar/personal. Este recorrido servirá como preámbulo y contexto
para abundar en el objetivo de este trabajo, donde la conciliación entre la
vida laboral y personal de los autónomos se presenta no solo como un desa-
fío, sino también como una ventana a nuevas oportunidades, propiciadas por
innovadoras legislaciones y políticas de apoyo. Este capítulo se propone, por
tanto, ofrecer una mirada detallada a las características únicas de este colec-
tivo y la situación actual, explorando las herramientas y estrategias disponi-
bles para facilitar una mejor conciliación de la vida laboral y personal.

El Impacto Económico Global de la población trabajadora autónoma

El autoempleo como fenómeno siempre ha existido, pero se expandió
considerablemente en algunos países desarrollados durante el largo auge
económico que duró desde mediados de la década de 1990 hasta el inicio
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(1)  Los datos específicos que se encuentran en este informe sobre el porcentaje de personas
trabajadoras por cuenta propia frente a asalariados/as indican que Rusia y Estados Unidos

de la crisis financiera de 2008 (Eurofound, 2017). Pero el ascenso más des-
tacado de la población trabajadora autónoma a nivel mundial se produjo
particularmente en el lapso comprendido entre 2009 y 2022. Un estudio de
Statista, a cargo de Rosa Fernández (2023a), revela un incremento notable
en esta cifra, alcanzando 1.151 millones de personas en 2020. Un análisis
de ABC (2019) sugiere que, para 2030, el autoempleo podría representar a
la mitad de la fuerza laboral global, habiéndose mantenido la tasa de traba-
jadores autónomos en un 34% desde 2007 hasta 2022, con expectativas de
un aumento continuo (Fernández, 2023b).

Este crecimiento, subrayado también por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT, 2023), refleja una respuesta adaptativa a las crisis econó-
micas y de salud global, evidenciando la relevancia del autoempleo en el
contexto económico actual. En todo el mundo, el emprendimiento y el auto-
empleo se han promovido como medios para mejorar la sostenibilidad eco-
nómica nacional y regional (Millán, Congregado, y Roman, 2014), como
medio para contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y la
innovación (Blanchflower, 2000; Nesheim, 2003; Carlsson, Acs, Audretsch
y Braunerhjelm, 2009; Van Stel y De Vries, 2015).

Por tanto, la población trabajadora autónoma no sólo se considera un
motor de innovación y crecimiento económico, sino también creadores de
oportunidades de empleo adicionales (Carroll, Holtz-Eakin, Rider, y Rosen,
2000; Cowling, Taylor, y Mitchell, 2004). También en la última década, los
avances en la digitalización han fomentado el crecimiento del trabajo a dis-
tancia y del trabajo en plataformas, incluidos los autónomos y las microem-
presas que operan en línea (López-Igual y Rodríguez-Modroño, 2020;
Reuschke et al., 2021).

El informe «World Employment and Social Outlook: Trends 2023» de la
OIT examina la significativa diversidad del trabajo autónomo a nivel inter-
nacional, explicando el impacto/influencia que determinan, factores como
la cultura, el cambio tecnológico, las políticas gubernamentales y las condi-
ciones económicas entre otros, en las diferentes tendencias del autoempleo
de un país a otro. Un estudio del Banco Mundial (2024) destaca variaciones
significativas entre las naciones en cuanto a la proporción de trabajadores
autónomos, mostrando diferencias marcadas entre países con diferentes
niveles de ingreso (1).

Conciliar para cuidar: propuestas para una conciliación familiar centrada en el cuidado

126



 

(2)  

(3)  

se encuentran entre las potencias con menor tasa de esta población activa autónoma (no
llegan a representar un 7% sobre el total de empleo activo). En el extremo opuesto, en los
países con ingresos per cápita más bajos como Somalia y Camerún se encuentran las
mayores tasas de profesionales independientes, 79,4% y 76,8% respectivamente.
En esta fuente (Banco Mundial, 2024), se ofrecen estadísticas detalladas que varían año
tras año, y que, sin duda, reflejan cómo los cambios en el mercado laboral, las tendencias
económicas, las políticas laborales, de fiscalidad, y, sobre todo, las crisis financieras y
sanitarias sobrevenidas, impactan en el peso económico de la población trabajadora autó-
noma sobre el sistema laboral de los diferentes países.
Fernández (2023c, Statista), muestra la evolución por género de la tasa mundial de traba-
jadores por cuenta propia desde 2007 hasta 2021. Las mujeres desde 2007 hasta 2021
están en torno al 27,7% con muy poca oscilación en todo el período auscultado. Sólo
presentaron un pequeño repunte al alza en 2010-11 alcanzando una tasa de 28,2%. Los
hombres, presentan en todo el periodo estudiado tasas más elevadas que las mujeres. Al
inicio del período la diferencia de tasas en puntos porcentuales entre hombres y mujeres
estaba en 12,6, y decreció la diferencia a 10 puntos porcentuales en 2021. En 2007, los
hombres alcanzan un 40,3%, tasa que fue decreciendo hasta llegar en 2021 con un por-
centaje de 37,1%. Un descenso cifrado en 3,2 puntos porcentuales. Y, a pesar de la crisis
económica originada por la COVID-19, la tasa de trabajadores/as por cuenta propia se
mantuvo estable en parámetros similares a los de 2021.

1.2.

En España, los trabajadores autónomos representan una proporción con-
siderable, con un porcentaje que se situó en el 16,4% en 2019, superando
el promedio de la Unión Europea. Sin embargo, este grupo ha experimentado
una disminución gradual desde 1991 hasta 2022 de 10,1 puntos porcentua-
les, reflejando los cambios en el mercado laboral español y las fluctuaciones
económicas del país (Banco Mundial, 2024) (2).

Y, para finalizar este preámbulo sobre la panorámica de la población tra-
bajadora autónoma mundial, una última pincelada desde un enfoque de
género. Parece que el autoempleo muestra estabilidad en las tasas de mujeres
autónomas desde 2007 hasta 2021, con una leve oscilación, contrastando
con tasas más altas y decrecientes entre los hombres en el mismo período
(Fernández, 2023c) (3).

Contexto Español: Diversidad y Retos de los Profesionales Autónomos

En línea con lo que ocurre en otros países del mundo, la población autó-
noma trabajadora de España destaca por su diversidad y su papel crucial en
la economía, constituyendo el 55% de las pymes del tejido empresarial. Este
colectivo no solo aporta directamente al PIB sino que también tienen el
potencial de crecer y generar empleo. De hecho, a pesar de las recientes
crisis económicas y sanitarias, este sector ha demostrado resiliencia, experi-
mentando crecimiento incluso durante la pandemia (Vera Hervás, 2022).

La distribución por género, sectores de actividad y regiones subraya tanto
la heterogeneidad del colectivo como los retos económicos y de género que
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1.3.

enfrenta. Las cifras indican que España presenta una significativa proporción
de profesionales independientes, superando los 3 millones, con un creci-
miento sostenido a pesar de las crisis económicas y sanitarias recientes. Esta
población activa autónoma ha experimentado un aumento de un 1,1% entre
2017 y 2022, destacando un incremento del 3,2% durante el principal año
de la pandemia (Vera Hervás, 2022)

Los datos, también señalan una brecha de género notable, con más hom-
bres que mujeres en el ámbito de trabajo autónomo. La mayoría de los autó-
nomos son hombres (63,8%), principalmente entre 40 y 54 años. Aunque en
regiones como Asturias y Galicia, el porcentaje de mujeres autónomas supera
el 41,9%. (Gestron,2023).

La mayoría de este grupo de profesionales independientes se concentran
principalmente en el sector servicios, seguido por la construcción, la agri-
cultura y la industria. El comercio y la reparación de vehículos son las acti-
vidades más comunes. En sectores como la industria y la construcción, la
presencia femenina es especialmente baja, mientras que, en servicios, el
porcentaje de mujeres es mayor (Infoautónomos, 2022).

La distribución por regiones muestra la importancia de esta actividad
autónoma en todo el territorio nacional, aunque la concentración más alta
se encuentra en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid
y Valencia. Con relación a la situación económica del de los autónomos,
existen muchas diferencias entre regiones, con un porcentaje significativo
declarando ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo cual
subraya los desafíos económicos que enfrentan (Infoautónomos, 2022).

No obstante, como señala Vera (2022), los autónomos en España siguen
contribuyendo significativamente al crecimiento económico y a la creación
de empleo, adaptándose a las nuevas realidades con una creciente imple-
mentación de estrategias digitales, de marketing y de sostenibilidad. Y, todos
estos datos no hacen más que reflejar la complejidad, la diversidad, y sobre
todo la relevancia de los/las trabajadores/as por cuenta propia que hay en
España, subrayando tanto sus desafíos como sus contribuciones al tejido
económico y social del país.

Relevancia y Desafíos del Autoempleo

El autoempleo no solo contribuye significativamente al empleo global,
sino que también presenta desafíos muy relevantes. Según el informe titulado
«Small Matters: global evidence on the contribution to employment by the
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self-employed, micro-enterprises and SMEs» (Organización Internacional del
Trabajo [OIT], 2019), parece existir una correlación inversa entre el nivel de
PIB per cápita y el porcentaje de autónomos, microempresas y pequeñas
empresas, dándose el caso de que en los países con ingresos per cápita más
bajos, llegan casi al 100% de población autónoma trabajadora. Es por esto,
que urge abundar en el conocimiento profundo del autoempleo y de las
pymes y, concederles un tratamiento prioritario como parte central de las
estrategias de desarrollo económico y social en todo el mundo, especial-
mente en los países de rentas medias y bajas (CESCE, 2019).

Si bien las cifras sobre el autoempleo son prometedoras, hay que ser cau-
tos pues enfrentan también contiendas particulares en términos de calidad y
seguridad laboral, especialmente en las microempresas y pequeñas empre-
sas. En esta linea, el informe de la OIT revela que el tamaño de la empresa
impacta en la calidad y seguridad del empleo ofrecido. Y, en general, las
deficiencias laborales son más notables en las unidades más pequeñas. Como
señala Pergelova (2023), existen ciertos límites para la realización del trabajo
por cuenta propia en términos de bienestar empresarial, como son las largas
jornadas laborales, atender a la alta demanda y el aislamiento social entre
otros, que generan frecuentemente bastante estrés. Por ejemplo, en el colec-
tivo de mujeres autoempleadas, es importante señalar que, si bien algunos
aspectos de la participación en el emprendimiento pueden favorecer su bien-
estar (equilibrio entre la vida personal y laboral, la autonomía y la realización
personal, etc.), otros pueden interferir con la capacidad de las mujeres
empresarias para lograr el bienestar (por ejemplo, altos niveles de estrés y
preocupación, exigencias incompatibles) (Pergelova, 2023).

Es por ello que la OIT (2019) aboga de manera urgente por medidas que
mejoren y garanticen la calidad del empleo: representación efectiva de
empresas y trabajadores para fomentar una mejor disposición por parte de
los gobiernos; formalización del trabajo; recopilación de datos más comple-
tos y precisos sobre el empleo autónomo a nivel mundial; facilitar el acceso
a los mercados para estas pequeñas unidades económicas; potenciar el desa-
rrollo de las mujeres emprendedoras; y, promover la sostenibilidad tanto
económica como ambiental. Y todo ello, en consonancia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU. En este contexto del autoempleo, es
crítico alcanzar el ODS número 8 que busca «promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos» (Naciones Unidas, 2019).
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2.

Este análisis inicial no solo ofrece una visión global del trabajo autónomo,
sino que también sienta las bases para explorar cómo estos profesionales
gestionan la conciliación entre su vida laboral y personal/familiar, desta-
cando la importancia de profundizar en el conocimiento de esta temática
para el desarrollo económico y social global y, de España en particular. En
consonancia con investigaciones anteriores, los resultados confirman la
creencia popular de que los trabajadores autónomos disfrutan de mayor
autonomía y flexibilidad horaria en su trabajo que los trabajadores por cuenta
ajena. A pesar de ello, en el estudio exploratorio de Parasuraman y Simmers
(2001), se constata que hay empresarios que experimentan un mayor con-
flicto trabajo-familia que sus homólogos empleados en empresas De hecho,
uno de los hallazgos más consistentes en la literatura es la fuerte correlación
entre la interferencia entre el trabajo y la familia y el estrés (Brough et al.,
2018).

Si bien es cierto que los profesionales autónomos enfrentan desafíos úni-
cos en la gestión de la conciliación familiar y laboral, también existen para
este colectivo, oportunidades interesantes gracias a las nuevas legislaciones
y medidas de apoyo. A lo largo de este capítulo, se abordarán tanto los desa-
fíos como las oportunidades únicas detallando algunos aspectos clave sobre
las características propias y la situación actual de este colectivo de población
trabajadora auscultando las herramientas disponibles para facilitar esta con-
ciliación.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA
AUTÓNOMA

La población trabajadora autónoma presenta características distintivas
que afectan de manera significativa sus condiciones laborales en compara-
ción con la población asalariada, especialmente en aspectos como la flexi-
bilidad laboral, la inestabilidad de ingresos, la responsabilidad total sobre la
seguridad laboral, la autonomía en la toma de decisiones, la necesidad de
auto-motivación, y el acceso limitado a beneficios laborales tradicionales.
Sin duda, estos factores inciden en la manera que este colectivo gestiona su
capacidad para conciliar el trabajo con la vida familiar. A continuación, se
esbozan algunas ideas claves y generales con relación a estos aspectos, no
sin antes hacer notar que las condiciones laborales de esta población activa
laboral varían ampliamente según el sector y la ubicación geográfica, de ahí
la necesidad de contrastar la información que se aporta en este trabajo con
estudios y datos específicos del contexto que se quisiera analizar.
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2.1.

2.2.

2.3.

Flexibilidad laboral

Los autónomos suelen tener una mayor flexibilidad en la gestión de sus
horarios y lugar de trabajo, lo que puede ser tanto una ventaja como un
desafío.

Según Sullivan y Lewis (2001), esta flexibilidad les permite adaptar su
entorno laboral a las necesidades y preferencias personales/familiares, lo que
puede impactar en una mayor satisfacción laboral. Así, ante acontecimientos
imprevistos, esta población trabajadora puede planificar y reorganizar su
horario de trabajo con poca antelación y con flexibilidad siendo muy pro-
bable que experimenten menos conflictos entre el trabajo y la familia como
resultado de tener que trabajar con inmediatez (Annink, den Dulk y Steijn,
2016).

Pero también, como señalan Böheim y Mühlberger (2009) puede llevarlos
a jornadas más largas y a la dificultad de separar el tiempo de trabajo del
tiempo personal y familiar provocando situaciones tensionadas.

Inestabilidad y variabilidad de Ingresos

Como señalan Alshibani et al (2023), el camino hacia el autoempleo está
asociado a largas jornadas laborales, escasa seguridad en el empleo e ingre-
sos inciertos. Con relación a este último elemento, el profesional indepen-
diente, a diferencia del colectivo de asalariados, enfrentan una mayor incer-
tidumbre en sus ingresos, los cuales pueden fluctuar considerablemente de
un mes a otro. Esta inestabilidad puede afectar la estabilidad y planificación
financiera del hogar y aumentar el estrés asociado a la planificación a largo
plazo (Perry, 2017).

Responsabilidad sobre la Seguridad Laboral

La seguridad laboral es otro aspecto en el que difieren significativamente
de la población asalariada. A pesar de las ventajas del trabajo autónomo, las
exigencias laborales asociadas —largas jornadas laborales, intensidad del
trabajo, trabajo exigente y estresante, y en especial, la inseguridad y preca-
riedad que genera la falta de contratos a largo plazo y de beneficios como el
seguro de desempleo, y la desprotección contra despidos injustificados—,
colocan al colectivo del autoempleo en una posición más vulnerable ante
las fluctuaciones del mercado provocando conflictos entre la familia y el
trabajo (Parasuraman y Simmers, 2001).

Entre la flexibilidad y el desafío: la conciliación de la población trabajadora ...

131



2.4.

(4)  Para comprender y discutir la complejidad de la autonomía en el contexto del autoempleo
se puede consultar el trabajo de Deci y Ryan (2000) en el que se explora cómo la autonomía
es crucial para la motivación intrínseca pero también se resalta, cómo la autonomía mal
gestionada puede llevar a resultados negativos si no está apoyada por competencia y rela-
ción, los otros componentes de la teoría de la autodeterminación. Gagné y Deci (2005),
discuten cómo la autonomía en el trabajo puede ser tanto energizante como agobiante,
dependiendo de cómo se estructuran el apoyo y las demandas del entorno laboral.

Los trabajadores autónomos son responsables de su propia seguridad
laboral, incluyendo la adquisición de seguros y la planificación para la jubi-
lación. La ausencia de beneficios tradicionales, como el seguro de desem-
pleo, implica una mayor necesidad de gestión de riesgos (Böheim y Mühl-
berger, 2009).

Autonomía y Toma de Decisiones

El trabajo autónomo ofrece un alto grado de autonomía, permitiendo a
los individuos tomar decisiones clave sobre la dirección de su trabajo, con-
trolar su carga de trabajo y gestionar su propio tiempo, su propia cartera de
clientes y sus proyectos, alineándolos con sus valores personales. Esto, puede
traducirse en una mayor creatividad, compromiso y eficiencia pudiendo ser
fuente de realización y aumentar la satisfacción personal y el sentido de
control sobre la propia vida laboral y familiar (Stephan et al, 2015; Alshibani
et al., 2023).

Pero, la autonomía, aunque mayormente beneficiosa, puede llevar con-
sigo un conjunto de desafíos que no siempre son evidentes al principio. El
trabajo de Deci y Ryan (2000) explora cómo la autonomía es crucial para la
motivación intrínseca pero también resalta cómo la autonomía mal gestio-
nada puede llevar a resultados negativos si no está apoyada por competencia
y relación, los otros componentes de la teoría de la autodeterminación.

Así, la autonomía implica una mayor carga de toma de decisiones que,
en muchos de casos son decisiones estratégicas, lo que puede llevar asociado
un consumo de energía llamada «fatiga de decisión». Además, la necesidad
de autogestión puede generar estrés si los individuos no cuentan con las
habilidades o los recursos necesarios para manejar efectivamente sus res-
ponsabilidades En el estudio de Wrzesniewski y Dutton (2001), se introduce
el concepto de «job crafting», donde los empleados ajustan activamente sus
roles laborales para mejorar su autonomía discutiendo los autores, tanto los
beneficios como los desafíos de este proceso (4).
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2.5.

2.6.

Necesidad de Auto-motivación

La población activa autónoma debe poseer una fuerte auto-motivación y
disciplina para mantener la productividad, sin la estructura y el apoyo que
puede ofrecer un entorno laboral tradicional. La motivación intrínseca, efec-
tivamente puede aumentar la eficacia y mejorar el rendimiento ya que gene-
ralmente, este colectivo está más comprometido con su trabajo, alineando
sus tareas con sus intereses personales y profesionales. La capacidad de tra-
bajar en proyectos que resuenan personalmente con los autónomos puede
aumentar la satisfacción laboral y el sentido de logro. (Cardon y Patel, 2015).
Y esto es debido a que la satisfacción de las necesidades psicológicas tiene
la capacidad de aumentar positivamente el bienestar de una persona. Con
relación a esto último, Pergelova (2023), encontró evidencias de que las per-
sonas que trabajan por cuenta propia tienen una mayor sensación de bien-
estar con su empleo que los empleados que ganan un sueldo/salario.

Pero, hay más matices que explorar en la relación entre auto-motivación,
trabajo autónomo y sus riesgos y consecuencias psicológicas pues, si no se
maneja adecuadamente, puede conducir a un desgaste psicológico (Deci y
Ryan, 2000). La necesidad de estar constantemente auto-motivados puede
llevar a los autónomos a trabajar sin descanso, especialmente en ausencia
de límites claros entre la vida personal y laboral. Esto puede resultar en bur-
nout, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y una
disminución de la realización personal (Schaufeli y Bakker, 2004). Además,
la presión para mantener un alto nivel de motivación y productividad puede
generar fluctuaciones en el estado emocional, lo que podría afectar negati-
vamente la salud mental. Y, como señalan Cardon y Patel (2015), en su
empeño por mantener la productividad y aprovechar al máximo su autono-
mía, pueden llegar a descuidar sus propias necesidades físicas y emocionales.

Estos aspectos subrayan la complejidad del trabajo autónomo y la nece-
sidad de estrategias de manejo que permitan a la población trabajadora de
este colectivo mantener su auto-motivación de manera sostenible, prote-
giendo al mismo tiempo su salud y bienestar a largo plazo.

Acceso Limitado a Beneficios Laborales

La población trabajadora autónoma suele tener un acceso limitado a
beneficios laborales como seguro de salud, vacaciones pagadas o planes de
pensiones, lo cual puede influir en su bienestar general y en su capacidad
para competir en el mercado laboral (Hsieh, Parker y Van Praag, 2017).
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Algunos estudios (Kautonen, Down y Minniti, 2014; Stephan y Roesler,
2010), ofrecen una visión más amplia sobre cómo la falta de beneficios labo-
rales afecta a diversas facetas de la vida de los trabajadores autónomos y su
desempeño en el mercado laboral desvelando de manera cruda y crítica esta
realidad. A continuación, se describe algunos detalles clave al respecto:

— Los trabajadores autónomos frecuentemente carecen de la seguri-
dad financiera que proporcionan beneficios como pensiones y seguros
de desempleo. Esta falta de seguridad puede llevar a estrés financiero,
especialmente durante periodos de baja demanda o crisis económicas.

— La ausencia de beneficios de salud a menudo significa que los
autónomos deben asumir costos más altos de seguros médicos o renun-
ciar a ciertos tratamientos y chequeos preventivos. Esto puede resultar en
peores condiciones de salud a largo plazo, afectando la productividad y
la calidad de vida

— Sin derecho a vacaciones pagadas, muchos trabajadores autóno-
mos se encuentran trabajando sin descansos adecuados para evitar pér-
didas de ingresos. Esto no solo afecta la salud mental y física, sino que
también puede disminuir la creatividad y el rendimiento a largo plazo.

— La responsabilidad de planificar y financiar su propia jubilación
descansa completamente en los trabajadores autónomos, lo que puede
ser un reto considerable sin el aporte estructurado de un plan de pensio-
nes empresarial.

— La falta de beneficios también puede afectar la capacidad de los
autónomos para competir con empresas que ofrecen paquetes de bene-
ficios completos a sus empleados, dificultando la atracción y retención
de talento de alto nivel en casos donde el autónomo necesite colabora-
dores o empleados.

Todos estos aspectos y problemáticas que caracterizan a la población
trabajadora autónoma destacan la complejidad y diversidad del autoempleo,
mostrando un panorama donde la autonomía y la flexibilidad se contraponen
a desafíos relacionados con la seguridad financiera y el bienestar físico y
psicológico subrayando la necesidad de políticas y medidas de apoyo que
puedan mejorar la seguridad y competitividad de este sector crucial de la
economía.
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E l derecho a cuidar y a ser cuidado adquiere una especial significación 
en el escenario postpandémico y se presenta como uno de los grandes 
desafíos de los próximos años. El cuidado constituye una exigencia 

ética irrenunciable, que se hace particularmente urgente en una sociedad 
envejecida, con núcleos familiares cada vez más desestructurados y una 
reducción drástica de las tasas de natalidad.
Las políticas de conciliación familiar y laboral son una pieza esencial para 
favorecer las tareas de cuidado y en esa dirección avanza la Directiva 
1158/2019 de Conciliación, así como los nuevos permisos incorporados 
a nuestro ordenamiento en fechas recientes. Pero es preciso hacer un 
abordaje integral de los problemas de conciliación, impulsando los cambios 
culturales necesarios para dignificar las tareas de cuidado, ofreciendo apoyo 
a las familias a través de servicios asistenciales de calidad y propiciando una 
organización más equilibrada, racional y saludable del trabajo. 
Esta monografía aborda, desde perspectivas diversas —jurídica, económica 
y psico-social— esta problemática y ofrece propuestas concretas para hacer 
frente a una cuestión de actualidad, y que resulta crucial para familias y 
empresas.




