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Las mujeres como factor clave de cambio de percepción en las ingenierías en 
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Women as a key factor in changing the perception of engineering in Spain. 

 

Silvia Spairani/Luis Aragonés/Yolanda Villacampa/Isabel López 

Universidad de Alicante  
 

 

Resumen 

Ante la invisibilidad de la mujer en los estudios de Ingeniería surge el proyecto Quiero Ser 

Ingeniera para una coeducación y educación no sexista. El objetivo de este proyecto es 

mostrar a las niñas evidencias sobre el impacto de cualquier tipo de ingeniería en la 

sociedad, el talento y la capacidad innovadora de las mujeres en esta materia e impulsar su 

posible vocación. Todo ello, para paliar la socialización diferenciada y los roles de género 

que imposibilitan despertar interés por el campo de las Ingenierías, motivando a las niñas a 

pasar de meras usuarias a agentes activos de lo que están aprendiendo en los institutos. El 

proyecto consta de cuatro fases: i) Coloquios con la comunidad educativa (padres, madres, 

profesores, etc). ii) Jornada: Yo voy a ser Ingeniera. iii) Prácticas Escuela Politécnica Superior 

de la UA. iv) Campus EngineeringGirl. Las dos primeras fases pretenden cambiar actitudes y 

comportamientos sesgados en materia de género, mientras las dos últimas fases implican a 

las alumnas en la práctica de diferentes ingenierías. El proyecto educativo se desarrolló bajo 

un razonamiento crítico y un compromiso social relacionado con la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, con la pluralidad y diversidad de realidades de la Ingeniería actual. 

Palabras claves: ingeniería, perspectiva de género, sesgos de género, mujer, lenguaje 

inclusivo 

 

Abstract 

The project Quiero Ser Ingeniera (I Want to Be an Engineer) arises from the invisibility of 

women in engineering studies for coeducation and non-sexist education. The aim of this 

project is to show girls evidence of the impact of any type of engineering in society, the 

talent and innovative capacity of women in this field and to promote their possible vocation. 

All this, to palliate the differentiated socialization and gender roles that make it impossible 

to awaken interest in the field of engineering, motivating girls to go from mere users to 

active agents of what they are learning in high schools. The project consists of four phases: 

i) Discussions with the educational community (fathers, mothers, teachers, etc). ii) 

Workshop: I am going to be an engineer. iii) Work experience at the Polytechnic School of 

the UA. iv) EngineeringGirl Campus. The first two phases aim to change gender biased 
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attitudes and behaviors, while the last two phases involve female students in the practice of 

different engineering disciplines. The educational project was developed under a critical 

reasoning and social commitment related to effective equality between women and men, 

with the plurality and diversity of realities of current engineering. 

Keywords: engineering, gender perspective, gender biases, women, inclusive language 

 

1. Introducción 

 

Las mujeres siguen representando un porcentaje notablemente inferior al de los hombres 

en el ámbito de las Ingenierías, que evidencia una brecha tecnológica al no atraer al género 

femenino y no mostrar el interés o la vocación que las mujeres pueden tener en este campo 

de conocimiento y trabajo. A pesar de que actualmente el 54% del alumnado universitario 

son mujeres, tan sólo el 26% de las estudiantes optan por cursar alguna titulación de 

Ingeniería (Ministerio de Educación, 2016). Si bien la media europea de egresadas se sitúa 

en torno al 26,6%, el problema se agrava cuando se analizan los datos del porcentaje de 

mujeres que están empleadas en el sector de la ingeniería, un 16,9% según datos de 

Eurostat (2016).  

A pesar de la perspectiva de futuro y de la demanda de puestos de trabajo, la 
ingeniería es una profesión dominada por el hombre (Fox, 2006), de ahí la necesidad de su 
empoderamiento en estas disciplinas para mejorar sus oportunidades laborales. En la 
mayoría de los países occidentales, la dominación no es solo masculina sino masculinizada 
(Galloway, 2007). La reflexión de Infante, Román, and Traverso (2012) deja claro que, no 
tenemos una igualdad de oportunidades efectiva, desde el punto de vista laboral en el 
sector de la construcción. 

 
“Todo esto se puede ver acentuado en el sector de la construcción por el 

hecho de que los agentes implicados en el mercado laboral pudieran considerar 
a las mujeres como un colectivo único e invariable y que no están capacitadas 
para determinados trabajos. Por ejemplo, pudiera considerarse que las mujeres 
no pueden desempeñar el trabajo a pie de obra al no contar con suficiente fuerza 
física no preparación o motivación y que, además, pueden dar pie a situaciones 
de conflicto con los compañeros por rivalidades de tipo sexual o por hacerles 
asumir las tareas que ellas no sean capaces de hacer, y cuando alguna 
demuestra lo contrario lo consideran como la excepción que confirma la regla.”  

 
Pero para cumplir con la urgencia social de perseguir y conseguir la igualdad de género 

respecto a la demanda que la industria precisa de graduados/as en ingeniería, es 

fundamental ponerla en práctica en las universidades para que puedan disponer de todo su 

alumnado y así permitir eliminar los estereotipos asociados a pensar que existen carreras 
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más idóneas según el género (Martínez & Delibes, 2018). Por lo tanto, parece obvio que un 

gran paso adelante en esta dirección sería aumentar el número de mujeres en las aulas de 

ingeniería (Chías Navarro, 2011).  

Sin embargo, aunque a esta solución últimamente se le está dando gran importancia, 

son pocos los estudios que reciben la atención o los recursos necesarios para que esto 

suceda. En muchos casos, las mujeres parecen permanecer invisibles a los programas de 

implementación para abordar la escasez de personas con habilidades en estas industrias 

(Alcocer, Grigoriadou, & Gavilanes, 2018). Asumir, la urgencia de integrar la visión de las 

mujeres en los procesos de diseño en la ingeniería, su construcción y gestión de su ámbito 

tecnológico y científico (equidad tecnológica) es una necesidad. Esto se puede observar en 

un estudio realizado por el gobierno australiano en 2006 en ciencia, ingeniería y tecnología 

(DEST 2006), en el que se detalla la escasez actual y futura de habilidades en esos sectores 

y la recomendaciones para abordarlas. Cuestión que choca, tras consultar sus 79 páginas, al 

ver que ni una sola vez se utiliza la palabra "mujer", ni se presentan datos desglosados por 

género, ni se menciona en modo alguno la ausencia de mujeres como un tema que debe 

abordarse o desde el cual desarrollar una posible solución. No obstante, el Consejo 

Australiano de Decanos de Ingeniería en un informe elaborado, sí que ha reconocido y han 

propuesto algunos remedios (King, 2008a). 

Son muchas las iniciativas y actuaciones realizadas en todo el mundo en estos 

últimos treinta años dirigidas a aumentar, por un lado, el número de estudiantes y, por otro, 

a que éstas se desarrollen dentro del campo ingenieril (Gill, Mills, Franzway, & Sharp, 2008). 

Sin embargo se ha comprobado como el número de alumnado ha disminuido tanto en 

Australia como en EE.UU. (Grose, 2006; J. E. Mills, Ayre, & Gill, 2011). Y, además, la 

proporción de mujeres que estudian ingeniería se ha mantenido prácticamente estática 

desde 2012 (Peers, 2016). 

Un análisis por continentes nos indica que el número de mujeres que ejercen la 

profesión como ingenieras es de un 18% en Europa, un 14% en EEUU, y un 11% en Australia 

(Eurostat, 2015). Sin embargo, la media Europea de egresadas es de un 26,6%, llegando en 

países como Polonia y Dinamarca hasta un 51,1% y 36,1% (Eurostat, 2016). En los Estados 

Unidos la primera mujer que obtuvo un título de ingeniería fue en 1892 (Sloan, 1975), por 

otro lado, tan solo el 15,9% de los que ejercen la profesión de ingeniería son mujeres, con 

lo que se puede observar que el progreso ha sido muy lento. Por lo tanto, esta profesión 

también tiene género, y este es el masculino (Cockburn, 1985; Cynthia, 1985; Hacker, 1981; 

McIlwee & Robinson, 1992). La ingeniería pertenece a esa categoría de profesiones 

consideradas ocupaciones de género en las que los miembros de un sexo, en este caso los 

hombres, se consideran más apropiados para el trabajo según los estereotipos de género 

(Ely & Padavic, 2007). Como resultado, las mujeres que cruzan este límite profesional 

pueden encontrar resistencia entre sus compañeros/as de trabajo, subordinados y 

superiores, que deben ser vistas como anomalías (Faulkner, 2009; Miller, 2004). Para 



 
299 

superar esta brecha de género es necesario poner en marcha medias específicas para las 

mujeres ya que estamos lejos de poder afirmar que el mero paso del tiempo tenderá a 

corregirlo de manera “natural”.  

De hecho, los indicios apuntan a que el número de ingenieras han llegado a un nivel 

estable o están en declive en países como Australia, Canadá, EE.UU. y el Reino Unido (King, 

2008b; Yoder, 2012). Sin embargo, hay numerosos informes y estudios internacionales que 

han demostrado repetidamente que existen problemas significativos tanto en el aumento 

en la matriculación como en la retención de mujeres en la ingeniería (Cronin & Roger, 1999; 

J. Mills, Mehrtens, Smith, & Adams, 2008; Thom, 2001; C. o. t. A. o. Women, Minorities in 

Science, & Development, 2001; E. T. A. N. W. G. o. Women & Science, 2000). Además, 

estudios realizados en EE.UU. (Ohland et al., 2008) han demostrado patrones de retención 

similares entre hombres y mujeres, estas tasas son todavía muy bajas (53%), lo que sugiere 

que solo el aumento en matriculación no es efectiva y que la experiencia en la educación en 

ingeniería no encaja con las aspiraciones de un número significativo de estudiantes 

(Khazanet, 1996; Lewis, Harris, & Cox, 2007; Mattis, 2007). De ahí, la necesidad de hacer 

visibles tanto en los últimos cursos de primaria como en los primeros de secundaria a las 

mujeres para incrementar las vocaciones tecnológicas femeninas en los estudios 

universitarios relativos a las ingenierías.  

En las últimas décadas, los organismos públicos, la industria y las instituciones 

educativas han gastado cantidades significativas de tiempo y dinero en intentos de 

aumentar el número de mujeres que se matriculan en carreras de ingeniería. Sin embargo, 

los resultados han sido escasos. Con frecuencia, los aumentos en la matrícula femenina que 

se producen no se sostienen cuando se agota la financiación, o cuando las personas clave 

involucradas en una iniciativa ya no pueden continuar (Clewell & Campbell, 2002; Lewis et 

al., 2007). También se han realizado programas dirigidos a la educación primaria y 

secundaria para intentar involucrar a todos los estudiantes en la ingeniería y en las 

habilidades de matemáticas y ciencia. Algunas de estas iniciativas se han centrado 

especialmente en las niñas y las mujeres (National Science Foundation, 2011; Thom, 2001). 

Sin embargo, el éxito ha sido limitado y, a menudo, de corta duración para hacer cambiar la 

tendencia seguida. 

La causa del poco existo puede deberse a la visión que la mayoría del alumnado 

tienen de la ingeniería, la cual consideran dura y sucia. También, porque su asociación con 

la maquinaria pesada implica una necesidad de fortaleza física y resistencia. Sin embargo, 

en estos días, es más probable que el ingeniero o la ingeniera profesional se encuentre en 

un despacho o en un laboratorio que en el campo. Es la persistencia de las imágenes 

desactualizadas lo que demuestra que la profesión está codificada de una manera poderosa, 

más que otras profesiones comparables de alto nivel. Por otro lado, las niñas en el hogar y 

en la escuela son menos propensas que sus hermanos a ser alentadas a pensar en la 

ingeniería como este tipo de carreras, a menos que haya una conexión significativa en su 
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grupo social o familiar inmediato (Gill, Ayre, & Mills, 2017). En esta misma línea, J. E. Mills 

et al. (2011), informaron que muchas ingenieras, en la elección de una carrera, son 

animadas por un padre u otro pariente masculino en la profesión de ingeniería, mientras 

que otras son animadas a hacerlo por su profesorado. Por lo tanto, el apoyo de una persona 

significativa podría ser decisiva para que una mujer joven opte por una carrera no 

tradicional. 

El objetivo general que ha animado a la realización del Proyecto Quiero Ser Ingeniera 

es la generación de una experiencia y conocimiento de calidad para la toma de decisiones 

eficaces tendentes a potenciar la igual de oportunidades en la enseñanza secundaria, por 

ser una etapa de vital importancia en la elección de lo que se quiere estudiar. En este 

sentido, entendemos que los resultados obtenidos pretenden dar una visión general a la 

comunidad educativa (familiares, profesorado y alumnado) de la utilidad de la ingeniería en 

España. De manera que todos ellos cambien la visión negativa acerca de la presencia de la 

mujer en la ingeniería, y las niñas puedan decidir sin prejuicios dedicar su vida a la profesión 

de ingenieras y cuenten con el respaldo y apoyo de familiares y profesorado. Todo ello, con 

el deseo que resulte de utilidad para avanzar en el establecimiento de tendencias futuras 

con equidad e igualdad de género, que a su vez permitan a la educación española una más 

eficaz toma de decisiones sobre esta problemática.  

2. Desarrollo del proyecto 
 

No podemos obviar que sin mujeres las grandes empresas y universidades dedicadas a las 

ingenierías seguirán siendo cosa de hombre. El liderazgo femenino sólo se hará realidad si 

en los títulos universitarios de Ingeniería y Tecnología se visualizan y se muestran a la 

sociedad como los que tengan la mejor inserción laboral y una demanda exponencial para 

las próximas décadas. Es decepcionante ver como cada vez menos la juventud decide elegir 

estas titulaciones, la desigualdad en el acceso a carreras de ingeniería conlleva, como no 

puede ser de otra manera, cerrar posibilidades de independencia laboral y de desigualdad 

salarial de las mujeres. Además, continuamos con el inconveniente que las mujeres cuando 

por fin terminan y se van a incorporar laboralmente a tiempo parcial o total sufren graves 

estereotipos descriptivos sobre rasgos de personalidad para justificar los obstáculos y 

conseguir un puesto de responsabilidad en la obra como indica Navarro-Astor, Román-

Onsalo, and Infante-Perea (2016). 

“Los estudios internacionales sobre barreras percibidas apuntan a una 
percepción del sector bastante cercana a la realidad, por parte de quienes aún 
no tienen experiencia en él. En la mayoría de las investigaciones, las estudiantes 
tienen consciencia de los obstáculos que les esperan en el mercado laboral; no 
obstante, la asignación sexual de los puestos y funciones, así como la exclusión 
de las mujeres de las redes sociales, son dos barreras no identificadas como 
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tales. Merece mención el caso de aquellas estudiantes que, sabiendo que 
existen, piensan que no les van a afectar. 

 
Esta situación, que se conoce como "déficit de talento", es ya es un problema en el área de 

Ingeniería y está causando un desequilibrio entre la oferta profesional y las necesidades del 

mercado laboral, que conlleva que la mujer siempre pierda e imposibilite acabar con la 

brecha salarial y el techo de cristal en el sector de la construcción. Universidades y empresas 

advierten que sin los profesionales adecuados, la economía la consolidación podría estar en 

peligro (BLS, 2012). Queda, sin duda, mucho por avanzar de ahí que sea necesario fomentar 

las vocaciones y el empoderamiento de las mujeres en este sector a edades cada vez más 

tempranas, demostrando que la ingeniería tiene un gran futuro en el desarrollo de los países 

en desarrollo, y también en los países desarrollados. Además, hace cinco años la Oficina de 

Estadísticas Laborales de EE.UU. predijo un crecimiento del empleo muy superior a la media 

en la próxima década en el sector de la ingeniería, aproximadamente un 19%. Esto supone 

una clara necesidad de contar con titulados en ingeniería cualificados (BLS, 2012; Johnson, 

2013).  

La paradoja es que, en el acceso a la universidad, la presencia de la mujer (54%) es 

mayoritaria en relación con los hombres (46%), pero eso no se traduce en que quieran 

estudiar las ingenierías que les permita acceder a puestos de responsabilidad en la misma 

proporción. De ahí, la necesidad urgente de impulsar y fomentar medidas que integren la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o 

indirectamente por razón de sexo en el ámbito educativo y, en particular, a edades 

tempranas. Todo ello, para mejorar el sector de las ingenierías y la paridad en los puestos 

ejecutivos de las grandes empresas destinadas al sector de la construcción.  

De hecho, existen ejemplos de casos exitosos para lograr medidas que mejoran las 

competencias en Matemáticas, Biológicas o Áreas de Ingeniería Química (Subotnik, 

Miserandino, & Olszewski-Kubilius, 1996), entre otras, el Instituto de la Mujer y cinco 

Universidades (Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de 

Madrid, Universidad de Burgos, Universidad autónoma de Madrid y Universidad Politécnica 

de Cartagena) se han unido para desarrollar un programa para abrir las vocaciones del 

alumnado, especialmente las mujeres. El proyecto se ha denominado Quiero Ser Ingeniera 

y se desarrolla en cuatro fases. 

2.1. Charlas informativas con la comunidad educativa 
 

Estas sesiones tiene una gran importancia, ya que debido a la imagen desactualizada (la 

ingeniería se considera dura y sucia, asociada con la maquinaria pesada, etc.) de la 

profesión, hay investigaciones que sugieren que los padres y maestros no estaban 

dispuestos a alentar la ingeniería como una línea de trabajo apropiada para las niñas 

(Harding, 1996; Reinberg & Lewis, 1996). Las niñas en el hogar y en la escuela son menos 
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propensas que sus hermanos a ser alentadas a pensar en la ingeniería como un posible 

futuro, a menos que haya una conexión significativa en su inmediato grupo social o familiar 

(Gill et al., 2017). En esta misma línea J. E. Mills et al. (2011) informaron que muchas 

ingenieras, en la elección de una carrera, son animadas por un padre u otro pariente 

masculino en la profesión de ingeniería, mientras que otras son animadas a hacerlo por sus 

profesores. Por lo tanto, el apoyo de una persona significativa podría ser decisiva para que 

una mujer joven opte por una carrera no tradicional. 

Por lo tanto, esta primera fase trata de sesiones informativas para eliminar los 

estereotipos que sesgan la orientación paritaria hacia las ingenierías. Básicamente, en 

dichas sesiones se explica el alcance del proyecto al profesorado, a cada orientador escolar, 

a los padres y a las madres. Por ende, el objetivo de esta primera fase es implicar en el 

proyecto a todos los agentes que pueden influir en la elección del alumnado en sus futuros 

estudios universitarios o de formación profesional. Así, lo primero que se hizo fue mandar 

un comunicado tanto por correo como por escrito a todos los institutos de la provincia (224 

institutos). Se seleccionaron todos aquellos centros que contestaron y que cubrían todas las 

zonas de la provincia de Alicante. Finalmente se recorrieron 26 institutos localizados en 11 

municipios de la citada provincia de Alicante para informar sobre el proyecto a toda la 

comunidad educativa. A estas charlas (Figura 1), realizadas por profesorado de ingeniería de 

la Universidad de Alicante, estaban invitados cualquier docente, orientador y responsable 

de los centros educativos, así como los padres y madres del alumnado.  

 

Figura 1. Imágenes de algunas de las charlas realizadas en los centros de educación superior. 

a) IES Hermanos Amorós (Villena). b) IES Malladeta (Villajoyosa). 

 

 

 

Los objetivos marcados fueron: (i) celebrar unas sesiones informativas en las que se explique 

el alcance del proyecto a cualquier docentes, orientador y responsable de centro de los 
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institutos involucrados. (ii) La importancia de esta sesión será la de implicar y concienciar, 

desde el primer momento, a todos los agentes que pueden influir en la decisión de la alumna 

en la elección de sus futuros estudios universitarios o de formación profesional.  

2.2. Jornadas: Yo voy a ser Ingeniera 
 

Se trata de una jornada en la que todo el alumnado de 1º y 2º de la ESO acudirán a la 

Universidad de Alicante dónde verán una exposición interactiva de distintos proyectos de 

ingeniería y presenciarán un coloquio desarrollado por mujeres líderes y de referencia en el 

sector empresarial tecnológico, de construcción, telecomunicación, etc. Estas acciones 

tienen por objetivos, despertar el interés, mostrarles el talento y las aptitudes de las mujeres 

ingenieras (principalmente de las alumnas) por esta disciplina, cambiando estereotipos y 

motivándolos a ser agentes activos de la misma, entre otras cuestiones porque así se 

considera también se avanza en la visualización de la figura de la mujer ingeniera hacia la 

igualdad de oportunidades.  

En esta fase participaron alrededor de 2000 estudiantes distribuidos en dos jornadas 

propiciando una educación y sensibilización en igualdad de oportunidades. Estas jornadas 

comenzaban con un recorrido por 8 stands relacionados con las diversas ingenierías que se 

ofertan específicamente en la Universidad de Alicante (Figura 2 a y b). En esta zona, durante 

aproximadamente una hora, el alumnado podía conocer y realizar diferentes experimentos 

y acciones relacionadas con las citadas ingenierías. Los stands mostraban: i) la ingeniería 

robótica mediante diferentes tipos de robots y drones; ii) la ingeniería multimedia mediante 

videojuegos y gafas de realidad virtual; iii) la ingeniería civil mediante maquetas de puentes 

y ensayos de resistencia; iv) la ingeniería química mediante experimentos de diferentes 

reacciones; v) la biomedicina mediante diferentes inventos para mejorar la vida de los 

enfermos; y vi) la arquitectura mediante una muestra de la movilidad en la ciudad y con la 

visualización de 2 maquetas de edificios singulares realizadas por alumnado de 5º curso de 

fundamentos de la arquitectura. 

A continuación, se accedía al paraninfo de la universidad (Figura 2 c y d) en el que se 

entregaba una encuesta a realizar, un folleto con información sobre las diferentes 

titulaciones de ingeniería en la UA y un detalle consistente en un bolígrafo y una pulsera con 

el lema del proyecto.  

Una vez situados cada estudiante dentro del paraninfo, se realizó un acto en el que 

distintas ponentes de referencia del sector empresarial tecnológico, de construcción, 

telecomunicación, etc., realizaron diferentes charlas. Estas profesionales contaron al 

alumnado sus experiencias dentro de los distintos trabajos relacionadas con la ingeniería. 

Para finalizar estas jornadas un monologuista hizo una pequeña reflexión acerca de la visión 

de la ingeniería y de las mujeres en la ciencia mostrándoles a las niñas que su incorporación 
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con perfiles tecnológicos más preparados y con mayor nivel de estudios, respecto a sus 

antecesores, puede propiciar una mejora en la sociedad y el mundo.  

 

Figura 2. Fotografías de algunos de los stands (a,b) y del interior del paraninfo (c,d). 

 

 

2.3. Prácticas EPS 
 

El objetivo de estas actividades era visualizar la parte práctica de la ingeniería desarrollando 

los conceptos teóricos que se aprenden en el instituto. En este caso las estudiantes de la 

ESO tuvieron un contacto directo con las cinco ramas básicas de la ingeniería que se 

desarrollan en la Escuela Politécnica Superior de Alicante (Ing. Química, Ing. Civil, Ing. 

Multimedia, Ing. Informática e Ing. Sonido e Imagen en Telecomunicación). Durante toda 

una tarde las alumnas asistieron a 4 prácticas de laboratorio (Química, Civil, Multimedia, y 

Sonido y Telecomunicaciones) en las que fueron agentes activos en el desarrollo de las 

mismas. 

Esta fase se realizó en 6 días, durante los cuales 200 alumnas distribuidas en grupos 

de 15 asistieron a la universidad a realizar cuatro prácticas de 30-40 minutos, relacionadas 

con las citadas titulaciones de ingeniería que se imparten en la UA. 
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2.3.1. Ingeniería Civil 
 

En todas las sesiones se proyectó un video de unos 5 minutos explicando cuales son las 

actividades profesionales en las que se involucran tanto a los Ingenieros Civiles e Ingenieros 

de Caminos como a las Ingenieras Civiles e Ingenieras de Caminos, una vez realizada esta 

presentación se realizaba una de las siguientes actividades:  

• Rotura de probetas de hormigón y acero. Durante esta práctica se explicaban los 
conceptos básicos de resistencia mecánica de los materiales de construcción. 
Principalmente la resistencia a la compresión y la tracción. Para ello se realizaron 
varios ensayos de resistencia mecánica en los que se rompía una probeta de 
hormigón a compresión y una probeta de acero a tracción.  

• Hidráulica. En esta actividad se realizaba una práctica en un canal explicando el 
concepto de velocidad en un líquido y su relación con la pendiente del canal. Se 
terminaba la práctica realizando el drenaje de un terreno. 

• El rozamiento. La práctica consistía en evaluar el coeficiente de rozamiento en una 
carretera y determinar todos los factores que pueden influir tanto positiva como 
negativamente sobre el mismo (porosidad, aspereza, existencia de agua, hielo, etc.). 

• Caracterización de rocas. En estas sesiones se explicaban los distintos tipos de rocas 
y su resistencia mecánica. La práctica incluía la rotura de varias probetas para 
evaluar la resistencia mecánica de distintos tipos de rocas.  
 

2.3.2. Ingeniería Química 
 

En las sesiones referentes a ingeniería química se realizaron las siguientes prácticas: 

• Determinación del pH. Durante esta práctica se determinó el pH de algunos 
alimentos y otros productos líquidos. Además, se observó el cambio de pH a lo largo 
del tiempo de una disolución ácida cuando se añade un antiácido. Con ello, se 
visualiza las reacciones químicas ácido-base estudiadas en la enseñanza secundaria 
y simulan las reacciones que se producen en el cuerpo humano.  

• Producción de nanopartículas de hierro. Tutorizadas por personal de la universidad 
sintetizaron nanopartículas de hierro cerovalente encapsuladas en carbono que 
pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones ambientales. Las alumnas pudieron 
experimentar en el laboratorio y observar el comportamiento de estas partículas, 
así como sus aplicaciones. 
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Figura 3. Alumnas durante las prácticas EPS de Ingeniería Química. 

 

2.3.3. Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones 
 

En el desarrollo de las prácticas de ingeniería en sonido e imagen en telecomunicaciones se 

realizaron las siguientes experiencias: 

• Jaula de Faraday, el objetivo de esta experiencia es poner de manifiesto el 
funcionamiento de una jaula de Faraday y cuáles son sus aplicaciones. Una jaula de 
Faraday es una caja construida de un material conductor. En su interior no hay 
campo y ninguna carga puede atravesarla, por lo que no se propagan las ondas 
electromagnéticas. En este taller pondremos de manifiesto este fenómeno con una 
radio (Figura 4a) y las estudiantes podrán comprobarlo con su propio teléfono móvil, 
pues al envolverlo en papel de aluminio, perderá la cobertura. 

• Sistema de proyección de vídeo en 3D (Figura 4b). En esta actividad se construyó 
un sistema de proyección 3D mediante una transparencia recortada en forma de 
pirámide truncada invertida. Al apagar las luces y situando esta pirámide sobre una 
superficie proyectora (un monitor, una tableta o incluso un teléfono móvil), se 
puede disfrutar de una proyección en 3D de forma similar a las proyecciones 
cinematográficas. 

 



 
307 

Figura 4. a) Radio dentro de una Jaula Faraday. b) Sistema de proyección 3D.

 

2.3.4. Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia 
 

En los talleres relacionados con la ingeniería informática y la ingeniería multimedia se 

realizaron dos prácticas diferentes. 

• Robótica. En esta práctica se realizaba una pequeña introducción en la que 
explicaron las diferentes partes de un robot, las niñas aprendían qué es un sensor y 
para qué sirve y se iniciaron en la programación de un robot educativo (Figura 5a). 

 

Figura 5. a) Práctica de Robótica. b) Práctica de inteligencia artificial. 

 

 

• Inteligencia Artificial, las alumnas aprenden conceptos relacionados con la 
Inteligencia Artificial y lo que hay detrás de este campo tan relevante en la 
actualidad. Se explica que los ordenadores en sí no aprenden sino que lo hacen 
algoritmos (programas) preparados para ello (Figura 5b). Se les enseña cómo se 
puede observar lo que ha pasado hasta ahora para realizar predicciones de lo que 
ocurrirá en el futuro. Para ello se crea un árbol de decisión con un programa para 
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observar cómo para a partir de un historial de datos se pueden crear algoritmos 
inteligentes para tomar decisiones y se prueba algún ejemplo de predicción (para 
datos no vistos). 

 

2.4. Engineering Campus 
 

Se trata de cuatro campus que se desarrollaron en la EPS durante tres días (de 9:00 a 14:00) 

a lo largo del mes de junio (todos a la misma vez). La organización con los institutos de 

secundaria fue determinante para que no interfirieran los campus con sus actividades 

docentes (como exámenes finales del curso). Cada alumna asistió a uno de los campus en 

función de sus intereses. En estos campus las alumnas (50 alumnas/campus) acompañaron 

y compartieron experiencias con las investigadoras de la EPS en los distintos temas que éstas 

desarrollan en su jornada habitual de trabajo, este trato tan cercano les permitió tener 

referentes femeninos positivos y desterrar algunos estereotipos. Además, se desarrollaron 

pequeños proyectos y experiencias que motivaron y divirtieron a las alumnas implicadas. 

 

2.4.1. Campus Construgirl 
 

En este campus las alumnas se dividieron en dos grupos, los cuales realizaron las mismas 

actividades, pero en diferentes horarios. Las actividades que se desarrollaron en este 

campus fueron las siguientes: 

• Día 1 
o Visión espacial. En este taller se realizaron tanto ejercicios prácticos 

asociados a volumetrías prismáticas y cúbicas como construcción de 
maquetas con piezas de lego. Todo ello, con el objetivo de mejorar la 
capacidad de las niñas al aplicar los sistemas de representación espacial 
desarrollados y estudiados en los institutos (la proporcionalidad, la 
volumetría, el lenguaje del dibujo y diseño) y las técnicas de la 
representación gráfica de los elementos constructivos. Al finalizar el taller, 
se sortearon entre las niñas participantes los cubos de piezas de lego que 
habían utilizado.  

o Fabricación de probetas de cemento. En esta sesión los grupos de niñas 
realizaban la dosificación de árido, agua y cemento necesario para hacer 
probetas de mortero de cemento (Figura 6a). A continuación, realizaban el 
amasado y el llenado de los moldes. Con el material restante tras el llenado 
de los moldes, se rellenaba uno de los guantes para que pudieran llevarse un 
recuerdo. Posteriormente, tanto las probetas como los guantes se llevaban 
a la cámara húmeda para su conservación hasta la rotura en la primera parte 
de la mañana del día 3. 



 
309 

• Día 2 
o Puente Spaghetti. En esta actividad los grupos de niñas realizaban maquetas 

de posibles puentes con diferentes configuraciones utilizando espaguetis y 
silicona (Figura 6b). Estas maquetas de los puentes se guardaron hasta su 
rotura durante la primera parte de la mañana del último día del campus. 

o City. En esta práctica las niñas ven la utilidad del urbanismo en la sociedad a 
través del uso de las nuevas tecnologías, para ello mediante la utilización y 
aplicación de un software de creación abordan el reto de cambiar el 
planeamiento de una ciudad (insertan calles, semáforos, mobiliario, etc) 

 

Figura 6. a) Alumnas en la sesión de fabricación de probetas de cemento. b) Uno de los 

puentes de spaghetti construido por las alumnas. 

 

 

2.4.2. Campus IQ Women Week 
 

El primer día se explicó a las alumnas qué es la Ingeniería Química y en qué iba a consistir el 

Campus. También se les llevó a distintos laboratorios para mostrarles las actuales 

investigaciones que se estaban realizando en el departamento y cómo contribuyen al futuro. 

A lo largo del resto del campus, cada alumna realizó varias actividades relacionadas con las 

distintas ramas de la Ingeniería Química. Algunas fueron demostrativas y otras 

experimentales y, por tanto, los grupos se fueron dividiendo para adaptarse a la actividad a 

realizar. Las actividades se relacionaron con algunos de los sectores más importantes y con 

más potencial de desarrollo dentro de la Ingeniería Química: 

• Medio Ambiente: Dentro de este sector las alumnas pudieron hacer prácticas de 
contaminación atmosférica y tratamiento de aguas. Por un lado, montaron y 
analizaron en dosímetros para evaluar la calidad del aire que nos rodea y, por otro, 
limpiaron aguas contaminadas con filtros de carbón activo. 

• Polímeros: Además de poder aprender conceptos básicos sobre la producción, 
procesado y reciclaje de polímeros, tuvieron la posibilidad de ver una máquina de 
inyección industrial produciendo boomerangs y visualizar la simulación del proceso 
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con software específico. Además, sintetizaron biopolímeros a partir de almidón y 
analizaron sus propiedades mecánicas. 

• Separación: Se prepararon algunas prácticas demostrativas sobre procesos de 
separación como la destilación de vino comparando los procesos de destilación y 
rectificación y el diseño de procesos industriales con programas informáticos 
utilizados en la industria química. Sin embargo, también pudieron determinar la 
salinidad del agua del mar antes y después de pasar esta por un sistema de ósmosis 
inversa. 

• Alimentación/Calidad: Una de las prácticas que más interesó a las alumnas por su 
relación con su día a día fue la de determinación del contenido en vitamina C de 
zumos industriales, comparando entre distintas frutas, con la etiqueta y con zumos 
naturales. 

 

Durante la primera parte del tercer día se hicieron experimentos para mostrar la cara más 

lúdica de la química y relacionarla con el día a día. Fueron experimentos guiados por el 

profesorado, pero más espectaculares en los que se podían ver reacciones espectaculares o 

con cambios de color impactantes, lo que captó la atención de todas las alumnas.  

 

Figura 7. Alumnas determinando la cantidad de vitamina C en zumos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Campus TechCampus 
 

Las actividades realizadas en el campus TechCampus se describen a continuación. 

• Construcción de un altavoz dinámico. El objetivo de esta actividad era construir un 
construir un altavoz dinámico sencillo. En primer lugar, se describe cómo funciona 
un altavoz dinámico, mostrando las partes que lo componen y explicando los 
fundamentos físicos de su funcionamiento. A continuación, se realiza una 
demostración con un altavoz dinámico comercial para poner en evidencia los límites 
de frecuencias audibles por el oído humano. Tras esto, las estudiantes construyeron 
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un altavoz dinámico usando un imán, hilo de cobre esmaltado, papel, plastilina y un 
vaso de plástico desechable (Figura 8a yb).  

• Determinación de la velocidad del sonido con un resonador de Helmholtz, el 
objetivo de esta práctica es la de determinar de una forma sencilla la velocidad de 
las ondas sonoras mediante un elemento muy simple como puede ser una botella 
de vidrio común (tercio de cerveza o botella de vino). Soplando sobre la embocadura 
de la forma adecuada se puede conseguir que la botella produzca un sonido de una 
frecuencia característica. En primer lugar, y usando material de laboratorio (Figura 
8c), se tomarán las medidas de la frecuencia del sonido emitido por la botella para 
diferentes niveles de llenado, y a partir de éstas, se obtendrá la velocidad del sonido 
en aire. 

• Construcción de un espectroscopio. Un espectroscopio es un dispositivo capaz de 
descomponer la luz visible en sus componentes de diferentes colores (longitudes de 
onda), es decir, en su espectro, mediante un prisma o una red de difracción. El 
objetivo de este taller era construir un espectroscopio casero con un Compact Disc 
(Figura 8d y e). El CD puede usarse como red de difracción, siendo capaz de 
descomponer la luz en sus diferentes colores (longitudes de onda). Con este 
espectroscopio podemos diferenciar claramente fuentes de luz que aparentemente 
son iguales.  

• Inducción electromagnética. En este taller se pone de manifiesto el fenómeno de la 
inducción electromagnética, el cual es uno de los fundamentos físicos de las 
telecomunicaciones. En primer lugar, se explican unas nociones básicas de este 
fenómeno y haremos demostraciones in situ para ponerlo de manifiesto. Por 
ejemplo, se conectó una bobina a una corriente alterna de alta frecuencia, de forma 
que ésta producirá un campo magnético variable. Al acercar una segunda bobina 
conectada a un led, éste se lucirá, pues el cambio en la polaridad de la primera 
bobina induce una corriente alterna en la segunda. Tras esto, las estudiantes 
experimentarán este fenómeno mediante dos bobinas acopladas, una de ellas 
conectada a una fuente de corriente alterna y la otra a un voltímetro. A partir de las 
medidas de la corriente y la tensión estimarán el valor de la permeabilidad 
magnética del aire 
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Figura 8. a) Alumnas realizando el altavoz dinámico. b) Detalle del altavoz dinámico acabado. 

c) Material para el resonador de Helmhotz. d y e) CD girando a diferentes velocidades. 

 

 

 

2.4.4. Campus Gigabytgirl 
 

Antes del comienzo del campus en sí, se les mostró a todas las estuantes dos vídeos para 

que entendieran la influencia y la importancia de las mujeres en la Ingeniería y más 

concretamente en la Ingeniería Informática (“Las mujeres más importantes en la historia de 

la tecnología” https://www.youtube.com/watch?v=KdyzOLs8oEY y “Testimonios de chicas 

estudiando Ingeniería Informática” https://www.youtube.com/watch?v=kigWqhY4NyQ). 

Posteriormente, durante el desarrollo del campus se llevaron a cabo las siguientes 

actividades, cada grupo realizó las actividades en días diferentes: 

• Programación mediante codespark academy. Esta actividad sirve para que las 

alumnas tengan una primera toma de contacto con la programación. A través de 

pruebas cada vez más complicadas las alumnas van resolviendo juegos y 

aprendiendo los conceptos de secuencia de instrucciones, bucles, etc., que les 

permite conocer las estructuras básicas de programación. Esta actividad es 

complementaria a las siguientes y permite a las alumnas conocer distintos entornos 

de programación. 

• Programación mediante Scratch. Scratch es un lenguaje de programación creado 

por el MIT pensado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la 

programación. En esta actividad se inician en la programación con Scratch viendo 

los principales bloques. Las alumnas son capaces de crear una historia interactiva 

básica (Figura 9ª).  

• Creación de un juego con Scratch. En esta actividad las alumnas profundizarán en 

la programación con Scratch programando un pequeño juego interactivo. 

• Taller práctico para desarrollar apps móviles usando MIT App Inventor. En este 

taller práctico es continuación de los anteriores, las alumnas crean sus propias apps 

https://www.youtube.com/watch?v=KdyzOLs8oEY
https://www.youtube.com/watch?v=kigWqhY4NyQ
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móviles para Android usando el entorno MIT App Inventor, un entorno creado para 

aprender a programar jugando.  

• Introducción al modelado 3D. Aprenden las figuras primitivas en el modelado: cubo, 

esfera, etc. Además, aprenden los conceptos de vértice, arista, cara, etc. Se les 

explicará la técnica de modelado de caja en el que a partir de una figura primitiva 

(cubo, generalmente) se van obteniendo nuevas caras, lados y vértices. Las alumnas 

crean una figura básica mediante la técnica de extrusión y otro mediante la técnica 

de revolución. 

• Modelado de un personaje. Con las técnicas básicas vistas en las actividades 

anteriores, las alumnas son capaces de crear un personaje 3D básico, como por 

ejemplo una galleta como la de la película de animación Shrek (Figura 9b). 

• Introducción a la animación 3D. Aprenden cómo se aplican dentro de la animación 

conceptos básicos como trayectoria, interpolación o esqueletos. Terminan 

animando el modelo del personaje que han creado en el taller anterior. 

 

Figura 9. a) Alumnas en los talleres de programación. b) Ejemplo de un personaje en 3º 

modelado por las alumnas. 

 

 

3. Conclusiones 
 

Es necesario recordar y hacer hincapié en la importancia de la persistente desigualdad entre 

la elección de las niñas y los niños en los estudios de ciencias en bachiller, especialmente en 

los conducentes al ejercicio profesional de las ingenierías. Siendo necesario a día de hoy 

fomentar una imagen igualitaria y no estereotipada de las mujeres y sus capacidades para 

lograr promover un cambio de percepción respecto al estudio de cualquier tipo de 

ingeniería. El proyecto Quiero Ser Ingeniera pretende ser un punto de inflexión para 

impulsar el talento y la capacidad innovadora de las niñas que cursan los últimos cursos de 

primaria o los primeros de secundaria mediante acciones positivas que generen una política 
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de igualdad de género. A su vez, apuesta por una metodología de trabajo que permite 

visibilizar el trabajo de la mujer en el ámbito ingenieril.  

Asimismo, la tasa de ocupación en relación a los perfiles profesionales relativos al 

ámbito de la ingeniería sigue siendo, hoy por hoy, un problema sin resolver que perjudica 

no sólo a las disciplinas de las Ingenierías, la Arquitectura y la Arquitectura Técnica, sino a 

todas las disciplinas existentes en la sociedad en general. En este sentido, debemos pensar 

que con una coeducación y educación no sexista en los últimos cursos de primaria y los 

primeros de secundaria se favorece, sin duda, la presencia progresiva de mujeres en 

estudios universitarios caracterizados por la persistencia de creencias sociales 

estereotipadas sobre los géneros. Además de, ayudar a éstas a su incorporación en el 

ámbito laboral de las ingenierías y del sector de la construcción, tanto de manera privada 

como pública, y tanto a tiempo parcial como a tiempo completo, lo que nos posibilita 

realizar una transformación cultural y social positiva que refleje el nuevo papel de la mujer 

contemporánea que accede a optar a un trabajo en el sector de la construcción. Todo ello 

para paliar en dicho sector, la segregación vertical respecto de los niveles ocupacionales 

desempeñados por unos y otras, la socialización diferenciada y los roles de género que 

imposibilitan despertar interés por estos ámbitos.  
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