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Prólogo

Tuve la suerte de conocer a la Dra. Lucía Benítez 
Eyzaguirre en uno de los encuentros anuales del nodo 
andaluz de la AMIT, la Asociación de Mujeres Tecnó-
logas, nodo presidido por la Dra. Susana Gaytán, y 
que tuvo lugar en la Casa de la Ciencia de Sevilla en 
marzo de 2024 bajo el lema «Mujeres en la tecnología 
y la ciencia: presente y pasado sembrando futuro». En 
dicho evento tuve el honor de participar impartiendo 
una conferencia inaugural sobre mujeres y la inteli-
gencia artificial (IA), donde hice un resumen de los 
sesgos de género que existen en este tipo de tecno-
logías y cuáles deberían ser los pasos para mitigarlos 
para una IA justa para las mujeres. 

En la ronda de preguntas y posterior discusión, pude 
constatar cómo las científicas allí presentes, desde sus 
diversos ámbitos de investigación, han estudiado y 
sido testigos de efectos similares a los que yo explicaba 
para la inteligencia artificial: la presencia minoritaria 
de la mujer en el ámbito de la tecnología se refleja 
en el sesgo que dichas tecnologías presentan para las 
mujeres que las van a usar. Tanto en los datos como 
en los algoritmos o el diseño de productos, el sesgo 
de género tiene un efecto negativo en la igualdad, ya 
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que causa la propagación de estereotipos de género 
y la denominada discriminación algorítmica. Y más 
allá de la discriminación, las tecnologías suponen una 
amenaza para otros derechos fundamentales de las 
mujeres. 

Pude una vez más constatar que tenemos mucho por 
hacer, y que es esencial seguir fomentando la presencia 
de la mujer en el ámbito de la IA, tanto en su estudio 
como en su desarrollo, desde las diferentes disciplinas 
y ámbitos involucrados. Y para fomentar su presen-
cia es crucial la divulgación y la toma de consciencia, 
tanto por parte de mujeres como hombres. También 
en este encuentro pude constatar que la mayoría de la 
literatura sobre diversidad de género en tecnologías 
digitales está en inglés, y no es siempre accesible para 
lectores de áreas o contextos educativos o científicos 
donde se trabaja en nuestra lengua materna. 

Por eso cuando Lucía me habló del libro que estaban 
preparando sobre sexismo digital y de su contenido, 
me pareció que era muy necesario. Tanto el concepto 
como el contenido y los diferentes capítulos que en él 
se contienen sacan a la luz los riesgos que presentan las 
tecnologías digitales a los derechos de las mujeres. Y 
cuando me propuso escribir el prólogo, acepté encan-
tada de hacerlo. Definitivamente este libro toca una 
temática de la que falta documentación científica, re-
cursos y herramientas prácticas. El libro aborda dife-
rentes ámbitos y temas, de los que me gustaría resaltar 
algunos que personalmente me interesan.

Otro aspecto de la igualdad de género relevante que 
el libro también aborda es el sesgo presente en la IA, y 
el papel relevante que tienen los datos que son como 
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su gasolina o energía, aspecto tratado por Marta Cano 
en el Capítulo 1. Los sesgos o estereotipos que tene-
mos en los datos se reflejan luego en los algoritmos y 
productos, como describe Rut Delgado Bancalero en el 
Capítulo 5, que —al utilizarse en entornos con gran 
impacto como la educación, el entorno laboral o la 
inmigración— pueden tener efectos de discrimina-
ción. Este es uno de los retos que aborda la nueva ley 
europea de IA que ha entrado en vigor en 2024: la 
eliminación de estas fuentes de discriminación en los 
productos antes de ponerlos en el mercado.

Y por supuesto encontré interesantísimo el tema de 
la maternidad y la relación con las tecnologías digita-
les y el poder, tratados por Salomé Sola-Morales en el 
Capítulo 3, donde se discute el rol de las herramientas 
tecnológicas y su impacto en las mujeres en esta eta-
pa tan importante de nuestras vidas, y la necesidad 
de proteger sus derechos fundamentales, su libertad, 
su privacidad y su seguridad cuando se usen dichas 
tecnologías. Todas las fases de la vida de una mujer 
están hoy mediadas por la tecnología y se tienen que 
desarrollar productos fiables y diseñados con y para el 
bienestar de las mujeres.

También en la esfera personal, sabemos que las mu-
jeres son especialmente el objetivo de ataques en los 
medios de comunicación y las redes sociales, y cómo 
la representación de la mujer en internet afecta a sus 
carreras profesionales en ámbitos como el deporte, 
tema abordado por Paloma Sanz-Marcos y Guadalupe 
Meléndez González-Haba en el Capítulo 2. 

Finalmente, encuentro muy interesante el Capítulo 
4, donde Lucía Benítez-Eyzaguirre aborda un aspec-
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to muy relevante, esto es, cuando la tecnología toma 
cuerpo o voz y cómo esas voces de asistentes virtuales 
propagan estereotipos, cambian emociones, y supo-
nen un reto a nuestra privacidad.

En resumen, creo que este libro proporciona una 
visión muy completa, desde diferentes perspectivas y 
visiones, al conocimiento que tenemos actualmente 
sobre el impacto negativo que tienen las tecnologías 
digitales en la mujer actualmente. Que no son po-
cos… Desde la discriminación a la violencia, necesita-
mos continuar trabajando para desarrollar tecnologías 
que, antes de ponerse en el mercado, puedan ser eva-
luadas para diagnosticar los riesgos para los derechos 
de las mujeres y desarrollar estrategias eficaces para su 
mitigación.

Por eso estoy segura de que este libro tendrá un im-
pacto muy positivo y se convertirá en un referente en 
este ámbito. 

Emilia Gómez 
Investigadora del Centro Común de Investigación 

de la Comisión Europea en Sevilla y profesora invita-
da de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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Introducción 
Sexismo digital: la cultura patriarcal  

en el entorno tecnológico

Lucía Benítez-Eyzaguirre
Universidad de Cádiz

El sexismo digital es un fenómeno que va más allá de 
actitudes o prácticas sexistas en las plataformas digi-
tales; se refiere a cómo la propia tecnología reproduce 
y amplifica desigualdades de género que ya existen en 
la sociedad. Lo preocupante es que esta discrimina-
ción es, en muchos casos, imperceptible tanto para las 
personas usuarias como para la opinión pública, los 
responsables políticos y el sector tecnológico. Desde 
su origen, la tecnología ha estado construida sobre ba-
ses patriarcales que priorizan los valores masculinos de 
competencia, control y racionalidad, excluyendo a las 
mujeres y otras identidades diversas de la creación, el 
diseño y el control de los avances tecnológicos.

Un ejemplo claro de esta exclusión estructural se ob-
serva en la gestión de los datos y los algoritmos, como 
analiza Marta Cano en el Capítulo 1, «El papel de los 
datos en la IA. Problemas y retos». Los datos que ali-
mentan los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) sue-
len estar sesgados debido a que reflejan patrones his-
tóricos de desigualdad. Esto lleva a que las decisiones 
automatizadas perpetúen los mismos prejuicios, afec-
tando, por ejemplo, la selección de personal o las reco-
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mendaciones en plataformas digitales. El uso de estos 
datos sin una reflexión ética adecuada tiene consecuen-
cias graves, como la discriminación en la contratación 
de mujeres o en la oferta de productos y servicios.

Además, la cultura patriarcal también se manifiesta 
en cómo la representación de las mujeres en el en-
torno digital es limitada y estereotipada. Un área en 
la que esto se ve claramente es en los deportes y los 
videojuegos, espacios históricamente reservados para 
los hombres. En el Capítulo 2, «La representación de 
la mujer en la esfera virtual. Una creación de iden-
tidades deportivas desde la hegemonía masculina», 
Paloma Sanz-Marcos y Guadalupe Meléndez Gonzá-
lez-Haba exponen cómo los personajes femeninos en 
los videojuegos y las figuras deportivas digitales suelen 
ser presentados desde una perspectiva sexualizada o 
como roles secundarios. Esto refuerza estereotipos de 
género que reducen la participación activa de las mu-
jeres y consolidan la idea de que estos espacios son 
masculinos por naturaleza.

Otra área donde el sexismo digital se hace evidente 
es en los asistentes virtuales, como Alexa o Siri, que 
son programados con voces femeninas que refuerzan 
estereotipos de servidumbre y sumisión. En el Capí-
tulo 4, «La voz esclava de las máquinas parlantes. Co-
sificación y sexismo digital en las asistentes virtuales» 
abordo cómo estas interfaces no solo reproducen un 
patrón de comportamiento subordinado, sino que 
también son víctimas de acoso verbal por parte de los 
usuarios, lo que refleja una violencia simbólica pre-
sente en la interacción digital. Estos asistentes virtua-
les perpetúan la idea de que las mujeres están para 
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servir, un concepto profundamente enraizado en la 
cultura patriarcal.

El sexismo digital también afecta de manera directa 
la autonomía y empoderamiento de las mujeres, ya 
que refuerza una barrera de género en el acceso a la 
tecnología. Esto tiene raíces en la educación, donde 
las niñas y mujeres reciben menos apoyo para entrar 
en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas), y se perpetúa en el entorno laboral, donde 
las mujeres son discriminadas en la contratación y tie-
nen menos acceso a redes profesionales. Como mues-
tra Rut Delgado Bancalero en el Capítulo 5, «Muje-
res y tecnología. Análisis de los procesos algorítmicos 
desde la perspectiva de género», esta exclusión se am-
plifica en la IA, donde los algoritmos que impulsan 
la toma de decisiones suelen favorecer a los hombres 
debido a los datos sesgados en los que se basan.

La tecnología también tiene un papel relevante en 
la vivencia de la maternidad. Salomé Sola-Morales, 
en el Capítulo 3, «Maternidades en disputa: tecnolo-
gía y poder», explora cómo la tecnología refuerza los 
estereotipos tradicionales en torno a la maternidad, 
presentando a las mujeres como responsables exclusi-
vas del cuidado, mientras se las margina en el ámbito 
profesional y tecnológico. Este enfoque limita el acce-
so de las madres a roles de liderazgo e innovación tec-
nológica, perpetuando la idea de que el rol principal 
de la mujer está en el ámbito doméstico.

Un aspecto central del sexismo digital es el sesgo al-
gorítmico, que afecta a la experiencia de uso en redes 
sociales, sistemas de contratación y hasta en el consu-
mo de contenidos. Los algoritmos que recomiendan 
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productos o perfiles tienden a favorecer a los hom-
bres, amplificando su visibilidad en plataformas como 
YouTube o Twitter. Este sesgo no es casual; como se-
ñala Rut Delgado, se basa en datos que ya contienen 
prejuicios de género, lo que implica que las mujeres 
creadoras y sus contenidos tengan menos oportuni-
dades de alcanzar la misma relevancia que los de sus 
contrapartes masculinas. Además, estos algoritmos se 
utilizan en sistemas de toma de decisiones automati-
zadas, como en la contratación laboral, perpetuando 
la desigualdad estructural.

El diseño tecnológico contribuye a la perpetuación 
de este sexismo. Muchos productos y aplicaciones 
se desarrollan sin tener en cuenta las necesidades de 
las mujeres, lo que genera soluciones tecnológicas 
que no son inclusivas. Por ejemplo, las aplicaciones 
de salud no suelen contemplar variables relaciona-
das con el cuerpo y la salud femenina, como explica 
Marta Cano en su análisis. Además, el diseño de los 
sistemas de privacidad y seguridad tiende a ignorar 
los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en 
línea, como el ciberacoso o la pornovenganza. Esto 
crea un entorno hostil que limita su participación 
en plataformas digitales y las hace más vulnerables 
a ataques.

Finalmente, el impacto social de todo esto es con-
siderable. La exclusión de las mujeres de la tecno-
logía no sólo les impide acceder a empleos bien re-
munerados y roles de liderazgo, sino que también 
refuerza una narrativa en la que la innovación tecno-
lógica se presenta como un logro masculino, asocia-
do con la competitividad y el individualismo. Esta 



15

Introducción. Sexismo digital: la cultura... L. Benítez-Eyzaguirre

visión, alimentada por la cultura brogrammer, pro-
mueve ambientes laborales tóxicos que desalientan 
la diversidad y perpetúan el dominio masculino en 
la tecnología.

El sexismo digital es un fenómeno complejo que 
abarca múltiples dimensiones de la vida cotidiana, 
desde la representación en la esfera digital hasta la 
creación de algoritmos y el diseño de productos. Las 
contribuciones de las mujeres, aunque fundamentales, 
han sido históricamente invisibilizadas o desvaloriza-
das. Para cambiar esta realidad, es necesario fomentar 
un diseño inclusivo, crear políticas que promuevan la 
igualdad de género en la tecnología y desarrollar una 
conciencia crítica que cuestione los sesgos y estereoti-
pos presentes en el mundo digital.




