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BBIITT..  ¿Por qué decidiste estudiar Inge-
niería de Telecomunicación? 

Mi abuelo materno, Rafael Palma
García, que vivía con nosotros en
Madrid, fue de la primera promoción
de Ingenieros de Telecomunicación,
formó parte anteriormente del Cuerpo
de Radiotelegrafistas y era entonces
Ingeniero Jefe de los Servicios Técni-
cos de la Dirección General de Tele-
comunicaciones. Gracias a él desde
niña estuve en contacto con el mundo
de las telecomunicaciones. Tengo que
confesar que yo pensaba hacer Cien-
cias Físicas, porque tenía la idea de
que cualquier ingeniería era cuestio-
nable para una mujer, porque obliga-
ba a trabajar en un ambiente de hom-
bres. Fueron mis padres, bastante ade-
lantados para su época, quienes me
animaron.

BBIITT..  Muchas ingenieras de diferentes
generaciones nos han manifestado
que su entorno trató de disuadirlas a
la hora de decidirse por esta discipli-
na por motivos similares a estos que
apuntas. ¿Crees que con el tiempo
esta mentalidad está cambiando?

Indudablemente se ha avanzado
mucho. En mi promoción éramos solo
tres mujeres. Hoy en la universidad
española hay alrededor de un 25% de
mujeres haciendo distintas ramas de
ingeniería. 

Pero pienso que todavía hay que
superar muchos prejuicios culturales y
familiares. Para ello es importante que
no traslademos a las chicas que por
ser ingenieras van a tener dificultades
para desarrollarse profesionalmente. Y
para eso es determinante el apoyo de
la familia y del entorno. En mi caso lo
tuve, pero entiendo que si una chica
recibe mensajes negativos pueda lle-
gar a tomar otra decisión. 

BBIITT..  ¿Qué valoración haces del pro-
ceso de convergencia europea de titu-
laciones y de su resultado en el ámbi-
to de la ingeniería? ¿Crees que ha
logrado garantizar los principios que
lo motivaron (facilitar la movilidad de
estudiantes, docentes e investigado-
res, sencillez y comparabilidad de
títulos, mayor colaboración en la aca-
demia europea)?

La libre circulación de estudiantes
es hoy día una realidad, pero creo que
nadie afirmaría que ha sido conse-
cuencia, exclusivamente, del proceso
de convergencia europea de titulacio-
nes.

Hacer una valoración de los acuer-
dos de Bolonia es delicado, pero mi
opinión personal, que coincide con la
de muchos de mis colegas, es que los
nuevos planes de estudio no han
supuesto la mejora en la formación

integral del ingeniero de la que se
habló en Bolonia, aunque hayan teni-
do una repercusión positiva en algu-
nos aspectos. 

En materia de experimentalidad,
por ejemplo, yo diría que claramente
se ha retrocedido y es una pena, por-
que creo que algunas universidades
contábamos con un grado de experi-
mentalidad muy elevado que era bien
valorado por las empresas. 

Desde el punto de vista de la
nueva metodología de trabajo para
profesores y alumnos, que planteaba
como objetivo que el alumno fuera
más autónomo y trabajara más inten-
samente, pienso que aún no se ha
conseguido. Posiblemente se necesita
trabajar más en ello.

Hay que tener en cuenta que en el
caso de la ingeniería teníamos unos
muy buenos planes de estudio, aun-
que con ciertas carencias. A todas las
universidades nos costó realizar esos
cambios de acuerdo con las indica-
ciones que recibimos en su momento. 

Ahora diría que estamos en proce-
so de readaptación, tratando de corre-
gir algunas cuestiones que nos ayuda-
rán a mejorar nuestra labor docente y
los resultados académicos de los
alumnos. 

Pienso que en unos años tendre-
mos que volver a hacer un análisis de
los planes de estudio y quizás volver a
abordar cambios, lo que por otra parte
es un proceso natural.

La Universidad Carlos III fue la pri-
mera en diseñar sus nuevos planes de
estudio e implementarlos. Fuimos pio-
neros y trabajamos mucho cuando
otras universidades ni siquiera estaban
empezando a plantearse el cambio,
así que fuimos en cierto sentido el
modelo, lo que conlleva responsabili-
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dad. Hicimos cosas bien, pero tam-
bién somos conscientes de que hay
cosas que tenemos que cambiar, sin
grandes traumas. La Universidad está
elaborando ahora su plan estratégico y
estamos en el momento de aportar
ideas entre el profesorado, los alum-
nos y el personal de Administración y
Servicios, lo que seguro que nos
ayuda a pulir ciertos aspectos.

BBIITT..  Tras una larga carrera dedicada
a la investigación y la docencia
¿Cómo dirías que ha evolucionado la
colaboración universidad-empresa en
este periodo? 

He de decir que desde mi ámbito
de actividad siempre ha sido relativa-
mente fácil conseguir contratos con
las empresas del sector. En nuestra
área las empresas españolas no tienen
departamentos de investigación y
desarrollo propios y, por tanto, necesi-
tan a los grupos de investigación de
las universidades para que cumplan
esa función. 
Evidentemente hemos notado la

crisis, que ha repercutido en las

empresas y, por ende, en la Universi-
dad. Hemos tenido que pelear para
conseguir becas de investigación de
los distintos organismos, pero tengo la
sensación de que vamos volviendo
poco a poco a la situación de hace
cinco años. Esperemos que esta evolu-
ción sea rápida.

BBIITT..  El número de estudiantes que
cursan el Máster habilitante (incluso
entre aquellos alumnos que han cursa-
do los llamados “grados blancos” más
enfocados a la consecución posterior
del Máster) se ha reducido de manera
drástica con la progresiva introduc-
ción de los nuevos planes de estudio.
¿Constata esa tendencia? ¿Cómo
puede impactar en la profesión?

Cuando hicimos los planes de estu-
dios intentamos que el máster fuese lo

suficientemente atractivo para los
alumnos de grado y hacemos todo lo
que se nos ocurre para animarles a
continuar sus estudios. En esta univer-
sidad, en Telecomunicación tenemos
cuatro grados. Uno de ellos es el que
de forma más fácil proporciona los
conocimientos necesarios para cursar
el Máster habilitante. Tenemos dos gru-
pos de Máster, uno de ellos se imparte
en inglés (soy profesora en ambos),
con un total de 42 alumnos. El núme-
ro ha crecido desde el pasado año y
esperamos que siga esa tendencia. 

Pero es una preocupación que
compartimos muchos, porque nos
consta que el número de matriculados
está descendiendo en la mayoría de
las Escuelas. Es un gran problema por-
que la formación que se imparte en los
grados, siendo adecuada, no es la
necesaria para que en el entorno pro-
fesional los alumnos se desarrollen en
determinadas facetas. 

Es un problema que no afecta a
todas las Universidades en la misma
medida, pero no conozco ninguna
Escuela que esté satisfecha con los
datos de matriculación en el Máster
habilitante. 

BBIITT..  ¿Puede ser determinante que el
mundo empresarial no esté premian-
do adecuadamente el sobreesfuerzo
que supone hacer el Máster?

Absolutamente. En España conta-
mos con muchas empresas de servi-
cios que en muchos casos no necesi-
tan estos perfiles. Estas empresas no
premian el Máster y mucho menos el
doctorado, porque esa dificultad la
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encontramos también en el ámbito de
los doctores. El alumnado de doctora-
do se restringe a aquellos que quieren
realizar una carrera académica, pero
como durante mucho tiempo ha habi-
do tantas dificultades para acceder a
una plaza de Profesor Titular y promo-
cionar en la universidad, el número de
alumnos de doctorado es cada vez
menor. 

Los alumnos ven que el entorno
profesional no valora que hagan el
máster o el doctorado, de manera que
hacen el grado, procuran dominar el
inglés, que es imprescindible, y luego
optan o por una doble titulación o por
un Máster específico en cuestiones
más ligadas a negocio. 

BBIITT..  De hecho, su área de “experti-
se”, el diseño y fabricación de HW de
comunicaciones es un sector relativa-
mente pequeño en nuestro país ¿Qué
recomienda a los jóvenes titulados
que quieran profundizar profesional-
mente en estas áreas?

El ingeniero de radio, como llama-
mos en nuestro entorno a los ingenie-
ros especialistas en alta frecuencia,
encuentra por lo general un trabajo
interesante en empresas del sector.
Muchas compañías nos solicitan
becarios para que desarrollen su tra-
bajo Fin de Máster (antiguamente, su
Proyecto Fin de Carrera) en ellas, inge-
nieros que más tarde se suelen incor-
porar a las plantillas. No hemos tenido
problemas en ese sentido, pero soy
consciente de que otros ingenieros
han tenido más dificultad. 

Creo que todos somos conscientes
de que la mayor parte de las empresas
de España son empresas de servicios,
no de desarrollo y menos aún con
perfil de investigación, pero hay opor-
tunidades para quien quiera desarro-
llarse profesionalmente en esta espe-
cialidad.

A estos ingenieros les recomenda-
ría que busquen un empleo en el que
su capacitación profesional rinda y
que no se conformen con puestos en
los que pueden sentirse frustrados. Mi
consejo es que no se desanimen, que
busquen el puesto de trabajo en el que
puedan realizarse, que insistan, por-

que lo encontrarán dentro o fuera de
nuestras fronteras. 

BBIITT..  Recientemente el Gobierno ha
resuelto la correspondencia del título
de Ingeniero de Telecomunicación
con el nivel MECES 3 (Marco Español
de Cualificaciones para la educación
superior) y la correspondencia del
título de ingeniero técnico de teleco-
municación con el nivel MECES 2.
¿Cree que esta equiparación supone
un reflejo ajustado del esfuerzo aca-
démico real?

Debemos congratularnos de que el
Colegio haya batallado por este reco-
nocimiento y en ese sentido debemos
estar satisfechos. Esperemos que sea
otro factor más que anime a los estu-
diantes a cursar el Máster.

BBIITT..  Muy recientemente se ha publi-
cado un informe (de UNESCO) que
afirma que mientras que las universi-
dades españolas son importantes
receptoras de Erasmus, están a la cola
en número de alumnos europeos inte-
resados en graduarse aquí (el 2,9%
frente a países como Reino Unido con
el 17,1%) Se apunta a la falta de titu-
laciones en inglés, la escasez de
becas y la amplia burocracia como
factores. ¿Coincide con este diagnós-
tico?

El idioma evidentemente es una
dificultad. Hay pocas universidades
que estén ofertando titulaciones en
inglés. En esta universidad tenemos
dos titulaciones en Ingeniería Aeroes-
pacial e Ingeniería Biomédica, que se
imparten sólo y completamente en
inglés y todo el resto son bilingües (los
alumnos pueden optar por cursarlas
en inglés o castellano) Esto ha facilita-
do que tengamos alumnos extranjeros,
pero todavía no es un número eleva-
do. Pero lo cierto es que no hay
muchas universidades en las que la
oferta sea en inglés y es un problema.
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En unos años tendremos
que volver a hacer un
análisis de los planes de
estudio y quizás volver a
abordar cambios, lo que
por otra parte es un
proceso natural”.

“
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La falta de becas es otro. Hay entida-
des no gubernamentales que ofertan
becas, pero son pocas.

También hay que pensar que para
que un alumno extranjero obtenga
aquí una titulación o que alumnos
españoles tengan titulación extranjera
existen otras limitaciones, ya que, por
ejemplo, si quieren tener también la
titulación de su universidad de origen,
es necesario que haya acuerdos entre
universidades para que esa doble titu-
lación sea posible y creo que este
apartado no se ha desarrollado sufi-
cientemente. En esta universidad hay
un Vicerrectorado de Relaciones Inter-
nacionales trabajando en este tema y
hay dobles titulaciones con varias uni-
versidades de Estados Unidos y Euro-
pa. Se está haciendo un gran esfuerzo
en este sentido. 

BBIITT..  Has sido Presidenta de la Sec-
ción Española del IEEE y miembro y
Presidenta del Comité de Women in
Engineering (WIE) enfocado a la
incorporación de la mujer en discipli-
nas científico técnicas ¿Qué objetivos
persigue este Comité? 

El fin que persigue el Women in
Engineering del IEEE es esencialmente
ayudar a que las jóvenes de todo el
mundo se planteen la posibilidad de
cursar una ingeniería como una
opción más sin ningún otro tipo de
condicionante. Además trata de ayu-
dar en la promoción de las mujeres
ingenieras y científicas en la profesión
y dentro del IEEE, para que estén pre-
sentes en todas las áreas y facetas del
trabajo, incluídos los puestos de lide-
razgo dentro de esta organización. El
Comité de Women in Engineering
materializa estos objetivos de diversas
formas, como, por ejemplo, favore-
ciendo la creación de grupos de afini-
dad locales (denominados así para
distinguirlos de los capítulos locales
de sociedades técnicas), de manera

que las grandes líneas se aplican a tra-
vés de esos grupos. Los grupos de afi-
nidad locales intentan adecuar los
objetivos estratégicos globales al
entorno local, en cada país o región
geográfica. Por ejemplo, en todos los
países de Europa hay al menos un
grupo WIE que organiza actividades a
las que se convocan a chicas y chicos.
Es importante destacar que los miem-
bros de WIE no son sólo mujeres.
Cuando yo era Presidenta de la Sec-
ción Española del IEEE, Sandra Baldas-
sarri y Pilar Molina Gaudó, de la Uni-
versidad de Zaragoza, pusieron en
marcha en 1999 el grupo de afinidad
WIE de la Sección Española del IEEE,
que fue el primer grupo local en el
mundo y que desde entonces viene
haciendo un trabajo importante. 

BBIITT..  Según datos de la OCDE solo el
5% de las chicas de los países de la
OCDE aspira a una carrera de inge-
niería o informática (frente al 18% de
chicos) ¿Qué factores cree que influ-
yen en esta desigualdad? ¿Pervive la
percepción social sobre que las disci-
plinas son masculinas o femeninas?

Tradicionalmente nuestra sociedad
ha identificado determinadas tareas
como trabajo de hombres y otras
como trabajo de mujeres y ese prejui-
cio es muy difícil de cambiar. Persisten
estas ideas y las niñas y jóvenes cre-
cen en ese entorno. Creo que es una
situación que está cambiando de
manera natural, pero pienso que no
debemos confiar sólo en ello, porque
hay datos que llevan a pensar que
podríamos haber llegado al techo. En
cualquier caso, hay acciones que
podrían ayudar a que ese cambio sea
más rápido. 

Creo que además la ingeniería
tiene un hándicap importante. Si ana-
lizamos el porcentaje de mujeres en
medicina, por ejemplo, se observa
que cada vez es mayor. Y se trata de

una carrera larga y con un desarrollo
profesional difícil. Un trabajo que ade-
más tiene por lo general horarios muy
exigentes. ¿Por qué a las mujeres no
les asusta ese reto y sin embargo son
reacias a estudiar ingeniería? Pienso
que la mujer tiene una predisposición
para hacer carreras que percibe como
un servicio a la sociedad y desde la
ingeniería no hemos sabido transmitir
la utilidad social de nuestra disciplina.
Desarrollamos adelantos que han
posibilitado que tengamos una vida
más fácil, más cómoda, pero aunque
no podríamos concebir un mundo sin
ingeniería, no hemos sabido transmitir
esa realidad. La ingeniería ha permiti-
do y permite el avance de la humani-
dad (este concepto es el leitmotiv del
IEEE), sin embargo no hemos sabido
informar de ello a la sociedad.

BBIITT..  El informe PISA 2012 manifesta-
ba que los padres y profesores mues-
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tran menores expectativas académi-
cas sobre las chicas, a igualdad de
expedientes, lo que puede ser un fac-
tor que les disuada a escoger estudios
más exigentes. ¿Coincide con este
diagnóstico? ¿Son las mujeres y las
niñas más inseguras sobre sus capaci-
dades? 

Las niñas piensan, incluso las aca-
démicamente mejores, que sus com-
pañeros son más capaces que ellas.
Incluso chicas que son las primeras de
sus cursos tienen esa idea. Los gabine-
tes psicotécnicos que hay en los cole-
gios y en los institutos tienen un papel
muy importante que jugar aquí. 

Hace algún tiempo el Profesor José
Ramón Casar organizó una actividad
en la Escuela de Ingenieros de Teleco-
municación de la Universidad Politéc-
nica de Madrid que resultó muy inte-
resante. Se convocó a alumnas de ins-
titutos y colegios que estaban en el
curso previo a aquel en el que tenían
que decidir su opción académica de
cara a su futura carrera universitaria.
Al principio de la jornada se les pasó
una encuesta en la que fundamental-
mente se les preguntaba si entre las
opciones contemplaban la posibilidad
de estudiar una ingeniería. Durante la

jornada hubo, entre otras, presentacio-
nes que enfatizaban el servicio a la
sociedad que hacía la ingeniería. Al
final de esa jornada se les hizo una
segunda encuesta sobre cómo había
cambiado su percepción y el resultado
fue asombroso, porque la mayor parte
manifestó que su percepción había
cambiado y podrían plantearse cursar
una ingeniería. Esa encuesta no nos
reveló nada que no supiéramos ya,
pero fue muy interesante verlo plas-
mado tan claramente. 

BBIITT..  Desde su experiencia internacio-
nal ¿Es un fenómeno que nos afecta
en igual medida que a países de nues-
tro entorno? ¿Es un fenómeno global?

Es un fenómeno que afecta a todos
los países en mayor o menor medida.
Para mi sorpresa cuando empecé a
viajar por razones académicas descu-
brí que esta desigualdad no depende
de que un país sea más o menos pro-
gresista. Para mi asombro, en Alema-
nia, un país que consideramos un
modelo en muchas cuestiones, el por-
centaje de mujeres en la ingeniería es
más bajo que el nuestro. Posterior-
mente comprobé con datos este
hecho. En ese sentido, en los países
latinos los datos son mejores que en

los países anglosajones. En India me
he encontrado auditorios en los que
había más mujeres que hombres y un
grandísimo interés por estos temas. Y
esto también ocurre en países árabes,
en los que la mujer está más limitada
en muchos aspectos. 

BBIITT..  Eres miembro fundador del Ins-
tituto Universitario de Estudios de
Género de la UC3M ¿A qué se dedica
este Instituto?

Es un instituto muy joven (empezó
en 2012), con sede en el campus de
Getafe, donde la universidad tiene
casi todos los estudios de humanida-
des. Se dedican a realizar todo tipo de
estudios desde la perspectiva de géne-
ro para su integración en todo el ámbi-
to científico y humanístico. 

En el ámbito de la ingeniería para
mí el planteamiento más interesante y
al que he enfocado mi trabajo en este
aspecto es el de facilitar que haya
cada vez más mujeres que se planteen
la ingeniería como una opción y ayu-
darles en lo posible a que terminen sus
carreras y desarrollen su potencial en
la profesión. 

BBIITT..  Según datos del Ministerio de
Educación, el profesorado en las Uni-
versidad españolas está compuesto
por un 40% de mujeres frente a un
60% de hombres. Respecto a las cáte-
dras hay cuatro hombres por cada
mujer. En la dirección sólo una mujer
rige los destinos de alguna de las 50
universidades públicas (2%). Como
parte de ese reducido número de
catedráticas ¿A qué achacarías estos
datos?

Hoy por hoy el porcentaje de
mujeres en casi todos los ámbitos pro-
fesionales es inferior y más cuando se
toman como referencia puestos de res-
ponsabilidad. No creo que haya gran-
des diferencias entre la Universidad y
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el resto de entornos profesionales, la
verdad. 

Yo estoy en una universidad en la
que se le da mucha importancia a que
las mujeres estén bien representadas.
De hecho, hemos tenido muchas vice-
rrectoras y directoras de departamen-
to. Yo misma he sido directora de
departamento y la persona que dirige
mi departamento ahora mismo es una
mujer también. Cuando empecé a tra-
bajar en este departamento había solo
dos catedráticos. Ahora somos cinco y
dos somos mujeres. 

La universidad está evolucionando
y haciendo un esfuerzo importante en
esta materia, pero partíamos de una
situación muy desigual. Ahora se pres-
ta mucha atención a estos asuntos. En
nuestra Universidad ha habido un
vicerrectorado específico de igualdad
(que, en un esfuerzo por reducir cos-
tes, ahora se ha integrado con otro,
como ha ocurrido en otros casos, por
ejemplo, los antiguos vicerrectorados
de grado y de postgrado conforman
actualmente el vicerrectorado de estu-
dios) y en 2010 se aprobó un plan de
igualdad en cuya elaboración colabo-
ré. 

BBIITT..  Las disciplinas que tienen una
mayor proyección profesional son
aquellas ligadas a ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM), que
son precisamente las más afectadas
por ese desequilibrio de género.
Según un reciente informe de
EUROSTAT en España, el 82% de los
profesionales de las tecnologías de la
información son hombres (en 2015)
¿Hasta qué punto es importante que
un sector que cada vez va a ser más
determinante incorpore a hombres y
mujeres en un mayor equilibrio? 

Es fundamental. Y creo que las
empresas no son conscientes de la
importancia de contar con equipos

con diversidad de todo tipo y, funda-
mentalmente, de género. Es más que
evidente que hombres y mujeres nos
complementamos trabajando. Al tener
una mujer en el equipo se está ganan-
do no solamente una profesional, sino
también un complemento de la forma
de trabajar y de funcionar de un hom-
bre. La mujer aporta una perspectiva
diferente a la hora de afrontar los pro-
blemas y de plantear soluciones, lo
que enriquece los equipos y su rendi-
miento. No son palabras bonitas. Hay
muchos estudios y publicaciones que
avalan que la diversidad de género
redunda en mejores resultados de los
equipos.

Las propias mujeres a veces no lo
ven así y piensan que sus plantea-
mientos no tendrán aceptación y se
retraen. Hemos de luchar contra ello.
Acelerar un proceso que se viene pro-
duciendo pero que no puede esperar.

Tenemos que propiciar que haya men-
talidades más abiertas en los niveles
altos para impulsar este proceso que
es sin duda muy necesario y más aún
en estos sectores que tendrán una
importancia alta en cómo serán nues-
tras vidas. 

BBIITT..  Dicen que la crisis ha hecho
retroceder muchos indicadores aso-
ciados a la igualdad de género. ¿Se
percibe un retroceso?

Si un empresario tiene que decidir
entre un hombre y una mujer para
desempeñar el mismo puesto, o para
asumir una responsabilidad y esa
mujer está casada y tiene posibilida-
des de quedarse embarazada, al final
siempre va a llegar a la conclusión de
que la mejor opción es el hombre. Es
lógico pensar que la crisis ha subraya-
do este problema sobre el que no se
está actuando suficientemente. 

Pienso que la mujer tiene una predisposición para hacer
carreras que percibe como un servicio a la sociedad y
desde la ingeniería no hemos sabido transmitir la utilidad
social de nuestra disciplina”.“
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world to follow their academic interests in engi-
neering careers. We spoke with her about the
role of female engineers in the technological
sector and the measures taken to improve
equality in engineering studies, and also about
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BBIITT..  Para conseguir una mayor equi-
dad, se deben implementar medidas
en muchos ámbitos (educativo, políti-
co, empresarial,…)¿Dónde crees que
se debe poner más el énfasis?

Creo sinceramente que en la
empresa hace falta un mayor compro-
miso para que las mujeres no tengan la
percepción de que estas cuestiones se
mantienen de cara a la galería, pero
que su aplicación no es real. Algo que,
más allá de la percepción, se puede
constatar con datos, ya que sin ir más
lejos, los estudios más recientes siguen
señalando que los salarios siguen sien-
do diferentes para hombres y mujeres,
aunque el porcentaje pueda haber dis-
minuido. 

Existe también un problema impor-
tante en la promoción de la mujer den-
tro del entorno empresarial. Hoy en
día es difícil que en una empresa la
mujer se vaya desarrollando profesio-
nalmente al mismo nivel que lo hacen
los hombres. Sin duda esto llegará con
el tiempo, o, al menos, esa es mi opi-
nión, pero lo que se necesita es acele-
rar esa llegada. La discriminación posi-
tiva puede funcionar como acelerador
en muchos ámbitos, pero creo que se
debe aplicar con sentido común. Por

ejemplo, si se quiere cumplir con los
criterios de paridad que se piden en
muchas universidades para formar los
tribunales de los comités que juzgan
plazas, las catedráticas no podemos
atender todas las solicitudes que se nos
hacen, porque de momento somos
pocas para asumir tanto trabajo. 

BBIITT..  ¿Qué medidas crees que podrían
impulsarse desde las organizaciones
profesionales para mejorar la presen-
cia de mujeres en estas disciplinas?

Yo creo que el Colegio está hacien-
do bastante. Tendremos más o menos
méritos las mujeres entrevistadas, pero
el hecho de dar visibilidad a una mujer
en la portada de BIT tiene más peso del
que podemos imaginar. Al margen de
nuestros méritos, somos muchas las
mujeres que estamos concienciadas

con la responsabilidad de actuar como
modelos para las chicas más jóvenes. 

Creo que también se podría apoyar
el trabajo que se está haciendo en cole-
gios e institutos, como ocurre por ejem-
plo en EEUU, para fomentar estas disci-
plinas entre las mujeres y contrarrestar
el efecto de los prejuicios sobre ellas. 

Por otra parte no sé si se consulta a
las organizaciones profesionales cuan-
do se ponen en marcha medidas para
la igualdad de la mujer en el entorno
laboral, pero quizás debería hacerse. 

También creo que el Colegio debe-
ría empujar para que haya presencia
de mujeres en todas las instituciones
del ámbito de la ingeniería que ahora
no las contemplan.

Y por último debemos trabajar para
trasladar a la sociedad el valor social
de la ingeniería, todo lo que ha aporta-
do a la mejora en la calidad de vida de
la gente. ¿Por qué hay películas y series
de televisión de abogados y no de
científicos o ingenieros? Hay que tra-
bajar incansablemente en la divulga-
ción. En este sentido vamos muy retra-
sados con respecto a otras profesio-
nes.3

Hay muchos estudios y
publicaciones que avalan
que la diversidad de
género redunda en
mejores resultados de
los equipos”.

“


