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CAPÍTULO 62  

EMPLEO DEL FUTURO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD   
¿CÓMO LOGRAR MÁS VOCACIONES FEMENINAS EN 

LAS CARRERAS STEM?  

 

CONSUELO LEÓN LLORENTE  
Universitat Internacional de Catalunya  

  

1. INTRODUCCIÓN   

En los últimos años se ha implantado el acrónimo STEM, procedente de 
los términos en inglés Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para 
hablar de carreras que serán esenciales en el futuro de todos los países 
europeos, de hecho la mayoría del empleo se generará en esas áreas .   

El informe de DigitalES señala que existen ya 10.000 empleos vacantes 
en el sector tecnológico y que antes del 2022 se crearán 1.250.000 
empleos más. Las carreras STEM se convierten por tanto en un objetivo 
prioritario de cara al desarrollo del mercado de trabajo de los jóvenes y 
también en un ámbito prioritario en la lucha por la igualdad de 
oportunidades tal como señala el objetivo 5 de los ODS de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.  

La Asociación Española para la Digitalización, en la que están las 
principales empresas del sector de la tecnología e innovación digital en 
España, realizó una encuesta desde la patronal de empresas tecnológicas, 
y el principal resultado es que la demanda de perfiles STEM en el 
mercado laboral es creciente. Según este informe, en España en el 2018 
había al menos 10.000 vacantes de empleos en el sector tecnológico. La 
falta de cualificación es una de las causas. Esta es quizás la primera 
paradoja: en una etapa de contracción económica, con pérdidas notables 
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de empleo en todos los países, habrá una demanda sin cubrir en áreas 
relacionadas con las TIC y las disciplinas STEM.  

2. UNA CUESTIÓN DE EQUIDAD  

En la mayor parte de los países europeos las mujeres representan menos 
del 45% de la comunidad científica y de las ingenierías. Si estudiamos 
por separado los dos ámbitos STEM, el sesgo de género se acentúa con 
la representación femenina minoritaria en el ámbito STEM tecnológico 
-(ingeniería, arquitectura, telecomunicaciones, informática)- mientras 
que en el STEM no tecnológico relacionado con el ámbito biosanitario 
(medicina, farmacia o veterinaria) o el científico (química o física) se 
observa una mayor representación femenina.  

Hoy sabemos que los primeros estereotipos de género surgen en la 
infancia y se ven reforzados en la adolescencia por la presencia de 
docentes varones en materias STEM (Riegle-Crumb, Moore y 
Buontempo, 2017). En la infancia también nace el interés por las 
ciencias. El papel del profesorado es por tanto clave.  

3. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN  

La investigación de los factores biológicos, la estructura y el desarrollo 
cerebral, la genética, la neurociencia y las hormonas, demuestra que la 
brecha de género en STEM no es resultado de las diferencias por sexo o 
en aptitudes innatas.   

Los resultados nos hablan más bien de un aprendizaje sustentado en la 
plasticidad neuronal, con capacidad para ampliarse y formar nuevas 
conexiones y relacionados con la experiencia educativa que puede 
mejorarse con intervenciones dirigidas (UNESCO,2019).   

Las razones de las diferencias de género en las carreras STEM hay que 
buscarlas por tanto en otros factores: sociales, familiares, educativos y 
también psicológicos relacionados con el autoconcepto y la formación 
de las niñas. Éstas se ven más influenciadas por el entorno escolar y 
familiar que los niños. Su interés por las ciencias está determinado por 
la forma en que se perciben a sí mismas, y por su actitud ante la ciencia, 
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si piensan que es o no importante. Ambos factores -autoconcepto y 
actitud ante la ciencia- están estrechamente relacionados con el entorno 
social, educativo y de socialización, y no tanto a factores innatos y 
biológicos.   

Para Su y Rounds (2015) si queremos entender esta subrepresentación 
femenina en las carreras STEM es preciso analizar los intereses de las 
niñas. En el 40% de los casos reconocen que la escuela ha sido clave en 
ese interés (Maltese, A. V., & Tai, R. H., 2010) frente a los niños que en 
el 57% declararon una motivación intrínseca ante la ciencia por encima 
de la escuela y la familia.   

4. ¿QUÉ PODEMOS HACER?  

El abordaje de esta cuestión ha de ser por tanto múltiple. La UNESCO 
considera esencial atender a diversas cuestiones cuando se trata de 
investigar sobre este tema o de abordar el diseño de políticas educativas:  

‒ Considerar el entorno familiar más cercano, las actitudes, 
creencias y expectativas de los padres. Las madres tienen una 
mayor influencia en las hijas y en la selección de carrera, 
seguramente por su función de modelo de rol. Se afirma 
también que los progenitores con mayor estatus 
socioeconómico y nivel educativo suelen tener una actitud más 
positiva respecto a que sus hijas elijan materias y carreras 
STEM.  

‒ El entorno social y la representación de la mujer en los medios 
de comunicación, las series y las redes sociales son esenciales 
en la formación del ideario infantil sobre su futuro.  

‒ El sistema educativo y los procesos de socialización son claves 
en el proceso vocacional de las niñas. En general las mujeres 
son más propensas que los hombres a mencionar a los maestros 
como fuente de su interés inicial (Maltese, A. V., & Tai, R. H., 
2010).  
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‒ El género de los profesores: las profesoras STEM son una 
influencia positiva en el rendimiento e interés de las niñas por 
los estudios y carreras STEM, mostrando un mejor rendimiento 
cuando las estrategias docentes tienen en cuenta sus 
necesidades de aprendizaje y las profesoras tienen altas 
expectativas respecto a ellas en estas materias, tratándolas sin 
distinciones. Por el contrario, cuando los profesores tienen 
puntos de vista estereotipados o tratan de forma diferente a 
niños y niñas en las clases respecto a este tema, se reduce 
también el rendimiento e interés de las niñas.  

‒ Los contenidos y materiales educativos, así como los planes de 
estudio pueden contribuir a aumentar el interés por estas 
materias o no. Hacer visibles a las mujeres científicas en la 
Historia es tan sólo uno de los aspectos a tener en cuenta.  

‒ La presencia de familiares con carreras STEM tiene influencia 
sobre la elección de las niñas por dichas carreras. Las niñas 
cuyos padres y madres ejercen profesiones STEM tienen más 
probabilidades de estar familiarizadas con los modelos de rol 
presentados, hecho que desmienten la percepción de que las 
ocupaciones STEM son difíciles de armonizar con la vida 
familiar. Diversos estudios han demostrado que las mujeres 
dedicadas a la ciencia, tienen padres científicos con mayor 
frecuencia que sus colegas varones. En una etapa temprana las 
niñas se sienten menos estimuladas por sus padres y maestros 
para desarrollar talentos explícitamente relacionados con las 
habilidades necesarias para la educación y las profesiones 
STEM (Maltese, A. V., & Tai, R. H., 2010).Bierri Buschor, 
Berweger, Frei y Kappler (2014) analizaron durante 2 años 
mujeres estudiantes de secundaria y su inclinación hacia 
carreras STEM así como su percepción de dicho proceso 
retrospectivamente. Hallaron una “alta persistencia” en el 
deseo de estudiar estas carreras STEM, que decrece en la 
transición hacia la educación superior. El análisis cualitativo 
realizado reveló que las experiencias de aprendizaje, el apoyo 
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parental y los modelos a seguir fueron decisivos en la elección 
de carrera de las estudiantes.   

‒ El Informe GEM 2016 de la UNESCO arrojó que las niñas 
tienen mejor rendimiento en los cursos introductorios de 
matemáticas y ciencias cuando estos eran impartidos por 
profesoras de sexo femenino. Del mismo modo, la información 
de TIMSS 2011 demostró una clara conexión entre las 
profesoras y el rendimiento de las niñas, la influencia de la 
forma en que se enseñan estas materias en los planes de 
estudios de educación primaria y secundaria se señalan como 
estrategias para ayudar especialmente a las niñas a reducir la 
brecha de género.  

5. TOMA DE DECISIONES Y AUTOCONCEPTO  

El profesor Correll (2004), de la universidad de Stanford, considera que 
los chicos no eligen actividades matemáticas en mayor medida que las 
chicas porque sean mejores, lo hacen, al menos parcialmente, porque 
creen que son mejores.   

La UNESCO destaca especialmente ese sesgo de autoselección, que 
sería la razón principal por la que las niñas dejan de elegir educación 
STEM influidas sobre todo por el proceso de socialización y las ideas 
estereotipadas sobre los roles de género, incluso sobre las disciplinas 
STEM como predominantemente masculinas.   

Un dato interesante es que en continentes como el africano las niñas 
acceden en mayor proporción a carreras STEM que los chicos.   

Aunque los estereotipos que asocian los hombres y los rasgos 
masculinos con los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) son omnipresentes también en estos países, su 
fuerza es relativa cuando aparecen otros factores, como el prestigio 
asociado a estas carreras y la oportunidad que ofrecen de prosperar en 
un contexto pobre, en vías de desarrollo.   
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De hecho las mujeres universitarias afroamericanas participaron en 
mayor proporción en carreras STEM que las europeas y las americanas 
siendo sus estereotipos de género asociados a estas carreras más débiles 
que en las mujeres europeas y americanas.  

6. MOTIVACIONES Y GÉNERO  

Otra de las razones que puede influir en la elección de estos estudios es 
la estructura motivacional femenina. Para Su y Rounds (2015) los 
hombres prefieren carreras orientadas hacia las cosas (things-
orientation) mientras que las mujeres prefieren profesiones orientadas 
hacia las personas (people-orientation). Por este motivo las niñas 
tienden a estar más interesadas en la salud, el cuerpo humano y los 
estudios médicos dentro de las carreas científicas. De hecho a nivel 
general y según RuizGutiérrez y Santana-Vega (2018), las mujeres 
eligen oficios en los que predominan valores como la sensibilidad y el 
altruismo, mientras que los hombres escogen otros como el poder y el 
prestigio.  

Por otra parte, según Botella, Rueda, López-Iñesta y Marzal (2019), las 
mujeres presentes en carreras STEM todavía se enfrentan a múltiples 
barreras y retos en las distintas etapas de su desarrollo profesional: 
carencia de mentores, ausencia de modelos profesionales femeninos 
consolidados, oportunidades desiguales en función del género o de la 
maternidad, brechas salariales etc. Todas estas circunstancias requieren 
la acción conjunta y coordinada de diferentes actores e instituciones 
hasta lograr un cambio real sensible al género. Mención especial debe 
hacerse a la ceguera ante la maternidad en las evaluaciones y 
promociones profesionales en las carreas académicas femeninas.   

En España, a pesar de que formal y aparentemente todos los miembros 
de la comunidad universitaria están sometidos a un sistema en el que se 
miden los méritos por igual, el ámbito de la investigación presenta 
desniveles claros en relación a la igualdad de género. Según el Informe 
Mujeres Investigadoras los porcentajes de hombres en ciencia son 
superiores a los de las mujeres que representan un 40,15 entre los 
científicos titulares, un 35,83% entre los investigadores científicos y un 
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25,04% entre los profesores de investigación. En este mismo informe se 
explica que el techo de cristal sigue existiendo.   

La Comisión Europea publicó también recomendaciones en su 
Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020, dentro del Programa 
Marco para Investigación e Innovación de Horizonte 2020 con la meta 
de integrar la igualdad de género en cada fase del ciclo de investigación: 
desde la programación hasta la implementación, monitorización y 
evaluación. El documento marca tres objetivos claros: promover el 
equilibrio de género en los equipos de investigación en Horizon 2020, 
asegurar el equilibrio de género en la toma de decisiones y la integración 
del análisis de género/sexo en los contenidos de investigación e 
innovación (The Horizon 2020 Regulation, The Rules for participation, 
The Specific Programme implementing Horizon 2020)  

7. RECOMENDACIONES  

Ante esta situación es preciso un gran pacto que ponga en valor en la 
sociedad la igualdad de oportunidades. El empleo y las oportunidades de 
futuro son un ámbito esencial donde se desarrolla la equidad. Aumentar 
la motivación de las niñas haciendo visible que todas las carreras son 
para todos es un objetivo esencial. Se trata de ser capaces de mostrar que 
todas las carreras y trabajos tienen una utilidad social directa y que detrás 
siempre hay personas.  

La importancia de los docentes en esta tarea es clave, especialmente en 
la educación primaria, cuando nace el interés por las ciencias y las niñas 
se fijan en los role models que la sociedad o los medios de comunicación 
les presentan como posibles para ellas o como exitosos.  

Integrar las STEM en proyectos, tener en cuenta la diversidad del 
alumnado, utilizar estrategias de activación cognitiva en matemáticas, 
que alienten a los estudiantes a pensar y reflexionar, cuidar el ambiente 
y equipamiento en el que se desarrollan las STEM, cambiar la forma en 
que se enseña la informática son también aspectos clave para que crezca 
el interés de las niñas por estas materias.  
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Por otra parte, se trata también de promover el compromiso de los padres 
extendiendo el aprendizaje escolar a los hogares y otros escenarios, 
especialmente en las familias con menos recursos.   

Finalmente es preciso desarrollar en las niñas la confianza en sí mismas 
y mejorar su autoconcepto de forma que crean en sus capacidades y 
opten por unos estudios que sin duda les abrirán la puerta del mercado 
laboral.  
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