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al sexo menos representado tendrá prioridad en el acceso a recursos y puestos; v) la Comisión 
Europea debería asegurar una representación adecuada de mujeres en todos los comités bajo
su responsabilidad. 

Existe amplio consenso en las instituciones científicas europeas de que la escasa presencia de 
mujeres en la ciencia y la tecnología es un despilfarro de recursos que ni la ciencia, ni la economía, 
se pueden permitir. El 60% de las personas que se titulan en las universidades europeas y españolas 
son mujeres. Lo hacen con excelentes expedientes académicos, mejores que los de sus compañeros 
varones. Pero después este personal altamente cualificado no encuentra acomodo en el sistema. 

Además del ERAB, otras instituciones que han apoyado la adopción de medidas significativas 
de género en la ciencia europea son las siguientes: la Agencia Nacional Italiana para las Nuevas 
Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura 
de Islandia, la Asociación de Ingenieros de Alemania VDI, el Gobierno Federal de Alemania, la 
Federación Europea de Academias Nacionales de Ciencia y Humanidades ALLEA, la Liga Europea 
de Universidades de Investigación LERU, el Fondo para la Investigación Científica de Bélgica FNRS, 
la Autoridad Nacional para la Investigación Científica de Rumanía, El Consejo de Investigación de 
Noruega, el Gobierno Holandés, la Plataforma Tecnológica Europea para la Integración de Sistemas 
Inteligentes. 

En su conjunto, las instituciones científicas europeas están pidiendo a la Comisión: i) una 
representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los aspectos y niveles de la investigación 
científica, así como una integración sistemática de la dimensión de género en todos los aspectos del 
Marco Estratégico Común; ii) en paralelo a estas medidas de transversalidad o mainstreaming,
el desarrollo de acciones y programas específicos. 

Remover los obstáculos y barreras que hoy dificultan las carreras de las mujeres en la ciencia 
europea requiere de políticas públicas efectivas. La Comisión Europea inició este camino en 1999 
con la creación de dos organismos encargados de definir e implementar las líneas de actuación: 
la Unidad de Mujeres y Ciencia, en el seno de la Dirección General de Investigación, y el Grupo 
de Helsinki, un grupo asesor de la Comisión en el que participan los estados miembros con dos 
personas cada uno, una en representación del gobierno y otra en representación de las instituciones 
científicas. En el año 2001 la Comisión publicó un primer documento estado de la cuestión,
el Informe ETAN Promoviendo la excelencia mediante la igualdad de género, que, por primera vez ofrece 
una panorámica global sobre la situación de las mujeres en la ciencia europea. La Unidad de Mujeres 
y Ciencia ha cambiado de nombre en varias ocasiones. En la remodelación de 2010 sus funciones 
han sido asumidas por la Unidad de Ciencia en Sociedad, dentro de la cual se ha creado un Sector
de Género. 

Desde la publicación del Informe ETAN, la Comisión ha financiado un buen número de 
estudios que proporcionan ya una buena base de conocimiento de la situación, sus causas, y las 
medidas desarrolladas hasta la fecha en cada país. El Meta-Analysis of Gender and Science Research 
de 2010 proporciona la panorámica más completa de la investigación actual sobre mujeres y ciencia 
en Europa. Algunos de estos estudios, como PRAGES-Practising Gender Equality in Science, de 2009, 
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dimensión de género en la investigación es un recurso para crear nuevo conocimiento y para 
estimular la innovación, SEÑALA que la dimensión de género debe ser tenida en cuenta en la 
modernización de la instituciones científicas, así como en cualquier otro cambio estructural 
diseñado para mejorar la efectividad y el impacto de la investigación misma; 
RECONOCE el progreso hecho por la Comisión al promover una gestión de los recursos humanos 
más sensible al género en las instituciones de investigación, el programa llamado cambio 
estructural. RECONOCE sin embargo que el cambio institucional es un proceso complejo 
que requiere una estrategia a largo plazo y financiación suficiente, por lo tanto, ENFATIZA la 
necesidad de continuar avanzando en esta dirección, especialmente a través del reforzamiento 
del programa de cambio estructural para la modernización de universidades y otras instituciones 
de investigación, junto con el reforzamiento de la integración de la dimensión de género en la 
investigación europea. 
APOYA también las otras recomendaciones propuestas por el Grupo de Helsinki en su Documento 
de Posición, como la necesidad del apoyo al más alto nivel en los órganos de toma de decisiones, 
el beneficio para las personas y las instituciones de una vida más equilibrada, y el papel esencial 
de la educación científica en la escuela, y ANIMA a los Estados miembros y a la Comisión a seguir 
trabajando en todos estos ámbitos. 
INVITA a la Comisión que considere la viabilidad de una Comunicación sobre género e 
investigación más allá de 2010.2

En desarrollo de estas indicaciones del Acuerdo del Consejo de Competitividad, la Comisión 
inició en 2011 el proceso de redacción de la Comunicación sobre Cambio Estructural, creando un 
Grupo de Expertos con el mandato de redactar un informe que alimentará el contenido de la futura 
Comunicación.3 La adopción de la Comunicación está prevista para finales de 2012. Además, desde 
el año 2010, la Comisión convoca ya las ayudas mencionadas para el Cambio Estructural de las 
instituciones científicas europeas, incluidas en el Programa Ciencia en Sociedad, aunque todavía se 
trata de un pequeño programa con financiación reducida para sólo dos proyectos por convocatoria. 

Se advierte una evolución en el planteamiento de las instituciones europeas hacia el 
entendimiento de la situación de las mujeres en la ciencia como un problema cuyas causas son 
sistémicas y estructurales y que, por ello, requiere medidas más sistemáticas que las tomadas 
hasta la fecha. Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Competitividad plantean cambios 
estructurales de las instituciones científicas dirigidos a una mejor consideración de la dimensión
de género en todos los aspectos y, en particular, en la gestión de los recursos humanos. 
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La Unidad de Mujeres y Ciencia, creada por Acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2005,
es el órgano en cargado de las políticas de transversalidad de género o mainstreaming en la ciencia, 
la tecnología y la innovación en nuestro país. El Ministerio de Ciencia e Innovación responde así a los 
mandatos del Tratado de Ámsterdam y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Dos textos legales que consagran la transversalidad como principio 
de la acción política en materia de igualdad de género, de manera que los poderes públicos deben 
considerar los impactos diferenciados por género y contemplar medidas para promover activamente 
la igualdad entre mujeres y hombres a lo largo del proceso de definir, aplicar y evaluar las políticas 
públicas en todos los estadios de su desarrollo: la legislación, las políticas, los programas, los 
presupuestos, los planes y los proyectos. 

La Unidad de Mujeres y Ciencia propone e impulsa la perspectiva de género en las políticas 
científicas, tecnológicas y de innovación que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres.
De este modo promueve la presencia de mujeres en todos los ámbitos del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación, acorde con sus méritos y capacidades, promueve la transformación 
estructural de las instituciones científicas para una modernización de la gestión de los recursos 
humanos considerando la dimensión de género, y promueve el análisis por género en la 
investigación científica, en los desarrollos tecnológicos y en la innovación, así como la investigación 
específica en el campo de los estudios del género y de las mujeres.

Bajo el impulso de la Unidad de Mujeres y Ciencia, Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación ha incorporado medidas específicas en estos tres ámbitos de acción, recogidos 
notablemente en la disposición adicional decimotercera, sobre implantación de la perspectiva
de género, donde se especifica que:

1. La composición de los órganos, consejos y comités regulados en esta ley, así como de los 
órganos de evaluación y selección del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, se ajustará a los 
principios de composición y presencia equilibrada entre mujeres y hombres establecidos por la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
2. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal 
en la investigación y la tecnología, de manera que su relevancia sea considerada en todos los 
aspectos del proceso, desde la definición de las prioridades de la investigación científico-técnica, 
los problemas de investigación, los marcos teóricos y explicativos, los métodos, la recogida 
e interpretación de datos, las conclusiones, las aplicaciones y desarrollos tecnológicos, y las 
propuestas para estudios futuros. Promoverá igualmente los estudios de género y de las mujeres, 
así como medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en
los equipos de investigación. 
3. El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación recogerá, tratará y difundirá 
todos los datos desagregados por sexo e incluirá indicadores de presencia y productividad. 
4. Los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador al servicio de las 
Universidades Públicas y de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General 
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¿A qué se atribuyen estas diferencias en matemáticas? 
 
El informe incluye varias cuestiones que pueden ayudar a entender mejor la actitud y capacidad 
relativa de varones y mujeres frente a las matemáticas. Las respuestas a estas preguntas parecen 
confirmar que las mayores diferencias por género se encuentran en la actitud hacia las matemáticas 
y mucho menos en las capacidades: las mujeres, en media, muestran niveles de interés y grado de 
entusiasmo hacia de las matemáticas muy inferiores a los de los hombres y, de hecho, las diferencias 
son mucho mayores que las que se encuentran en los resultados de los exámenes.12 

Evolución de PISA 2000 a PISA 2006 

El gráfico 2 muestra los cambios experimentados entre 2000 y 2006 en las diferencias por género en 
los resultados en matemáticas. El gráfico compara los resultados de España con los de UE-15 y EEUU.

En el gráfico se observan diferencias interesantes en la evolución de las diferencias por género. 
Mientras que en España las diferencias a favor de hombres se han reducido de manera considerable 
desde 2000 al 2006 –en más de 10 puntos– dichas diferencias se han mantenido estables en la media 
de la UE-15, al tiempo que han aumentado en Estados Unidos. 

Finalmente, es interesante apuntar que, en términos absolutos, las diferencias por género 
encontradas en matemáticas a favor de los hombres son menores a las diferencias en capacidad 
lectora para las mujeres. 

Ciencias 

Diferencias por género 

Al analizar las diferencias por género en las pruebas de ciencias, el hecho más destacable es que, 
en general, son muy pequeñas, del orden de 1 punto en promedio.13 De hecho, dependiendo de 
la disciplina específica que se trate dentro de las ciencias, en algunos casos los hombres parecen 
obtener mejores resultados y en otros son las mujeres las que obtienen mejores resultados.
Además, en ciencias, contrariamente a lo que se ha descrito para las competencias en capacidad 
lectora y en matemáticas, hay algunos países en los que los varones tienen mejor puntuación, como 
Dinamarca (12 puntos) y Reino Unido (8 puntos), y otros en los que la ventaja es para las mujeres, 
como Finlandia (7 puntos) y Grecia (7 puntos). España refleja el promedio y por tanto no destaca. 

GRÁFICO 3
DIFERENCIAS POR GÉNERO
EN CIENCIAS
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En particular, la presencia relativa de mujeres en España ha aumentado entre 1998 y 2007 alrededor 
de 4 puntos porcentuales en Ingeniería y 1 punto porcentual en Educación y Ciencias Sociales
y Jurídicas. Por el contrario, en el mismo periodo, ha disminuido en casi 2 puntos porcentuales 
en Humanidades y en 6 puntos en Ciencias y Matemáticas. Por su parte, en la UE-15, entre 1998 y 
2007 la presencia relativa de mujeres también ha aumentado cerca de 4 puntos porcentuales en 
Ingeniería y en torno a medio punto en Educación, mientras que el aumento en Ciencias Sociales
y Jurídicas ha sido de casi 4 puntos. Por contra, la presencia de mujeres se ha mantenido estable en 
Humanidades durante dicho periodo, habiendo disminuido en 3 puntos porcentuales en Ciencias y 
Matemáticas. 

Otro dato destacable que presenta la tabla 2 es que pese a su presencia minoritaria, el avance 
en la proporción de alumnas matriculadas en Ingeniería ha sido superior en España (30%) que en la 
UE-15 (25%), y sobre todo con respecto a EEUU (19%). 

Proporción de mujeres licenciadas.
Tasas de graduación totales y por áreas de conocimiento 

Si bien hemos observado la notable presencia de mujeres en la educación universitaria y avance 
en áreas tradicionalmente masculinas, el segundo aspecto que debemos analizar es si esta alta 
incidencia se traduce posteriormente en las correspondientes tasas de éxito. Existen varios estudios 
que analizan las tasas de abandono de hombres y mujeres de la educación universitaria, sobre todo 
en las ciencias e ingeniería. Seymour and Hewitt (1997), o Ginorio (1995) son algunos ejemplos de 
estudios realizados en EEUU en los que, si bien la tasa de matriculación de las mujeres en estudios 
universitarios técnicos es mucho menor que la de los varones, no se encuentra evidencia de que 
las tasas de abandono entre las mujeres sean mayores, una vez que han accedido a dicha área de 
conocimiento. 

La tabla 3 muestra el porcentaje de mujeres que terminan sus estudios universitarios (incluyen 
estudios de Máster), de nuevo en España, UE-15 y EEUU, en dos momentos del tiempo (1998 y 2007) 
distinguiendo por campo de especialización. El primer dato a destacar, al comparar la tabla 2 con la 
tabla 3, es que la proporción relativa de mujeres que terminan sus estudios universitarios es superior 
a la proporción de las que se matriculan, lo que indica que la tasa de abandono universitario es 
mayor entre los hombres. Ello sucede tanto en España, como en la UE-15. En EEUU, por el contrario, 
las tasas agregadas de matriculación y las de graduación de mujeres y hombres son bastante 
similares, al igual que ocurre cuando se desagrega por áreas de conocimiento. 
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TABLA 2
PORCENTAJE DE MUJERES 
MATRICULADAS EN EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA (NIVEL ISCED 5A)
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en la UE-15, donde no se aprecian diferencias muy importantes por género en cuanto a tasas de 
abandono en estos programas. La excepción a estos patrones se encuentra en el área de Ingeniería, 
donde la tasa de abandono de las mujeres es especialmente elevada en los tres espacios geográficos 
analizados. 

Proporción de mujeres doctoras por campos de especialización.
Descripción por cohortes para España 

Una evidencia adicional interesante para España puede obtenerse de la Encuesta sobre Recursos 
Humanos en Ciencia y Tecnología.15 En particular, esta encuesta permite obtener información sobre 
la presencia de mujeres doctoras por campo de especialización según la antigüedad del doctorado 
(entre 0-5 años, 6-15 y más de 15 años de antigüedad), lo que puede ayudar a entender la evolución 
temporal en la presencia de mujeres con doctorados según el campo de especialización. 
 
El gráfico 4 muestra dicha información. Cabe destacar dos resultados: 

a) La presencia de mujeres con doctorados de más de 15 años de antigüedad es mayoritaria en 
Ciencias Médicas y Humanidades, y relativamente alta en el resto de campos de especialización 
(alrededor del 40%), a nuevamente excepción de Ingeniería y Tecnología donde la presencia de 
mujeres doctoras con más de 15 años de antigüedad es casi testimonial (4%). 
b) La evolución temporal es muy favorable a la presencia de mujeres, en especial en las áreas 
donde su incidencia era más minoritaria. En Ingeniería y Tecnología, se ha pasado de un 4% 
a casi un 30% de presencia de mujeres con doctorados recientes. En el resto de los campos 
de especialización, se observa prácticamente la paridad de género o incluso una presencia 
mayoritaria de mujeres con doctorados recientes. 

TRANSICIÓN DEL DOCTORADO AL POST-DOCTORADO.
DIFERENCIAS POR GÉNERO EN ESPAÑA 

Tras la etapa pre-doctoral, y previamente a la entrada en la vida académica propiamente dicha, 
algunos doctores deciden realizar estancias post-doctorales en universidades (en la mayoría de las 
ocasiones) diferentes a aquellas en la cuales han realizado su doctorado. Estas estancias permiten 
extender el campo de aplicación de lo aprendido en la etapa doctoral para la futura vida académica, 
a la vez que posibilitan establecer relaciones profesionales con otros investigadores de la misma 
especialidad. Ambos aspectos son muy recomendables, sobre todo si la etapa doctoral ha sido 
realizada en la misma universidad en la que el estudiante cursó la licenciatura –ahora grado. 

4

GRÁFICO 4
PORCENTAJE DE DOCTORAS
POR CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN SEGÚN
LA ANTIGÜEDAD DEL 
DOCTORADO

GRÁFICO 5
PORCENTAJE DE MUJERES
QUE HAN HECHO UN
POST-DOCTORADO POR 
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN 
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Dado que este libro trata de capturar diferencias por género en la actividad académica,
es interesante saber si hombres y mujeres toman diferentes opciones en cuanto a una estancia 
post-doctoral. El gráfico 5 utiliza datos de la Encuesta sobre RRHH en Ciencia y Tecnología sobre el 
número de doctores que en al año 2006 (el año en el que se hizo la encuesta) estaban haciendo un 
postdoctorado. El gráfico nos ayuda a comprender que no hay diferencias por género en la mayoría 
de los campos de investigación (Ciencias Naturales, Sociales y Humanidades), mientras que las 
mujeres están sobre-representadas en las estancias post-doctorales de las Ciencias Médicas,
y nuevamente infra-representadas en Ingenierías y Tecnologías. 

AYUDAS PÚBLICAS A LA FORMACIÓN DE POST-GRADO Y DE POST-
DOCTORADO EN ESPAÑA. DIFERENCIAS POR GÉNERO 

Si bien no contamos con información detallada de ayudas públicas para la formación de post-grado 
para EEUU y la UE, sí disponemos de información sobre la composición por género de las ayudas 
conseguidas por estudiantes en España para realizar su formación de post-grado. Trataremos pues, 
como en las secciones anteriores, de realizar un análisis temporal, en la medida de lo posible,
así como por campos de especialización. Comenzamos por observar las diferencias en género
en las diferentes becas otorgadas por el Ministerio de Educación. 

Becas pre-doctorales de Formación de Personal 
Investigador (FPI)16

El gráfico 6 muestra la evolución de la proporción de mujeres que han obtenido becas FPI del 
Ministerio, así como las diferencias en cuanto a solicitudes y concesiones de estas becas. Se ofrece la 
información por campos de especialización. Los hechos más destacables son los siguientes: 

a) Para el año 2009, parece que se ha alcanzado la paridad tanto en la concesión como en la 
solicitud de estas becas, al analizar el agregado de todos los campos de conocimiento. 
b) Si bien existen algunas diferencias en las concesiones de becas por campos de conocimiento, 
estas diferencias no son muy notables. Es de destacar que incluso en el área de Ciencia y 
Tecnología se haya logrado la paridad en género. 
c) La tasa de éxito en la concesión de becas a mujeres y varones es muy similar, lo cual nos lleva a 
pensar que lo más probable es que las solicitudes presentadas por personas de ambos sexos sean 
comparables en cuanto a su nivel de calidad. 

5

GRÁFICO 6
PORCENTAJE DE MUJERESEN 
CONCESIONES DE BECAS FPI 
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Contratos Ramón y Cajal

Si bien hemos observado que en las concesiones de becas FPI se ha alcanzado la paridad en género, 
un panorama bien distinto es el mostrado por la concesión de los contratos Ramón y Cajal.17 El 
gráfico 7 ofrece los siguientes datos: 

a) Al analizar conjuntamente las concesiones en todos los campos de especialización, se observa 
una proporción femenina muy estable en el tiempo, alrededor del 30%, en esta categoría
de contratos. 
b) Sin embargo, en el panel inferior-izquierda, se observa que las solicitudes de las mujeres 
también son menores, aunque superan el 30%, lo que nos lleva a inferir que el ratio de 
concesiones/solicitudes en este tipo de ayudas es superior para los hombres que para las mujeres. 
De hecho, esta información queda corroborada por el gráfico del panel inferior-derecha, donde se 
observa que el grado de éxito de los hombres con respecto al de las mujeres en estos contratos 
es mayor. Sin embargo, dado que no disponemos de información sobre la calidad científica de los 
candidatos, en principio no podemos avanzar más sobre las razones de la diferencia por género 
observada. 
c) Si analizamos separadamente cada uno de los campos científicos, se observa una situación 
relativamente estable a lo largo del tiempo en la mayoría de los campos, aunque con presencia 
dispar de las mujeres entre ellos. 
d) El descenso de mujeres en el área de Humanidades es destacable: se pasa de cerca de un 
50% en 2001 a un 24% en 2009. Sin embargo, al carecer de información sobre el porcentaje de 
mujeres en las solicitudes por campo de especialización, no podemos avanzar si bien la razón 
de esta reducción estriba en que ha habido un descenso en el número de mujeres solicitantes 
relativamente a hombres, o bien que se ha producido un descenso en la tasa de éxito de mujeres. 

Contratos Juan de la Cierva

El gráfico 8 refleja la presencia femenina en los contratos “Juan de la Cierva”.18 Se observa que, en términos 
agregados, ésta se sitúa en el nivel del 40-50% –una proporción mayor que en los contratos “Ramón y Cajal”, 
pero menor que en las becas FPI. Las conclusiones a destacar sobre este programa serían las siguientes:

a) Las diferencias por campos persisten, aunque de forma menos latente. 
b) Las diferencias en el grado de éxito en las concesiones son ligeramente más reducidas que en el 
caso de los contratos “Ramón y Cajal”. 

GRÁFICO 7
PORCENTAJE DE MUJERES EN 
CONCESIONES DE CONTRATOS 
RAMÓN Y CAJAL

GRÁFICO 8
PORCENTAJE DE MUJERES EN 
CONCESIONES DE CONTRATOS 
JUAN DE LA CIERVA
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Programa Torres Quevedo  

El programa Torres Quevedo está orientado al trabajo en laboratorios y sector privado, sobre todo
en pequeñas y medianas empresas. Su finalidad, por tanto, no es tan académica como las otras becas 
previamente mencionadas. El gráfico 9 ofrece información sobre la evolución de la presencia de 
mujeres. Los datos más destacables son los siguientes: 
 

a) En cuanto a la evolución, se observa que la presencia de mujeres en estas ayudas es 
relativamente estable y cercana al 40%. 
b) El porcentaje de éxito en las concesiones es favorable a las mujeres (del orden de 3 puntos 
porcentuales). 

Becas Pre y Post-doctorales de la Comisión Fulbright19

Finalmente, observamos la presencia femenina en las becas pre y post-doctorales otorgadas por 
la Comisión Fulbright. Disponemos de información para un horizonte mucho más largo que para 
las ayudas anteriores, lo cual ofrece una mayor riqueza en términos de datos. Los resultados más 
destacables son los siguientes: 

a) Tanto las ayudas de esta Comisión para formación pre-doctoral como post- doctoral relevan 
un impresionante avance en la presencia de mujeres. El avance es particularmente intenso 
en Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. En Ciencia y Tecnología, 
sin embargo, la presencia de mujeres sigue siendo muy escasa en becas pre-doctorales y 
especialmente en las post-doctorales. 
b) La presencia de mujeres en las becas post-doctorales parece ir creciendo con cierto retraso con 
respecto a las becas pre-doctorales. 

CONCLUSIONES

 

a) En la etapa previa al acceso a la formación universitaria (secundaria), los tres informes de PISA 
disponibles hasta el momento indican, tanto en España como en la UE-15, una mejor capacidad y 
actitud lectora de las mujeres frente a los hombres. Cuando se trata de destrezas matemáticas, los 
hombres presentan mejores resultados, aunque con una diferencia notablemente menor que en 
el caso de las capacidades lectoras. Los estudios disponibles recientes parecen confirmar que los 
mejores resultados por parte de los hombres en matemáticas se deben fundamentalmente a que

6
GRÁFICO 11
PORCENTAJE DE MUJERES
EN CONCESIONES DE BECAS 
FULBRIGHT PARA ESTUDIOS 
/INVESTIGACIONES 
POSTDOCTORALES

GRÁFICO 10
PORCENTAJE DE MUJERES
EN CONCESIONES DE BECAS 
FULBRIGHT PARA ESTUDIOS 
/INVESTIGACIONES 
PREDOCTORALES

GRÁFICO 9
PORCENTAJE DE MUJERES EN 
CONCESIONES DE PROGRAMAS 
TORRES QUEVEDO
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las mujeres muestran una menor disposición ante esta disciplina, y no a que la capacidad de hombres 
y mujeres en matemáticas difiera. También muestran que estas diferencias tienden a reducirse en los 
países con mayor igualdad de género. Finalmente, no parecen encontrarse diferencias significativas 
de género por el aprendizaje de las ciencias. 

b) Durante el período 1998-2007, existe una elevada sobre-representación de estudiantes 
universitarias matriculadas en las áreas de Educación (77% de los matriculados en esta área en 2007), 
Ciencias de la Salud (74%) y Humanidades (62%), y una clara infra-representación en Ingeniería 
(30%) y Ciencias y Matemáticas (35%). Estos patrones se cumplen también en EEUU y UE-15, 
destacando como aspecto positivo que la proporción de mujeres matriculadas en Ingeniería es más 
alta en España que las otras dos zonas de referencia. Además este fenómeno de segregación de 
género por tipo de estudios tiende a desaparecer lentamente. Se observa una progresiva reducción 
del número de mujeres, durante los 10 años analizados, en aquellas carreras donde eran mayoritarias 
y un aumento de participación femenina en aquellas otras en que eran minoritarias. Finalmente, 
en consonancia con el argumento de que las mujeres ven la educación superior como un requisito 
imprescindible para su participación laboral en aquellos mercados de trabajo menos competitivos, 
las tasas de graduación femeninas en España y UE-15 superan a las de los varones en casi todas las 
áreas, fenómeno que no se produce en EEUU donde la situación por género está más equilibrada.

c) Las pautas anteriores se repiten en la participación en programas de doctorado, con Ingeniería 
exhibiendo la menor proporción (25%) al igual que ocurre en EEUU y UE-15. Sin embargo, en este 
caso las tasas de doctorado de las mujeres son bastante inferiores a las de los hombres, al contrario 
de lo que ocurre en EEUU.

d) En cuanto a la participación en programas de becas, la presencia de mujeres es mayor en los 
programas predoctorales que en los postdoctorales. La evolución de la presencia de mujeres en los 
programas de posgrado, salvo el Fulbright, no muestra un incremento sostenido en el tiempo que 
refleje el incremento de mujeres cualificadas para obtener estas becas.

e) En los programas de becas pre doctorales la presencia de mujeres se encuentra en el 50%, un 10% 
por debajo de la presencia de mujeres entre las personas cualificadas para obtener las becas. 

f ) En el programa Juan de la Cierva el porcentaje de mujeres se ha reducido progresivamente en los 
últimos cinco años. La presencia de mujeres es notablemente baja en el Programa Ramón y Cajal y 
no parece mejorar con el tiempo. El programa Torres Quevedo tiene una participación de mujeres 
estable en torno al 40%, pero no se trata de un programa académico, sino de un programa de 
incorporación de tecnólogos/as a pequeñas y medianas empresas. 

g) El Programa Fulbright, que es uno de los más competitivos y prestigiosos, es el programa de 
becas con mayor número de mujeres y el único en el que su presencia se incrementa en el tiempo 
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de manera sostenida, tanto en las predoctorales como en las postdoctorales. En el caso de las becas 
pre doctorales Fulbright la proporción de mujeres es ya muy próxima a la proporción de mujeres 
cualificadas para acceder a ellas (mujeres entre el alumnado de pregrado).
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En particular, es muy significativo el notable incremento de la presencia de mujeres en la escala con 
mayores requerimientos (Profesorado de Investigación) en los últimos 5 años, habiendo pasado
de un 12% a 22%, con un punto de inflexión clarísimo en el año 2005. Este incremento significativo 
de mujeres en la escala superior coincide con la imposición en el año 2005 de comisiones paritarias 
en los tribunales del CSIC para la promoción hacia escalas superiores, lo que muestra la eficacia
de estas medidas activas. Pasemos ahora al análisis de la evolución temporal de la presencia
de mujeres desagregando por (i) áreas de conocimiento, e (ii) intervalos de edad. Los gráficos
21 y 22 presentan esta evidencia. 

La observación de la presencia de mujeres por área de conocimiento nos permite destacar los 
siguientes resultados: 

• La presencia de mujeres en la escala superior del CSIC (Profesorado de Investigación) es 
particularmente minoritaria en Biología y Biomedicina y en Ciencias Agrarias. En estos dos campos, 
si bien la presencia femenina en el CSIC ronda el 40% en la escala inferior de Científico Titular, 
disminuye a la mitad en la escala superior. En cualquier caso, resulta esperanzador para el futuro 
que las tasas de crecimiento durante los últimos años hayan sido especialmente elevadas en estas 
dos áreas y en la de Ciencia y Tecnología, incluso en la escala de Profesorado de Investigación. 
• En las áreas de Recursos Naturales y Humanidades y Ciencias Sociales no se observan tantas 
diferencias en cuanto a la presencia de mujeres según las escalas del CSIC. Sin embargo, tampoco 
se observa una evolución tan positiva de mujeres en los últimos 5 años en las escalas superiores, 
tal y como hemos documentado para las áreas más técnicas. De hecho, del 2005 al 2010,
la presencia de mujeres en la escala intermediaria de Investigador/a Científico/a ha decrecido
en al área de Recursos Naturales. En el área de Humanidades y Ciencias Sociales, se ha mantenido 
prácticamente estable en la escala superior e inferior, mientras que se ha incrementado 
notablemente en la escala de Investigador/a Científico/a, aumentando de 32% en 2005 al 42%
en 2010. 

En todos estos datos inciden circunstancias relacionadas con la historia de los centros, los números
de plazas internamente asignadas a las áreas o la nueva contratación resultado de la política interna
de creación de nuevos centros. 

Otro elemento que resulta interesante es la evolución de mujeres en el CSIC por tramos
de edad y área de conocimiento –escalas del CSIC agregadas. El gráfico 22 nos aporta esta 
información. Al igual que con el gráfico anterior, se muestra en primer lugar la presencia de 
mujeres en el CSIC y su evolución temporal según tramos de edad, considerando todas las áreas 
de conocimiento de forma agregada, para pasar después a representar la situación las mujeres por 
tramos de edad en cada área por separado. Este gráfico revela los siguientes hechos destacables: 

GRÁFICO 22
PRESENCIA DE MUJERES
EN EL CSIC POR ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO. EVOLUCIÓN 
TEMPORAL POR TRAMOS
DE EDAD

GRÁFICO 21
PRESENCIA DE MUJERES
EN EL CSIC POR ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO.
EVOLUCIÓN TEMPORAL POR 
ESCALAS DEL CSIC
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Los gráficos revelan los siguientes hechos interesantes: 
 
1. Si se atiende a la evolución temporal del total de las áreas, se observa que las tasas de éxito 
tanto de hombres como de mujeres han descendido a lo largo del tiempo (del 90% en 2008 al 
60% en 2010). Dado que los comités evaluadores prácticamente se han mantenido estables a lo 
largo de estos tres años, la explicación que consideramos más plausible es la siguiente: dado que 
las habilitaciones habían resultado positivas para un conjunto muy reducido de candidatos, por 
estar fuertemente restringidas en número, al comienzo de la etapa de las acreditaciones existe un 
conjunto amplio de candidatos muy cualificados a la espera de lograr la acreditación, que ahora 
no está restringida en número. A medida que estos se van acreditando, los nuevos candidatos que 
toman parte en las pruebas están menos cualificados y, en consecuencia, las tasas de éxito son 
menores. Este fenómeno se produce de forma similar e intensidad entre hombres y mujeres. 
2. Existen diferencias apreciables tanto en evolución temporal como por género según áreas 
de conocimiento: por ejemplo, en Ciencias Sociales, el descenso en las tasas de éxito es muy 
pronunciado (del 90% en 2008 al 50% en 2010 en hombres y del 85% en 2008 al 40% en 2010 
en mujeres). En el polo opuesto, se observa un descenso muy poco pronunciado y similar 
en términos de género en Ciencias, donde las tasas de éxito caen en menos de 15 puntos 
porcentuales entre los dos años. Finalmente, en las áreas de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arte 
y Humanidades, sucede que las tasas de éxito en hombres descienden en estos tres años en cerca 
de 20 puntos porcentuales (del 90% al 70%), mientras que en las mujeres el descenso es mucho 
más pronunciado (del 90% a menos del 60%). 

 
Resumiendo, la evidencia descriptiva presentada con respecto a las acreditaciones a cátedra 
muestra, en primer lugar, que la presencia de mujeres en las pruebas de acreditación es menor 
a la de los hombres en términos relativos a su presencia en cada categoría profesional.
La evolución favorable hacia las mujeres es lenta y reducida. Con respecto a las tasas de éxito, 
se observa un descenso claro en las tasas de éxito de los acreditados, siendo este descenso 
mucho más pronunciado para el colectivo de mujeres. 

Acreditaciones a titularidad. Diferencias por género 
 

A continuación realizamos un análisis similar para las acreditaciones a titularidad. En primer 
lugar, el Gráfico 33 muestra la proporción de mujeres que se han presentado a dicho tipo
de acreditaciones durante los años 2008, 2009 y 2010 por áreas de conocimiento.

El gráfico aporta la siguiente evidencia: 

a. Se observa en primer lugar una presencia femenina mucho más relevante en las pruebas de 
acreditación a titular –entre un 40 y un 45%, atendiendo al total de áreas. Dado que la presencia 

GRÁFICO 33
PORCENTAJE DE MUJERES 
PRESENTADAS A LA 
ACREDITACIÓN A TITULARIDAD 
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En lo referente a las acreditaciones, que han sustituido a las habilitaciones a partir de 2006, los 
datos analizados permiten concluir que la presencia de mujeres en las pruebas de acreditación a 
cátedra es menor a la de los hombres en términos relativos a su presencia en la categoría de profesor 
titular. Con respecto a las tasas de éxito, se observa un descenso claro en las tasas de éxito de los 
acreditados, siendo este descenso mucho más pronunciado para el colectivo de mujeres. El descenso 
en las tasas de éxito se debe posiblemente a que los mejores candidatos han ido progresivamente 
desapareciendo al conseguir la acreditación en los primeros años del proceso. Ahora bien, esta 
explicación no justifica en sí misma que el descenso sea mucho más pronunciado para el colectivo 
de mujeres. Una vez más, carecemos de la información relativa a los méritos individuales de los 
candidatos, sin los cuales no es posible atribuir las diferencias observadas a una causa determinada. 

Estos patrones se encuentran también cuando se analiza el acceso de hombres y mujeres a las 
escalas de Profesorado Investigador, Investigador/a Científico/a y otras categorías inferiores dentro 
del CSIC. En particular, en el CSIC, se ha producido en los dos últimos años una reducción por parte 
de la oferta de plazas que ha afectado más negativamente a las mujeres que a los hombres. 

Impacto de la vida familiar en la carrera científica

En relación al impacto de la vida familiar en la actividad laboral de los investigadores e 
investigadoras, la evidencia presentada indica que la tenencia de hijos claramente parece perjudicar 
a la carrera científica de las mujeres. Para los hombres, sin embargo, la familia, de ejercer un efecto, 
éste sería más bien positivo que negativo. Parece evidente, a la luz de los resultados alcanzados, que 
el cuidado de los hijos interfiere claramente tanto en la productividad científica de las mujeres como 
en sus posibilidades de promoción a categorías superiores a igual productividad. 

Este conflicto entre familia y profesión para las mujeres científicas se ilustra claramente al 
observar la distribución de los académicos y académicas en España según su situación familiar.
De la Encuesta de Recursos Humanos del INE se desprende que sólo un 38% de las catedráticas tiene 
hijos frente a un 63% de los varones y que la proporción de solteras es de un 21% frente a un 15% de 
solteros. Este fenómeno es especialmente llamativo en áreas como Ingeniería y Tecnología, donde 
todas las catedráticas entrevistadas en la muestra son solteras, y en Ciencias Médicas y Ciencias
de la Agricultura donde todas son casadas pero ninguna tiene hijos. 
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APÉNDICE

Descripción de la Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y 
Tecnología (Encuesta RRHH) . Olas 2006 y 2009 

La Encuesta RRHH-2006 es un estudio extensivo de los doctores residentes en España que 
obtuvieron su título de doctor entre 1990 y 2006 en alguna universidad española, tanto pública 
como privada. La unidad estadística son las personas que son doctores y tienen, a lo sumo, 70 años 
(esto corresponde a la categoría ISCED 6/PhD). 

La segunda ola de esta encuesta, la RRHH-2009, que se ha hecho pública en noviembre de 
2010, tiene como ámbito poblacional a todos los doctores, con menos de 70 años, residentes en 
España y que obtuvieron el título de doctor en alguna universidad española, sea pública o privada, 
entre 1990 y 2009.

Para los objetivos de este Libro Blanco, tanto de una como de otra ola se consideran solamente 
a aquellos doctores que en el momento de la encuesta están trabajando en una universidad y/o se 
dedicaban a la investigación. Por tanto, de una muestra de 12.625 doctores encuestados en la
RRHH-2006, nos quedamos con una muestra de 7.299 doctores, que abarca un 57,8% de la muestra.

Con respecto a la RRHH-2009, la muestra inicial únicamente encuesta a 4132 doctores. Si a esa 
muestra le aplicamos la restricción de que los doctores estén trabajando en una universidad o en
un centro de investigación nos quedaríamos con una muestra final en 2281 doctores –el 55,2%
de la muestra total.

La disminución tan notable en el número de doctores encuestados en la ola del 2009 con 
respecto a la ola del 2006 –prácticamente se reduce a 1/3, imposibilita un análisis econométrico 
riguroso al tratar de estudiar las diferencias por género en asuntos como productividad o promoción 
académica especialmente en el caso de las escalas académicas más altas. Por esta razón, si bien por 
una parte, la utilización de la ola del 2009 nos permitiría disponer de unos datos más actualizados, 
por otra, la disminución en el número de encuestados no permite disponer de estimaciones 
suficientemente precisas de las diferencias por género. Esta es la razón fundamental por la cual 
finalmente hemos optado por la utilización exclusiva de la información que proviene de la encuesta 
del 2006.

El cuestionario de la encuesta se compone de los siguientes módulos: Características 
Personales, Doctorado, Situación Laboral, Desempleados e Inactivos, Movilidad y Experiencia 
profesional y Productividad científica. Toda la información sobre el cuestionario, metodología
y resultados puede encontrarse en el INE : 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t14/225&file=inebase&L=0
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NOTAS

1. http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 
2. Council Conclusions Concerning various issues related to the 
development of the European Research Area (ERA), 26 de mayo de 2010, 
Consejo de la Unión Europea. 
3. El Grupo de Expertos está formado por: Inés Sánchez de Madariaga, 
presidenta, Tiia Raudma, relatora, Teresa Rees, Elisabeth Pollitzer, Martina 
Schraudman, Thomas Eichemberger, Sophie Sergent y Alice Hogan. 
4. http://www.portal.advance.vt.edu/; 
 http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383 
5. National Science Foundation, folleto del programa ADVANCE. 
 http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383 
6. http://sitemaker.umich.edu/advance/recruitment__stride_
7. http://projectimplicit.net/generalinfo.php
8. Existen también algunas evaluaciones de capacidad lectora llevadas a 
cabo a estudiantes de cuarto grado –en primaria– como PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Study) e incluso de capacidad analítica, 
como TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 
Ambas evaluaciones se han realizado para muchos países de la OCDE 
recientemente, pero en este informe nos centraremos en los resultados 
obtenidos para los alumnos de secundaria, la etapa previa más 
relevante a la entrada en la universidad. 
9. Los resultados de los test de PISA están estandarizados para que la 
media de los países de la OCDE corresponda a una puntuación de 500 
puntos.
10. Más detalle en “Equally prepared for life? How 15-year-old Boys and 
Girls perform in School”, Informe OCDE 2009.
11. La diferencia es máxima en Corea, de 23 puntos a favor de los 
hombres, mientras que Islandia es el único país donde la diferencia es 
de 15 puntos a favor de las mujeres. 
12. Este punto es importante porque cuando los alumnos tienen más 
dificultad en realizar cierta tarea o disciplina, su grado de interés y 
“entusiasmo” en general disminuye de modo apreciable. El hecho de 
que las diferencias en interés y entusiasmo sean mucho mayores que las 
diferencias en los resultados hace pensar que existen ciertas diferencias 

por género en las preferencias por dicha disciplina, bien genéticas o 
culturales. 
13. En ciencias, se reciben puntuaciones sobre la capacidad en cada 
una de las tres competencias en ciencias: identificar cuestiones 
científicas, explicar fenómenos científicamente y utilizar evidencia 
científica. Asimismo, se obtienen puntuaciones para los conocimientos 
sobre ciencias (i.e. su conocimiento de los procesos de ciencia como 
una forma de investigación) y sus conocimientos de ciencias (i.e. sus 
capacidades en las siguientes áreas: “Sistemas de la tierra y el espacio”, 
“Sistemas físicos” y “Sistemas vivos”). A diferencia de la evaluación 
en matemáticas (más relacionada con la capacidad de identificar 
problemas matemáticos, plantearlos y resolverlos), la evaluación de las 
competencias científicas mide el nivel de conocimiento de conceptos 
relacionados con las ciencias y su interconexión con la investigación 
científica.
14. En cuanto a la evolución en las tasas de matriculación, debido 
a la no disponibilidad de datos de Estados Unidos para 1998, nos 
referiremos exclusivamente a la evolución en España y en la UE-15. 
15. Una descripción detallada de las características de esta encuesta 
puede encontrarse en el Apéndice de este libro blanco. 
16. Agradecemos sinceramente al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
en especial a Carmen Peñas su disponibilidad para ofrecernos todos los 
datos que aquí hemos reportado.
17. El programa “Ramón y Cajal” del Ministerio de Ciencia e Innovación 
tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad investigadora de 
los grupos e instituciones de I+D, tanto del sector público como del 
privado, mediante la contratación de investigadores que hayan obtenido 
el grado de doctor, y que hayan presentado una línea de investigación a 
desarrollar, a través de ayudas cofinanciadas gradual y progresivamente 
por las instituciones receptoras, que identifican y definen sus estrategias 
de investigación y las áreas en las que quieren especializarse.
La resolución del subprograma se fundamenta en un riguroso 
proceso de concurrencia competitiva de los candidatos, que garantiza 
la objetividad, calidad científica y mérito de los investigadores 
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Horas

Trabajo en empleo

Trabajo en el hogar

Ocio

Italia España InglaterraFinlandia

Hombres

3,5

2,2

5,5

Mujeres

2,3

3,5

5,1

Hombres

4,1

1,3

5

Mujeres

1,5

5,2

4

Hombres

4,2

1,4

5,1

Mujeres

2,6

4,5

4,2

Hombres

4,1

2,2

5,2

Mujeres

2,2

4,1

4,5

TABLA 1
TIEMPO MEDIO (HORAS 
DIARIAS) DEDICADO POR 
HOMBRES Y MUJERES
A DIVERSAS ACTIVIDADES, 
INDIVIDUOS DE 20-74 AÑOS 
(2002)
Fuente: HETUS
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GRÁFICO 3
DIFERENCIAS POR GÉNERO
EN CIENCIAS
Fuente: OCDE (PISA). 
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58,8 %

55,1 %

52,9 %

62,0 %

57,8 %

54,4 %

2007

Total
campos

58,6 %

54,2 %

55,3 %

60,9 %

57,8 %

58,0 %

Ingeniería

25,6 %

20,8 %

19,3 %

33,0 %

26,7 %

21,6 %

75,9 %

73,1 %

75,8 %

79,3 %

78,3 %

77,8 %

 

44,9 %

44,0 %

43,6 %

41,0 %

41,1 %

43,4 %

Agricultura y 
Veterinaria

44,8 %

46,5 %

45,8 %

50,9 %

53,0 %

49,9 %

Ciencias de
la Salud

77,6 %

67,3 %

74,6 %

78,6 %

72,1 %

79,5 %

Ciencias 
Sociales y 
Derecho

Ciencias y 
Matemáticas

Educación Humanidades 
y Artes

67,8 %

69,6 %

59,8 %

66,3 %

69,8 %

60,1 %

España

UE-15

EEUU

España

UE-15

EEUU

1998

TABLA 3
PORCENTAJE DE MUJERES 
QUE TERMINAN ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE 
LICENCIATURA Y/0 MÁSTER 
(NIVEL ISCED 5A)
Fuente: Eurostat. Notas: 1) Los 
datos para UE-15 1998 no incluyen 
Bélgica y Luxemburgo. 2) Los datos 
para UE-15 2006 no incluyen Grecia 
y Luxemburgo. 3) Los datos para
UE-15 2007 no incluyen 
Luxemburgo. 
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GRÁFICO 5
PORCENTAJE DE MUJERES 
QUE HAN HECHO UN
POST-DOCTORADO 
POR CAMPO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
Fuente: Encuesta sobre Recursos 
Humanos en Ciencia y Tecnología 
2006.
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Total Ciencias Naturales Ingeniería y Tecnología Ciencias Sociales

75 %

50 %

25 %

0 %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

75 %

 

50 %

25 %

0 %

Humanidades 

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Mujeres sobre el total de 
solicitudes
% Mujeres sobre el total de 
concesiones

% de éxito en concesiones, 
varones.
% de éxito en concesiones, 
mujeres.

GRÁFICO 6
PORCENTAJE DE MUJERES EN 
CONCESIONES DE BECAS FPI
Fuente: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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75 %

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %

Total Ciencias Naturales Ingeniería y Tecnología Ciencias Médicas Ciencias de la Agricultura Ciencias Sociales Humanidades
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2002
2003
2004
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GRÁFICO 7
PORCENTAJE DE MUJERES EN 
CONCESIONES DE CONTRATOS 
RAMÓN Y CAJAL
Fuente: Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
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75 %

50 %

25 %

0 %

Total Ciencias Naturales Ingeniería y Tecnología Ciencias Médicas Ciencias de la 
Agricultura

Ciencias Sociales Humanidades

Hasta 1974
1975 - 1981
1982 -1988
1989 -1995
1996 - 2002
2003 - 2009

GRÁFICO 11
PORCENTAJE DE MUJERES
EN CONCESIONES DE BECAS 
FULBRIGHT PARA 
ESTUDIOS /INVESTIGACIONES 
POSTDOCTORALES
Fuente: Programa Fulbright.
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GRÁFICO 12
PORCENTAJE DE MUJERES 
SOBRE PROFESORADO
EN ESPAÑA
Fuente: INE.
Nota: Cátedras: Catedrático/a 
de Universidad; Titularidades: 
Profesor/a Titular de Universidad; 
Ayudantías:  Profesor/a Ayudante
de Universidad, Ayudante Doctor/a 
y Profesor/a Contratado/a Doctor/a.

Cátedras
Titularidades
Ayudantías
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GRÁFICO 16
PORCENTAJE DE MUJERES
EN CÁTEDRAS, POR ÁREA
Fuente: INE.
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GRÁFICO 17
PORCENTAJE DE MUJERES 
SOBRE TITULARES POR ÁREA 
Fuente: INE.
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
CON MENOR PRESENCIA DE 
MUJERES TITULARES
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Ciencias 
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GRÁFICO 21
PRESENCIA DE MUJERES EN EL CSIC POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO.
EVOLUCIÓN TEMPORAL POR ESCALAS DEL CSIC. Fuente: CSIC

2001
2005
2010
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TABLA 13
DISTRIBUCIÓN DE DOCTORES 
POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL, SEGÚN VARIAS 
FUENTES DE DATOS 
Notas: 1. Los porcentajes de las dos 
olas de la Encuesta sobre RRHH 
se han calculado ponderando las 
observaciones con sus respectivos 
pesos. 2. La categoría “Otros 
doctores” incluye: (i) En el caso 
de las Estadísticas de Enseñanza 
Universitaria: Asociados, Ayudantes 
Doctores, Contratados Doctores 
y Profesores Visitantes. En el caso 
de los profesores asociados es 
posible que haya personas sin 
doctorado, pero las estadisticas de 
Enseñanza Universitaria no permiten 
identificarlos. (ii) En el caso de las 
dos olas de las Encuestas sobre 
RRHH: Profesor asociado, emérito, 
visitante, ayudante y similar y otros. 
En estenemos la certeza de que 
todos los individuos incluidos
en alguna de estas categorías
son doctores. 

Total Doctores/as

Total Mujeres (%)

% Catedrático/a Universidad y Catedrático/a 
Escuela Universitaria

% Mujeres entre CU y CEU

Profesorado titular (%)

% Mujeres entre el profesorado titular

Otros Doctores

% Mujeres entre Otros Doctores

Estadísticas Ense-
ñanza Universitaria 

(2005-2006)

71,817

23,907 (33,3 %)

15,5 %

18,1 %

39,1 %

36,5 %

45,4 %

35,7 %

Distribución según escalas o sexo

RRHH 2006

48,230

22,042 (45,7 %)

3,3 %

20,6 %

54,4 %

41 %

42,3%

48,2 %

RRHH 2009

46,305

20,447 (44,2 %)

4,5 %

25 %

59 %

41,1 %

36,5 %

48,2 %
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