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considering the digitalization process and the pending tasks for closing the gender gap. Although there 
have been significant advances in Spain with respect to the European average in female empowerment, 
and the differences in the labor market that work against women have been gradually diminishing over 
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1. Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) repre-
sentaron un nuevo hito histórico de la comunidad inter-
nacional, esta vez comprometida con los factores que 
estrangulan el progreso y avance de los países para 
alcanzar el desarrollo pleno, con el fin de conformar 
sociedades más igualitarias. Con el horizonte tem-
poral de 2030, entre los objetivos de marcado carác-
ter económico se encuentra el referente a la igualdad 
entre géneros; en particular, el logro de la igualdad y el 
empoderamiento de mujeres y niñas es el enunciado 
del ODS 5.

Al descender en las metas que se persiguen al 
amparo de este objetivo, encontramos la eliminación 
de toda forma de discriminación, la garantía de una 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igual-
dad de oportunidades de liderazgo en todos los nive-
les decisorios en la vida política, económica y pública. 
Además, también se incide en la mejora en el uso de 
la tecnología instrumental, en particular de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TIC), 
para promover el empoderamiento de las mujeres. El 
ODS 8 también se refiere al logro del empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todas las muje-
res y los hombres, así como la igualdad de remunera-
ción por trabajo de igual valor para todas las personas.

Con la vista puesta en 2030, estamos en un buen 
momento para mirar al futuro, y revisar en retrospec-
tiva la evolución del papel de la mujer en la economía 
española en las últimas décadas. En particular, en este 
artículo nos detendremos en dos aspectos de empode-
ramiento de la mujer en España: la situación de la bre-
cha de género en el empleo y los aspectos más sobre-
salientes de la brecha digital. A estos se dedican los 
tres apartados siguientes, que anteceden a un último 
en el que se presentan algunas ideas sobre los pasos 
y acciones a emprender o en las que profundizar para 
que las nuevas generaciones de mujeres jóvenes en 
España asistan a la consecución del objetivo de igual-
dad en todos los ámbitos.

2. Empoderamiento femenino en España

El Índice de Empoderamiento de la Mujer (WEI, por 
sus siglas en inglés), propuesto por Naciones Unidas y 
construido con datos de 114 países, se aproxima a los 
niveles de participación de la mujer en la toma de deci-
siones a nivel mundial. La combinación con el Índice 
Global de Paridad de Género (GGPI, por sus siglas en 
inglés) a propuesta del PNUD1 alude a diferentes dimen-
siones de la vida de las mujeres, tales como la educa-
ción, la salud, el mundo laboral, su papel en la toma de 
decisiones y la libertad respecto a situaciones de vio-
lencia. Este indicador prueba que aún se está lejos de 
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, dado 
que un 90 % de las niñas y mujeres en el mundo viven 
en países caracterizados por un nivel bajo o medio de 
empoderamiento femenino (UNDP-UN Women, 2023). 
La falta de empoderamiento de las mujeres es, por lo 
tanto, una fuente más de heterogeneidad en la econo-
mía mundial, habida cuenta de las diferencias existen-
tes entre los países del norte y el denominado sur glo-
bal en lo que a la situación en las distintas fases del 
proceso hacia la igualdad de género se refiere.

Frente a ese desalentador dato de desigualdad en 
el contexto mundial, España ha seguido una senda de 
evolución positiva, alcanzando logros que pueden cali-
ficarse de notables. En efecto, la economía española, 
con un valor de 0,773, se encuentra dentro del nivel 
medio-alto de empoderamiento femenino, ocupando la 
posición decimosexta de un listado que está encabe-
zado por Suecia. Además, si se compara con el grupo 
medio-alto al que pertenece, España se encuentra por 
encima de la media y relativamente cerca del valor pro-
medio del grupo de más alto empoderamiento, tal como 
refleja la Figura 1.

Si se compara con sus pares más próximos en la 
Unión Europea (UE), donde ninguno de los 27 Estados 
miembros está entre los países de nivel bajo y solo dos 

1  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus 
siglas en inglés).



LA MUJER EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: CERRANDO LA BRECHA EN EL EMPLEO Y LA DIGITALIZACIÓN

141125 AÑOS DE REVISTAS ICE
Octubre-Noviembre-Diciembre 2023. N.º 933

—Grecia y Rumanía— se encuentran en el grupo de 
empoderamiento medio-bajo, España ocupa la décima 
posición y está por encima de la media de la UE, que 
es de 0,746. El liderazgo en igualdad de género lo 
disfrutan algunos países del norte, entre los que se 
encuentran Suecia o Dinamarca en las primeras posi-
ciones de la clasificación, seguidos de otros más próxi-
mos geográficamente a nosotros, tales como Bélgica 
o Francia. Algunos países mediterráneos no gozan de 
una posición tan afianzada como la española en mate-
ria de empoderamiento de las mujeres; este es el caso 
de Italia en vigesimotercera posición, o el de Grecia en 
la vigesimosexta.

3. La brecha de género en el empleo

El Premio Nobel de Economía en 2023 ha sido otor-
gado a Claudia Goldin, profesora de economía de la 
Universidad de Harvard que ha realizado notables 

contribuciones sobre la explicación de la brecha de 
género —vaya por delante que es la tercera vez que 
este premio ha recaído en una mujer a lo largo de la his-
toria de estos galardones. A través de la historia cuan-
titativa y el recurso de las series de empleo e ingre-
sos, su análisis proporciona una valiosa explicación 
de las causas que están detrás de la discriminación de 
las mujeres en el mercado laboral en Estados Unidos 
y de las dificultades de promoción profesional (Goldin, 
1990, 2006). Algunas de las pautas de esa evolución e 
incluso de las razones explicativas son generalizables 
a otros contextos y presentan claras similitudes con el 
caso español.

La peculiaridad es que la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, al trabajo remunerado, se dio con 
más retraso en la economía española que en otros 
países europeos y occidentales, y aunque ha seguido 
una evolución positiva, persisten desigualdades que 
en buena medida obedecen al contexto educativo e 

FIGURA 1

MEDIA DEL ÍNDICE WEI PARA LOS GRUPOS SEGÚN NIVEL DE EMPODERAMIENTO 
(ALTO, MEDIO-ALTO, MEDIO-BAJO, BAJO), ESPAÑA Y LA UE
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la información estadística de Twin indices (GGPI and WEI) tables and datasets.
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institucional. Así lo exponen varias economistas espa-
ñolas en el número 921 de Información Comercial 
Española (ICE), Revista de Economía, publicado en 
el año 2021 (Álvarez, 2021). En el trabajo de Gorjón 
García y Lizarraga (2021), se analizan las distintas cau-
sas de la brecha de género en el mercado laboral y 
las situaciones que se dan en las diferentes etapas de 
la vida de las mujeres —desde la adolescencia al pri-
mer proceso de selección de personal o la materni-
dad—, base de la explicación del incesante goteo que 
impide el fin de la desigualdad, siendo la economía de 
los cuidados una de las asignaturas pendientes sobre 
la que actuar a todos los niveles (Quintero Lima y Díaz 
Gorfinkiel, 2021). De hecho, la evidencia sobre la pena-
lización de la maternidad, que es persistente y afecta 
a la temporalidad en el empleo y los ingresos de las 
mujeres en el largo plazo en España (De Quinto et al., 
2021), está igualmente vinculada al hecho de que sue-
len ser las mujeres las cuidadoras principales. Además, 
un estudio reciente centrado en el caso de Italia con-
firma cómo la penalización es mayor en las mujeres 
jóvenes, de bajos salarios y que disfrutan de mayores 
períodos fuera del lugar de trabajo por baja o exceden-
cia (Casarico y Lattanzio, 2023).

Lo cierto es que España ha venido mostrando una 
evolución positiva en la incorporación de la mujer al 
mercado laboral, aunque sigue siendo relevante estu-
diar las características de la brecha de género en el 
empleo y sus causas, además de cualificar en qué tipo 
de empleos o sectores son más acuciantes o preocu-
pantes las diferencias. Sin lugar a la duda, es determi-
nante contar con evidencia empírica que permita docu-
mentar y guiar el diseño de la política pública destinada 
a estrecharla o, desde una perspectiva más ambiciosa, a 
atajarla. Aquí el propósito se limita a esbozar la situa-
ción actual, utilizando alguno de los diferentes indica-
dores, que en su mayoría son complementarios, para 
describir la posición de la mujer en el mercado laboral 
de nuestra economía. Uno de los más recurrentes es 
la diferencia en términos de tasa de empleo entre hom-
bres y mujeres. Y pensando más específicamente en 

las ocupaciones del futuro, en el apartado 4 nos aden-
traremos en algunas aristas de una realidad más com-
pleja como es la integración de la mujer en el proceso 
de digitalización de la economía española.

La tasa de empleo mide la proporción de personas 
que tienen empleo y se calcula como el cociente entre 
el número total de ocupados2 y la población en edad de 
trabajar. El indicador por sexo y las tasas específicas 
por grupos de edad, permiten aproximarse a las dimen-
siones socioeconómicas de las personas trabajadoras 
y a su situación de ventaja o desventaja relativa en el 
empleo —por razones de sexo o edad3. La brecha de 
género se aproxima, por lo tanto, a través de la dife-
rencia en puntos porcentuales entre la tasa de empleo 
de los hombres y la correspondiente a las mujeres. En 
España, este indicador ha seguido en general una ten-
dencia decreciente, lo que es positivo para la igualdad 
de género, aunque merece la pena distinguir el com-
portamiento de la brecha por grupos de edad (Figura 2).

El desglose por edades permite identificar que 
en todas las franjas etarias ha disminuido la distan-
cia en términos absolutos entre hombres y mujeres en 
las últimas dos décadas. La disminución ha sido más 
marcada entre los grupos de mayor edad, y es que esa 
caída en la tasa diferencial de la ocupación de mayo-
res de 55 años se debe a la mayor incorporación de 
la mujer al trabajo desde mediados de los años 70 y, 
aunque globalmente la ocupación de los varones parece 
que seguirá siendo superior durante muchos años, cabe 
advertir una tendencia decreciente en la diferencia entre 
niveles de ocupación de hombres y mujeres4. Aunque 
esa reducción de la brecha en el empleo no parece 

2  Se consideran personas ocupadas o personas con empleo a todas 
aquellas de 16 y más años que durante la semana de referencia han 
trabajado al menos una hora a cambio de una retribución (salario, jornal, 
beneficio empresarial) en dinero o en especie.

3  En particular, la tasa específica de empleo para un intervalo de edad 
determinado es el cociente entre el número de personas ocupadas de 
un intervalo determinado de edad, y la población correspondiente a ese 
intervalo de edad. 

4  Las autoras agradecen todos los comentarios de la persona 
encargada de evaluar la primera versión del artículo, que se han tomado 
en consideración a la hora de elaborar esta última versión.
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ser tan clara en el grupo más joven, llegando incluso 
a aumentar hacia el final del período estudiado en las 
edades comprendidas entre 16 y 24 años, este compor-
tamiento podría explicarse por el incremento del grado 
de formación de las mujeres que se incorporan al mer-
cado laboral. De este modo, al retrasarse la edad de 
entrada al mismo, es posible que ese ligero crecimiento 
de la brecha, observado desde 2008 en adelante, sea 
más bien consecuencia de una tendencia positiva: el 
mayor grado de educación alcanzado por las mujeres 
jóvenes en los últimos años que, si bien puede retra-
sar el ingreso en el mercado laboral, puede generar un 
efecto favorable de promoción profesional futura. Cabe 
reseñar, en todo caso, que las jóvenes españolas gozan 
de una posición más igualitaria en el empleo que la de 

sus predecesoras en el mercado laboral, y muestran 
las diferencias más bajas en las tasas de empleo res-
pecto al masculino.

Al realizar la comparación con la media de la UE, 
observamos en la Figura 3 que, para los dos grupos 
etarios más jóvenes, España se sitúa por debajo de los 
valores de la media europea en los últimos años, y muy 
cerca de esta en el grupo de mayor edad. Además, cabe 
destacar la convergencia que se ha dado en los gru-
pos de 25 a 54, y de 55 a 64, entre el caso español y el 
europeo medio. Con una brecha de partida bastante más 
pronunciada a principios del siglo XXI, las situaciones se 
han igualado laboralmente, alcanzando prácticamente 
los mismos niveles desde 2012 hasta la actualidad. La 
otra tendencia observable es una estabilización de los 

FIGURA 2

EVOLUCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN EL EMPLEO,  
POR GRUPOS DE EDAD, EN ESPAÑA
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niveles de brecha en la última década. En este sentido, 
aun teniendo en cuenta la ya mencionada incorpora-
ción más tardía de la mujer al mercado laboral como 
consecuencia de su mayor formación, existen otros 
factores, como, por ejemplo, los derivados de la crisis 
económica, que impactan con mayor fuerza en ciertos 
sectores laborales tradicionalmente masculinizados, por 
lo que no deja de ser pertinente la reflexión acerca de 
las acciones que pudieran contribuir a romper esta ten-
dencia. Si a esto se suma la tasa de subempleo5, que 

5  El INE define el subempleo como el conjunto de ocupados que, 
estando disponible para hacerlo, desea trabajar más horas, y cuyas 
horas efectivas de trabajo en la semana de referencia son inferiores a 
las horas semanales que habitualmente trabajan los ocupados a tiempo 
completo en la rama de actividad en la que la persona en situación de 
subempleo tiene su empleo principal.

afecta en mayor medida a las mujeres, se puede dedu-
cir que, aun siendo las mejoras en este aspecto más 
que considerables, siguen quedando tareas pendientes 
para alcanzar un mercado laboral realmente igualitario.

La cuestión es que la denominada brecha de género 
en el empleo es persistente y se abren nuevos interro-
gantes vinculados al futuro del trabajo y al efecto que ten-
drán las TIC, las tecnologías disruptivas en el ámbito de 
la digitalización, tales como la Inteligencia Artificial (IA), 
el auge del big data o la robotización creciente de la 
actividad económica, entre otras aplicaciones. Aunque 
es imposible predecir con exactitud cuál será el futuro e 
impacto de esas tecnologías en muchas ocupaciones, 
cuáles serán los efectos beneficiosos en términos de 
bienestar social de la población y también qué grupos 
de población se verán más afectados, tanto positiva 

FIGURA 3

BRECHA DE GÉNERO EN EL EMPLEO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA POR 
GRUPOS ETARIOS
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como negativamente, algunos trabajos empíricos ya han 
comenzado a indicar que la IA no aumentará necesaria-
mente la igualdad de género, sino que puede ser que 
agrave algo más la desigualdad en el mercado laboral, 
debido tanto a una posible mayor segregación horizon-
tal y vertical de género en el trabajo como al previsible 
aumento de las diferencias salariales entre mujeres y 
hombres en perjuicio de las primeras (Gómez-Herrera 
y Köeszegi, 2022); razones de peso que invitan a dedi-
car el siguiente apartado al vínculo entre mujer y desa-
rrollo de las tecnologías digitales en España.

4. Mujer y digitalización

La sociedad ha sido testigo del creciente desarrollo 
de las tecnologías digitales desde la década de 1950, 
asistiendo a cambios sustanciales en el ámbito labo-
ral y empresarial y en muchos de los actos cotidianos, 
pero los efectos que puedan derivarse en esta nueva 
fase son aún impredecibles. El impacto disruptivo de las 
tecnologías digitales puede comprobarse en un amplio 
elenco que integra desde las modificaciones en el tejido 
productivo y las relaciones laborales, hasta las pautas 
de consumo y los tipos de empleo, entre otros aspec-
tos (Rodríguez Pasquín et al., 2021). Un estudio del 
Banco Central Europeo relata que el sector empresa-
rial europeo afirma haber mejorado sus procesos de 
producción, adquisición e intercambio de conocimiento 
(De Santis et al., 2018) y, de acuerdo con las estima-
ciones realizadas por COTEC (2021), la economía digi-
tal está cada vez más representada en el PIB español, 
con una previsión que ronda el 15 % en 2021, lo que 
puede derivar en efectos positivos tanto económicos 
como sociales para el progreso del país.

Asumiéndose que el género fue tradicionalmente 
considerado como un factor neutral tanto en econo-
mía en general como en los estudios de economía de 
la innovación en particular, cabe reseñar que esta ten-
dencia ha ido cambiando a partir de los trabajos que 
afirman cómo la diversidad de género en las organiza-
ciones puede incrementar el potencial de los recursos 

humanos y el rendimiento de los activos cuando las 
mujeres ocupan puestos directivos. Entre las razones 
que explican estos resultados se encuentra la mayor 
diversidad de habilidades disponibles en la resolución 
de problemas, lo que es positivo para la innovación, 
y el hecho de la complementariedad de capacidades, 
muy demandada en sectores de alta tecnología y de 
conocimiento intensivo (Christiansen et al., 2016; Baer 
et al., 2013). También desde el enfoque de agencia, se 
ha puesto de manifiesto que la presencia de mujeres 
en los puestos de dirección mejora la función de con-
trol interno por su sentido de la ética y en la gestión del 
riesgo de las actividades de investigación y desarrollo 
o I+D (Adams y Ferreira, 2009; Chen et al., 2016). En 
este sentido, en España sigue observándose un amplio 
margen de mejora para avanzar hacia una mayor pre-
sencia de mujeres en puestos directivos (Martínez Leon 
y Marengo, 2021) y en las actividades de generación 
de tecnologías (Medina y Álvarez, 2022).

Teniendo en cuenta que la digitalización tiene un papel 
central en la marcha del sistema productivo, de la forma 
en la que nos comunicamos e informamos, e incluso 
nos relacionamos con las finanzas o la Administración 
pública, coincidimos con la afirmación de que la igual-
dad de género en este ámbito es una pieza clave de 
progreso económico (OCDE, 2018). Para profundizar 
en esta cuestión, es necesario adoptar una mirada que 
tenga en cuenta el papel de la mujer no solo como usuaria 
de las tecnologías digitales, sino también en el desarro-
llo de las nuevas tecnologías, como forma de evitar que 
se perpetúen los sesgos inconscientes de las personas 
inventoras o programadoras —por ejemplo, en el caso de 
los algoritmos, tal como Degli-Esposti (2021) lo explica en 
su trabajo. Por todo ello, a continuación, analizamos la 
situación de la mujer en la economía digital en España, 
y en comparación con otros países de la Unión Europea.

Según los resultados de 2022 en el Cuadro de 
Mujeres en el Mundo Digital (Women in Digital, WiD) 
y el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI, 
por sus siglas en inglés) publicados por la Comisión 
Europea periódicamente y que aglutina un conjunto de 
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indicadores del rendimiento digital, España se posiciona 
como el séptimo país con mayor índice de WiD de los 
27 Estados miembros. El Indicador de Mujeres en Digital 
se construye a partir de tres dimensiones que son el 
uso de internet, las habilidades digitales y las especia-
listas y empleadas. A continuación, nos detenemos en 
dos ejes principales. El primero hace referencia a la 
situación de las mujeres como usuarias en la econo-
mía digital, lo que está relacionado con los dos prime-
ros eslabones de la digitalización, esto es, el acceso y 
las habilidades digitales. El segundo aspecto de interés 
es la posición que ocupan las mujeres como agentes 
clave de la economía digital; para describirlo, se aten-
derá a la cualificación y, por lo tanto, a la representa-
ción femenina en estudios superiores relacionados con 
la digitalización, así como a la presencia de mujeres en 
empleos de alta cualificación en el sector.

La mujer como usuaria en la economía digital: 
uso de internet y habilidades digitales

Las tecnologías digitales, dentro del segmento de 
las TIC, han traído consigo buena parte de los cam-
bios organizativos y sociales de las últimas décadas. 
Una de las aproximaciones dominantes que se siguen 
en el ámbito nacional e internacional para su estudio 
es el análisis de los determinantes del uso de internet 
y el nivel de habilidades digitales de los ciudadanos. Al 
particularizar estos indicadores para las mujeres, cabe 
observar que en la última edición del DESI (Comisión 
Europea, 2022), con datos correspondientes a 2021, 
España ocupaba la decimoprimera posición respecto 
al resto de países europeos, con un nivel por encima 
de la media europea. Esta posición es el resultado de 
los niveles alcanzados en diferentes variables, tal como 
se muestra en la Tabla 1.

Los datos exponen resultados esperanzadores para 
las mujeres españolas, porque en todas las categorías 
se supera el valor promedio de la Unión Europea (UE). 
El estudio coloca a nuestro país en la mitad superior de 
la clasificación de países de la UE que está encabezada 

por Finlandia, y seguida por Países Bajos, Irlanda y 
Suecia, en ese orden. Esto ilustra la situación a gran-
des rasgos y también permite identificar algunas tenden-
cias específicas. Así, comprobamos que la clasificación 
no resulta ser tan favorable en las tareas relacionadas 
con las gestiones administrativas o la banca en línea, 
y sí es mejor el resultado correspondiente a la propor-
ción de usuarias y el de aquellas que realizan cursos 
formativos en plataformas digitales.

En trabajos previos ya habíamos avanzado que la 
brecha de género en España es más de acceso y de 
habilidades que de uso de servicios a través de internet 
(Álvarez y Biurrun, 2022). Por lo tanto, hay otro factor 
que es importante estudiar en detalle, y que está ínti-
mamente ligado al uso de internet; este es el nivel de 
habilidades digitales de las mujeres. La Figura 4 mues-
tra los niveles registrados por la Oficina Estadística de 
la Unión Europea (Eurostat) para el año 2021. Vemos 
que, salvo pequeñas diferencias, los niveles se encuen-
tran bastante igualados entre mujeres y hombres.

Si hacemos la misma comparativa con la media de 
países de la UE, tal y como se planteaba anteriormente 
para el uso de internet, se observa una tendencia posi-
tiva, aunque con matices. La idea principal es que la 
mayoría de las mujeres españolas presentan un nivel 
de habilidades digitales por encima de las básicas, una 
proporción que supera en más de 10 puntos porcentua-
les a la media europea. Esto hace que España sea el 
quinto país con mayor proporción de mujeres con habi-
lidades digitales por encima de las básicas, solo por 
detrás de Finlandia, Países Bajos, Islandia y Noruega.

Esa tendencia al alza también se observa en el caso 
de los hombres, lo que no nos permite afirmar que sea 
una situación que discrimina positivamente a las muje-
res por razón de género, sino que la proporción de ciu-
dadanos que en España cuenta con habilidades digi-
tales por encima de las básicas es mayor que la media 
de la UE, indistintamente del género. Es más, mien-
tras que apenas existen diferencias entre mujeres y 
hombres en el nivel de conocimientos básicos, el peso 
de las mujeres con conocimientos por encima de los 
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TABLA 1

INDICADORES DE USO DE INTERNET EN MUJERES EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA

Uso de internet* Mujeres en España Mujeres en la UE Clasificación

Uso regular de internet 92 % 87 % 7

Mujeres que nunca han usado internet 5 % 8 % 9

Banca en línea 67 % 64 % 17

Educación en línea 32 % 22 % 8

Consultas o voto en línea 11 % 9 % 12

Gestiones con Administraciones públicas 71 % 65 % 17

Índice global 73 63 11

NOTA: * El Women in Digital Scoreboard está compuesto por tres elementos, uno de los cuales es el uso de internet. A su vez, este se 
desglosa en: mujeres que usan internet al menos una vez a la semana; mujeres que nunca lo han usado; mujeres que han usado internet 
para consultar la banca en línea en los últimos 3 meses; mujeres que han usado internet para completar un plan formativo en los últimos 
tres meses; mujeres que han participado en los últimos tres meses en consultas o votaciones en línea (firmar una petición, presupuestos 
participativos, etc.); y mujeres que han usado internet en los últimos 12 meses para interactuar con alguna Administración pública.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Women in Digital Scoreboard 2022 (Comisión Europea, 2022).

FIGURA 4

NIVEL DE HABILIDADES DIGITALES DE MUJERES Y HOMBRES, ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA*
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NOTA: * Medido a través del Digital Skills Indicator 2.0 (DSI), indicador que engloba cinco áreas diferentes: Alfabetización en información y 
datos, Comunicación y colaboración, Creación de contenido digital, Seguridad y Resolución de problemas.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Individuals’ level of digital skills (Comisión Europea, 2021).
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básicos es inferior al de los hombres; además, la pro-
porción de mujeres con un nivel bajo de conocimientos 
es 3 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

La precaución para considerar es, por lo tanto, que 
la digitalización puede también acarrear un aumento 
de las desigualdades si no se tienen en cuenta facto-
res determinantes de partida tales como la educación 
y la formación recibida. La Figura 5 muestra el nivel de 
estudios de las mujeres que tienen habilidades digita-
les por encima de las básicas.

Lo que se observa es que casi un 60 % de las muje-
res españolas con estudios superiores tiene un nivel 
de habilidades digitales alto, por encima del 45 % de la 
media europea. Esta superioridad está también presente 
en el caso de las mujeres con estudios de secundaria, 

de las cuales un 38 % tiene un nivel alto de habilidades 
digitales, frente a solo un 19 % en la media europea. 
Sin embargo, esta tendencia se invierte para las muje-
res sin estudios o con un nivel bajo de formación; entre 
estas, solo un 1,74 % goza de un nivel alto de com-
petencias digitales, cifra que está muy por debajo del 
10,18 % de la media europea. Este desglose permite 
dilucidar en qué deficiencias cabría actuar en el caso 
español para conseguir una mejor nivelación de com-
petencias como elemento habilitador para la integración 
laboral en actividades y sectores de mayor contenido 
tecnológico. Con todo, cabría quizás esperar que, en 
los años venideros, gracias al cada vez mayor nivel de 
formación de las mujeres, esta tendencia pudiera dis-
minuir por sí misma.

FIGURA 5

NIVEL EDUCATIVO DE MUJERES CON HABILIDADES DIGITALES ALTAS EN ESPAÑA Y 
EN LA UNIÓN EUROPEA*
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NOTA: * Las equivalencias de los niveles ISCED son las siguientes: ISCED 0, educación preescolar; ISCED 3, segundo ciclo de 
secundaria; e ISCED 5, educación terciaria.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Individuals’ level of digital skills (Comisión Europea, 2021).
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La mujer como agente clave en la economía 
digital: graduadas y empleadas en el sector TIC

Siguiendo el esquema propuesto, ahora se desplaza 
el foco desde la mujer como usuaria hacia su papel como 
protagonista del proceso de digitalización. La relevancia 
de este enfoque reside en que la brecha de género en el 
mercado laboral del futuro implica detenerse en las ocu-
paciones STEM6 (por sus siglas en inglés), aquellas vin-
culadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
La razón es que estas áreas van a ser determinantes en 
los trabajos más importantes, mejor remunerados y de 
mayor crecimiento esperado en el futuro. De hecho, el 
informe del World Economic Forum (WEF, 2023) subraya 
que en términos globales las mujeres solo representan 

6  Science, Technology, Engineering, Mathematics.

el 29,2 % de las personas trabajadoras en áreas STEM, 
mientras que asciende al 49 % la representación feme-
nina de los empleos en actividades distintas a esas áreas 
de futuro; un aspecto que introduce aspectos cualitati-
vos de la brecha de género en el empleo.

Centrando la atención en el sector TIC, los últimos 
datos disponibles muestran que, si bien en España toda-
vía los estudios de educación terciaria en este sector 
son relativamente minoritarios, este aspecto es espe-
cialmente notable entre mujeres. Como se muestra en 
la Figura 6, España está ligeramente rezagada en la 
proporción de graduadas y graduados en comparación 
con la media europea en prácticamente todos los nive-
les; esto es, es mayor el número de estudiantes que 
se decantan por estudios TIC en la UE que en España. 
La única excepción es la correspondiente al caso de 
los graduados hombres con otra educación terciaria, 

FIGURA 6

PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES GRADUADOS EN TIC, ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA
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of education (Comisión Europea, 2021).
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categoría en la que se observa una abultada diferen-
cia respecto a las mujeres.

De hecho, en el desglose por género observamos 
que en términos proporcionales es menor la presencia 
de mujeres que se gradúan de estudios terciarios en el 
ámbito de las TIC, en todos los niveles educativos, tanto 
en el ámbito nacional como en el europeo. Así, por ejem-
plo, del total de egresadas a nivel de Grado universita-
rio, solo un 0,67 % lo hace en la rama de TIC, frente al 
6,42 % de sus pares masculinos. Por su parte, el valor 
del indicador correspondiente a estudios de doctorado, 
el máximo nivel académico que puede alcanzarse, es 
en el caso de las mujeres un tercio del correspondiente 
a los hombres, tendencia que es similar en la UE.

Yendo un paso más allá, cabe analizar también cómo 
se traduce esa cualificación en el mercado laboral y, en 
particular, en actividades generadoras de conocimiento, 

de tecnología e innovación, haciendo uso del indicador 
que muestra la proporción de mujeres ocupadas en I+D 
en el sector digital. Los datos nacionales revelan que el 
porcentaje de mujeres respecto al total de empleados en 
I+D en el sector de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) apenas ha cambiado en los últi-
mos 13 años (Figura 7). Si bien en términos absolutos 
el número de mujeres ha aumentado conforme estos 
trabajos han ido ganando terreno en el mercado labo-
ral, la proporción frente al total (incluyendo mujeres y 
hombres) ha disminuido ligeramente. Además, frente 
a toda expectativa, las mujeres retroceden en las acti-
vidades tecnológicas y han pasado de representar el 
22,35 % del total de empleados en I+D en el sector TIC 
en 2009 a representar el 20,15 %.

Para finalizar, en el plano europeo puede obser-
varse la evolución del empleo en fabricación de alta 

FIGURA 7

PORCENTAJE DE MUJERES RESPECTO AL TOTAL DE EMPLEADOS  
EN I+D EN EL SECTOR TIC EN ESPAÑA*
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NOTA: * Se calcula como el número de mujeres contratadas en I+D en el sector TIC respecto al total de empleados en I+D en el sector TIC.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Indicadores de I+D por ramas de actividad del sector TIC, Instituto Nacional de Estadística.
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tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en 
conocimiento, lo que en las estadísticas de Eurostat 
queda recogido como empleo en actividades HTEC7. 
Los datos correspondientes a este indicador, que se 
muestran en la Figura 8, confirman que la tendencia 
se mantiene estable desde 2008 para el caso español, 
con tan solo un ligero aumento en los últimos años y un 
incremento global de alrededor de 45.000 empleadas. 
La tendencia es coincidente a nivel europeo, aunque 
con valores ligeramente más altos en la UE que en el 
caso español, lo que lleva a pensar que este aspecto 
constituye un elemento de interés común para las polí-
ticas de igualdad de género en el seno de la Unión.

7  HTEC: High-tech industry and knowledge-intensive services.

5. Conclusiones

Lejos de realizar un análisis concienzudo de la bre-
cha de género en España, estas páginas han enun-
ciado algunos de los logros alcanzados en cuanto a la 
integración laboral de las mujeres y también los retos 
que se abren en el ámbito de la digitalización. A tra-
vés de un conjunto de indicadores, se describen los 
niveles de empoderamiento de la mujer en la econo-
mía española desde una perspectiva centrada en su 
papel como usuaria y como agente clave de la econo-
mía digital, en comparación con la situación media en 
la Unión Europea.

Por lo general, España se sitúa en un nivel medio-alto 
de empoderamiento femenino, por encima de la media 

FIGURA 8

MUJERES EMPLEADAS EN HTEC EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA*
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de su grupo, lo que ejemplifica que, con cierto mar-
gen de mejora, la mujer española disfruta de una posi-
ción favorable en buena parte de los ámbitos de la vida 
pública y privada. En este sentido, cabría concentrarse 
en aquellas dimensiones del indicador que aún repre-
senten «puntos débiles» para España, así como en ana-
lizar en profundidad las buenas prácticas de aquellos 
países vecinos que nos preceden en esta clasificación, 
tales como Francia o Bélgica, y que puedan ser extra-
polables y adaptables al caso español.

De entre todas las dimensiones, sigue siendo perti-
nente el estudio en mayor detalle de la brecha de género 
en el mercado de trabajo. La diferencia en las tasas de 
empleo de hombres y mujeres describe una tendencia 
decreciente en los últimos años. Algo parecido se da 
en el caso europeo, comparación que permite, además, 
destacar una notable convergencia para las trabajado-
ras de mayor edad en España, cuya evolución ha sido 
más positiva que en el seno de la UE. No obstante, la 
brecha de género, medida como diferencia en puntos 
porcentuales de la tasa de empleo de hombres y muje-
res, se ha estabilizado en los últimos años, motivo por 
el que cabría preguntarse, pues, si no habría espacio 
para mayores esfuerzos en este ámbito, que relanza-
ran la tendencia hacia una disminución de este indica-
dor, caminando así hacia un mercado laboral cada vez 
más igualitario.

Bajo este prisma, es imprescindible hacer referencia 
a la cuestión subyacente a todo estudio actual sobre 
el mercado laboral, y es su vinculación estrecha con el 
fenómeno de la digitalización. A este respecto, la pro-
porción de mujeres en el uso de internet coloca al país 
en una buena posición en la clasificación europea, que 
también destaca por el buen resultado alcanzado en el 
nivel de habilidades digitales por encima de las básicas, 
aunque hay indicios de desigualdad en este indicador 
respecto a los hombres. Cabe igualmente reseñar que 
España muestra una tendencia positiva en las habili-
dades de las mujeres con niveles educativos medios 
y superiores, pero no así en los bajos en los que que-
dan muy alejadas aún de sus semejantes europeas. 

Lo anterior justifica que seguir potenciando la forma-
ción profesional orientada a lo digital, así como garan-
tizar la formación en habilidades digitales también en 
aquellos estratos con bajo nivel de estudios —aunque 
sus efectos vayan a ser previsiblemente menores que 
en grupos de mayor formacion y/o menores edades—, 
pueden ser ámbitos de interés para una mayor conver-
gencia en la UE.

Pese a estos resultados positivos en habilidades digi-
tales, la situación se vuelve menos alentadora conforme 
se avanza en la línea educativa. El hecho es que la pro-
porción de mujeres que se gradúan en estudios tercia-
rios en el ámbito de las TIC es muy reducida. Sirva como 
ejemplo que, si bien un 60 % de las personas egresa-
das a nivel de máster son mujeres, solo un 0,4 % lo son 
en el sector de las TIC. Esto se traduce y tiene impli-
caciones en el ámbito laboral. Así, en España, menos 
de una cuarta parte de las personas empleadas en I+D 
en el ámbito de las TIC son mujeres y si se conside-
ran los datos de empleo en el ámbito de fabricación de 
alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos 
en conocimiento, el porcentaje de mujeres en el sector 
frente al total de empleo apenas supera el 3 %. En este 
sentido, incentivar el incremento del número de egre-
sadas en educación terciaria ligadas a este sector, se 
vuelve una pieza imprescindible para aumentar la pre-
sencia de la mujer en puestos asociados a esas trayec-
torias profesionales, si bien debe tenerse en cuenta que 
esta medida, de carácter educativo, requiere un compro-
miso público a medio plazo, con la precaución de que 
estos estudios son extensos y su impacto en el mercado 
laboral puede retrasarse. Además, cabe destacar que, 
puesto que sus efectos tardarían en hacerse palpables, 
esta vía no es excluyente, sino que debe acompañarse 
de otras acciones y medidas activas y sostenidas que 
puedan desembocar en el crecimiento del número de 
trabajadoras en el sector.

Teniendo en cuenta que el futuro es digital, la conclu-
sión es que parece haber luces y sombras en materia de 
igualdad de género. A través de estas pinceladas de un 
diagnóstico que reconoce la positiva trayectoria seguida 
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por la economía española, se pueden identificar algunas 
dimensiones y espacios con margen de mejora. Bajo 
la premisa de los ODS, y con la fecha de 2030 como 
marco temporal, se abre un espacio para la definición 
de acciones en el ámbito de la política pública orienta-
das a favor de la igualdad a todos los niveles, sin perder 
de vista el peso que tiene —y tendrá— la digitalización.
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