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Resumen  

El trabajo que aquí se presenta es un intento por comprender el impacto de género 

de las políticas de austeridad de los países que se conocen en la Unión Europea 

como PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). Se trata de países que han 

vivido con especial intensidad la crisis económica, y que han visto como sus 

gobiernos, en respuesta a dicha situación, han adoptado e implementado una serie 

de medidas de austeridad con el objetivo de controlar el déficit público. El objetivo 

no es el de analizar en qué medida algunas estadísticas muestran si la desigualdad 

entre hombres y mujeres se ha agudizado con la crisis económica; sino si ésta se ha 

agudizado con la implementación de las políticas de austeridad. 

Abstract 

Our aim is to understand the impact of austerity measures on women (the gender 

impact) in the so-called PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain) 

European Union's countries. 

The economic crisis has been particularly very intense in these countries, and their 

governments, as a response, adopted and implemented a series of austerity 

measures in order to control the public deficit. Our goal is not to analyze to what 

extent some statistics show if the economic crisis has exacerbated the inequality 

between men and women; but whether if the austerity policies implemented have 

exacerbated this inequality.  

∗ Universidad de Castila La Mancha; Universidad de Valencia.  
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1. Introducción 

El trabajo que aquí se presenta es un intento por comprender el posible 

impacto de género de las políticas de austeridad en los países que se 

conocen, en la Unión Europea, como PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia 

y España).1 

Estas políticas de austeridad han sido la respuesta a una crisis mundial que 

se inició en 2007 con la quiebra del sistema hipotecario en Estados Unidos, 

y que se fue extendiendo por el resto de países (Chesnais, 2008); pero de la 

que actualmente, en el año 2015, todavá no hemos alcanzado a ver su fin.  

Los Gobiernos de estos países comenzaron a adoptar una serie de medidas 

vinculadas a los problemas económicos y que consistían fundamentalmente 

en el recorte del gasto público (políticas de austeridad) para tratar de reducir 

el déficit y conseguir el equilibrio presupuestario. Sin embargo, en opinión 

de algunos autoresestas soluciones, adoptadas sin una planificación general, 

no podrían resolver unos problemas que son de carácter estructural (Álvares 

et al, 2013).  

1  Italia se ha incluido recientemente en los PIGS antes este grupo estaba compuesto 
por Portugal, Irlanda, Grecia y España. La actual crisis parece que Italia se ha incluido sin 
cambiar el nombre a este grupo de países de la Unión. 
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No obstante, nuestro interés se centra en conocer qué es lo que ha ocurrido 

con los indicadores relacionados con la equidad de género desde que se 

implementaron las políticas de austeridad.  

La aproximación de partida que utilizamos es la economía feminista, que 

pretende comprobar los efectos sobre mujeres y varones de las decisiones 

económicas (Gálvez y Rodríguez, 2012)2. Así, por ejemplo, la perspectiva 

feminista analizaría qué tipo de inversiones en estructuras son facilitadoras 

de la equidad3.  

Para comprender esta vinculación entre la crisis, la política y el género se 

han escogido precisamente a estos cinco países de referencia que conforman 

el colectivo PIIGS, al que hemos aludido con antelación. La razón es obvia, 

se trata de los países que han sufrido de forma más dramática la crisis 

económica dentro de la UE, y a los que se ha obligado a aplicar unas 

medidas de recorte en el gasto público y devaluación interna más duras, 

llegando a alcanzar a sus sistemas sanitarios de una forma relevante.4 De 

hecho, algunos autores consideran que se podría identificar esta crisis como 

la del shock del sistema sanitario5.  

De todos ellos, quizás el que peor situación ha vivido ha sido Grecia, que 

desde los comienzos de 2007 sufrió la peor parte de todos los países de la 

2  No sólo eso, sino también las desigualdades inherentes a los sistemas, y las 
posibilidades de las mujeres en los contextos económicos (Gálvez y Rodríguez, 2012). 
3  Más allá de la perspectiva de género y feminista, desde la implementación de la 
LOIHM, todas las políticas deben ir acompañadas por el consiguiente impacto de género 
(LO 3/2007, art.7).  
4 Algunos autores se aventuran a afirmar que los PIIGS no deberían formar parte de 
la zona euro, y que esta crisis lo confirma (Acosta et al, 2012).  
5 Sobre todo por los recortes que se llevaron a cabo en materia sanitaria (Mladovsky 
et al, 2012).  
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Unión Europea. Por destacar algunas cifras, podríamos mencionar que el 

desempleo adulto creció de 6,6% en 2008 a 16,6% en 20116,y la deuda 

creció desde 2007 al 2010 del 104% al 143% del PIB.  

La crisis ha tenido, sin duda, diversas consecuencias en todos los campos, 

pero uno de los más estudiados ha sido precisamente el de la salud7. Así, 

por ejemplo, en España y en Grecia se incrementaron los casos de 

desórdenes mentales, así como los suicidios8 (Karanikolos et al, 2013; 

Bernal, et al, 2013). De todos los sectores que se han visto afectados por los 

recortes el sistema sanitario es, bajo nuestro punto de vista, uno de los que 

ha sufrido las mayores consecuencias, por no decir el que mas, de las 

políticas de austeridad. Y ello no sólo por el sistema sanitario en sí, que se 

ha visto muy afectado, sino sobre todo por el resentimiento de propia salud 

a consecuencia la reducción en los niveles de la calidad de vida9. 

Grecia se encontró con la imposibilidad de pagar su deuda y tuvo que ser 

rescatada. Esto le costó y le está costando muy caro, porque las medidas son 

muy duras10. Para muchos Grecia es el país que sirvió para experimentar las 

medidas de austeridad,y comprobar su eficacia, para su posterior 

exportación al resto de países con problemas; Rubini llegó a afirmar que era 

un caso similar a cuando en la mina se enviaba un canario como avanzadilla 

para saber si el aire estaba contaminado o era respirable (Rubini, 2010). 

6 El joven se llegó a situar en el 40% (Kentikelenis, 2011).  
7 Vandoros et al (2013); Karanikolos et al (2011) 
8 Decrecieron los accidentes en accidentes de tráfico (Kalandikolos, 2013).  
9 En España se ha apuntado que como consecuencia de la crisis los niños son de 
media más bajitos, cerca de 4 a 5 centímetros,  que los niños de las clases más bajas son 
más obesos, y los de mayor nivel socioeconímico más altos (Fominaya, 2015). 
10  Véase el siguiente link http://www.rtve.es/noticias/20140310/cronologia-crisis-
grecia/329528.shtml[Acceso 25 de Mayo de 2014] 
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Mientras tanto, Italia trataba de salir de la crisis económica que también 

sufría, pero la falta de efectividad de las reformas del gobierno motivó la 

caída de su Primer Ministro, Silvio Berlusconi, y la designación 

parlamentaria de un tecnócrata auspiciado por la UE, para que pusiera en 

marcha medidas más eficaces. 

Por su parte, la crisis en España se ha caracterizado por el derrumbe del 

sector inmobiliario y financiero11; y un crecimiento del paro a niveles 

históricos.España, junto con Grecia, tiene las tasas de desempleo más 

elevadas de todos los países de la Unión Europea (Fuente. Eurostat). En los 

años previos a la crisis económica, cerca del 50% del endeudamiento y los 

préstamos a las empresas estaban dirigidos al sector inmobiliario y de la 

construcción, con un incremento significativo de la construccion de 

viviendas sin comprador; por ello en España, el estallido de la burbuja 

inmobiliaria y la crisis financiera se produjeron ciertamente a la vez, y 

ambos se reforzaron uno al otro (Colom, 2012).  

Irlanda, si bien también se contagió de la crisis financiera mundial y tuvo 

que afrontar fuertes problemas internos, ha sido quizá el país que primero 

salió de la misma. El boom del Mercado inmobiliario irlandés comenzó a 

mediados de los noventa del siglo pasado, y como en los demás países 

terminaría cerca de 2007; destacando que en los años de la burbuja 

inmobiliaria cerca del 20% de los empleos que se creaban correspondían al 

sector de la construcción, con precios de la vivienda incrementándose y una 

tasa de inmigración neta próxima al 10% (Aramburu, 2007).  

11 No vamos a cuestionar si se ha salido de la crisis o no, sino qué ha ocurrido durante estos 
años con algunos indicadores de género.  
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En este contexto, queremos analizar el posible impacto que ha tenido la 

crisis económica, y particularmente las políticas de austeridad que se han 

implementado, en la equidad de género12.  

Para analizar este fenómeno, nos vamos a aproximar a algunas estadísticas 

que muestran cómo han evolucionado determinados indicadores vinculados 

estrechamente con la desigualdad de género.  

Uno de los más utilizados, que es un indicador resumen, es el índice de 

desigualdad de género elaborado por la Organización de las Naciones 

Unidas: el Gender Index Inequall (GII). Se trata de un índice compuesto por 

diversos indicadores que dan lugar a un número que se encuentra entre 0 y 1 

y que muestra las desigualdades de género en los diferentes países13 (siendo 

0 menor desigualdad, 1 máxima desigualdad).  

Después de utilizar el índice arriba citado, como resumen de la desigualdad 

de género entre los países, analizaremos una serie de indicadores vinculados 

con la salud, el uso del tiempo, y el mercado de trabajo; a fin de describir su 

evolución durante los años de la crisis y las políticas de austeridad en los 

cinco países de referencia.  

12Cabe decir que, a pesar de todo lo que vamos a analizar, cuando se ven los índices de 
Desarrollo Humano (IDH) y otra serie de indicadores de Desarrollo, se ve como países que 
se encuentran en altas posiciones de IDH, tienen unas posiciones de género nada 
favorables. Por ejemplo EEUU que en 2013 su posición es la tercera en IDH ocupa el lugar 
42, en el Índice de Desigualdad de Género (Gender Index Inequall, en adelante GII). 
Mientras que países que ocupan peores posiciones en el IDH, ocupan mejores posiciones 
en el GII, como por ejemplo Portugal que ocupa la posición 46 en el IDH; mientras que en 
el GII ocupa el puesto 16.  
13Cabe decir que este indicador es una referencia importante para ver cómo se han movido 
los países. Es un indicador que muestra un posicionamiento del país, y permite ver la 
evolución, pero su utilidad para el análisis en profundidad es ineficaz. Es un buen indicador 
resumen. 
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2. Aproximación teórica al impacto de género en las crisis económicas 

Según los autores que han analizado estas cuestiones, cada vez que hay una 

crisis económica, ésta afecta de manera diferente a los hombres y a las 

mujeres. Siempre que hay un problema de estas características en el plano 

de la economía, las tasas de empleo, actividad y otros indicadores en las 

mujeres sufren unos cambios bien diferentes al de los varones (Gálvez y 

Rodríguez, 2012; King y Sweetman, 2010)14.  

Esto significa que las crisis tienen un componente de género que tenemos 

que analizar para comprender el fenómeno en su totalidad. Sin embargo, 

algo que ya damos por supuesto comenzó a tenerse en cuenta hace 

relativamente poco tiempo como variable de análisis fundamental: el 

género. Esta perspectiva tomó fuerza desde la década de los sesenta (Gálvez 

y Rodríguez, 2012; Carrasco, 2005)15. El problema de las respuestas que se 

adoptan frente a la crisis como el rescate a los bancos, o las distintas 

perspectivas que se toman para “mejorar la situación”, reside en que 

difícilmente llevan aparejadas medidas de igualdad (Gálvez y Torres, 2009).  

Una de las consecuencias más importantes que afectan a las mujeres y que 

está vinculada a las crisis económicas es la intensificación del trabajo 

femenino, tanto en la esfera pública como en la privada (Oategi, 2014; 

Larrañaga, 2009; Muñoz y Rodríguez, 2012).  

14En un análisis exhaustivo sobre la situación de varones y mujeres sobre la crisis 
económica Torres López y Gálvez-Muñoz (2010).  
15 No obstante, como sabemos, la economía feminista tiene un largo recorrido que se 
desarrolla en párelo a la corriente económica predominante desde el siglo XIX (Carrasco, 
2005). 
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Algunos autores apuntarían, desde una perspectiva marxista, que en realidad 

lo que ocurre con las mujeres es que se han convertido en el “ejército de 

mano de obra reserva” del que hablaba Marx en relación al proletariado 

(Gálvez y Rodríguez, 2012).  

En este sentido cuando las empresas quieren reducir costes, lo que hacen es 

contratar a las mujeres porque se les paga un salario más bajo, y tienen 

menos demandas laborales que los varones (Gálvez y Rodríguez, 2012). 

Así, se ha comprobado que las mujeres han logrado superar las crisis 

saliendo al mercado laboral, a la vez que intensificaban sus roles 

tradicionales de género. Esto era posible con una intensificación de las 

horas de trabajo en estos dos ámbitos, con la consecuente doble jornada 

laboral (Cagatay, 1998)16.  Se podría afirmar, por tanto, que la crisis les ha 

afectado doblemente y de una manera más intensa (Gálvez y Rodríguez, 

2012).  

Otra de las consecuencias que tiene la crisis sobre las mujeres es que en 

época de recesión económica crece la economía informal. Esto afecta más a 

las mujeres que a los varones porque ellas son las que trabajan más en la 

economía informal. Para entenderlo mejor, mostramos el cuadro de (Beneira 

y Floro, 2004:28):  

 

16 El problema que vemos es que se suele hablar de la macroeconomía para solucionar los 
problemas, como pueden ser por ejemplo la inflación, u otros indicadores. Y de esta forma 
se toman soluciones aisladas de las personas, como por ejemplo subir el IVA. Sin embargo, 
esto se hace sin ver qué ocurre con las personas, y si realmente estas medidas servirán para 
garantizar que las cosas mejoren o bien sólo sirve para que se estabilice la situación un 
poco, en una falsa calma; porque la economía, bajo nuestro punto de vista, se construye con 
las personas, y si éstas no están bien, no consumen.  
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Por último, el desempleo entre las mujeres en algunas de las crisis 

económicas crece de manera diferente al de los varones. Esto se debería a la 

segmentación del mercado de trabajo, que hace que en determinadas 

ocasiones el desempleo femenino sea menor que el masculino (Gálvez y 

Rodriguez, 2012).  

Con todos estos datos sobre las crisis económicas, por tanto, deberíamos 

encontrar en las estadísticas analizadas que esta crisis económica habría 

propiciado un incremento de la tasa de actividad femenina; un descenso del 

desempleo femenino, aunque un empleo de peor calidad; y un incremento 

en la economía informal.  
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3. Los indicadores de género durante la crisis económica  

3.1 La salud  

A partir de los datos del GII, de la desigualdad salarial, la tasa de actividad, 

la vida con salud, etc. queremos mostrar no sólo cómo ha evolucionado la 

desigualdad de género; sino también cómo ha podido repercutir la crisis en 

determinados aspectos de la vida de las personas.  

Gráfico 1. Evolución del índice de desigualdad de género (GII). Desde 

2004 a 2013.  

17 

 

El gráfico anterior muestra la evolución del GII desde el 2004 al 2013. De 

los cuatro países de referencia, España es el que se ha situado en la mejor 

17 Fuente: Base de Datos de Naciones Unidas.  
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posición (siendo cero la menos desigualdad, y 1 la máxima); y el resto de 

países ha reducido la desigualdad entre hombres y mujeres.  

Si embargo, conviene recordar que este índice compuesto se compone de 

variables como la diferencia entre las tasas de actividad, el nivel de 

estudios, la diferencia salarial, etc. Veremos qué ha ocurrido en el interior 

del indicador para que estos datos se hayan comportado de la manera que 

estamos describiendo.  

 

Gráfico 2. Evolución de la vida con salud. Desde 2004 a 2013. 

Segregados por género.  
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18 

 

La esperanza de vida con salud es un indicador que, más allá de la 

esperanza de vida, permite ver la calidad con la que las personas mantienen 

los últimos años de su existencia.   

Resulta paradójico que en la mayoría de los países, salvo en Portugal, la 

vida con salud decrece ligeramente en los años de mayor bonanza 

económica, mientras que en los años de comienzo de la crisis ésta se 

incrementa.  

18 Fuente. Eurostat.  

1118
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En el año 2011, en estos países se produciría un punto de inflexión, y se 

reduciría la calidad de vida. Este sería el momento en el que se estarían 

implementando las mencionadas medidas o políticas de austeridad.  

No obstante, se ven cuatro tendencias diferencias que afectan de forma 

diversa a hombres y mujeres. Si bien en Irlanda durante los años de crisis 

económica la vida con salud de las mujeres seguiría incrementándose, y la 

de los varones se estancaría; en los años de la auteridad (o en el caso de 

Irlanda, durante la salida de la crisis) la tendencia de las mujeres se 

invertiría, mientras que los varones se han mantenido estables.  

En Grecia se habrían igualado las vidas con salud entre hombres y mujeres. 

Esto confirmaría los presuestos de Gálvez y Torres (2012), quienes afirman 

que las medidas para salir de la crisis no han hecho sino agrabar la situación 

de vulnerabilidad de determinados colectivos sociales.  

Las mujeres españolas, portuguesas y las italianas habrían tenido ambas 

tendencias similares. Las mujeres presentaban una vida con salud inferior a 

la de los varones. Sólo en Italia al comienzo del periodo las mujeres tenian 

mejor vida con salud que los varones. En este sentido, las políticas de 

austeridad no habrían sino empeorado las condiciones de vida con salud 

para los dos géneros.  

Pero en líneas generales, los años de las políticas de austeridad han sido 

peores para la vida con salud que los propios años de la crisis económica, y 

al menos a corto plazo estas no han supuesto una mejora de la vida de las 

personas. De nuevo se confirma la tesis de Gálvez y Torres (2012), y otros 
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autores, es decir, las políticas están encargadas de salvar Estados, pero no se 

preocupan de las personas.  

Gráfico 3. Evolución de la Esperanza de Vida para los PIIGS, 

segregado por sexos. Desde 2003 a 2012.  

19 

Con la esperanza de vida ocurre como con la salud, las cifras no se reducen 

drásticamente durante la crisis; y al igual que con el anterior indicador de 

2011 a 2012, empeora la cifra, porque se ha reducido la esperanza de vida al 

nacer (aunque sea de apenas unos meses).  

No obstante, en el caso de las mujeres la esperanza de vida se reduce más 

que para los varones, en los que no se reduce la longevidad sino que se 

19 Fuente: Eurostat.  
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mantiene estable. Ya se ha comentado mucho sobre los recortes que se 

produjeron en los sistemas de salud. En España, por ejemplo, algunos 

medicamentos salieron de la cobertura sanitaria y algunas de las 

prestaciones de cuidados también; como por ejemplo la ayuda a la 

dependencia20. 

3.2 Mujeres en el mercado laboral, crisis y medidas de austeridad.  

Hemos dicho, al inicio del trabjo, que durante las crisis económicas las 

mujeres intensifican su jornada laboral porque salen al mercado de trabajo, 

pero aun así, paradójicamente, se incrementa su trabajo en el hogar porque 

se reducen los ingresos y no se recurre a la ayuda doméstica remunerada.  

Para medir el tiempo que las mujeres pasan en casa, lo mejor es analizar las 

encuestas sobre empleo del tiempo. Todavía no disponemos de datos para 

todos los países con la única excepción de España21.  

Sin embargo, un problema añadido es que estas encuestas no se realizan 

todos los años, y sólo ha habido dos: la de 2002-2003 y la de 2008-09. Así 

que únicamente se puede mostrar realmente lo que ha ocurrido con la crisis 

económica y la recesión, y no qué puede ocurrir con las medidas de 

austeridad22 

20Sería interesante investigar si las mujeres de avanzada edad con la pérdida de las ayudas 
se han visto obligadas a cuidar de sus maridos, y que esto haya tenido repercusiones sobre 
su esperanza de vida.  
21 Sólo están disponibles en la base de datos de Eurostat algunos países y de una Encuesta 
de 2000, lo cuales no son importantes para nuestro trabajo, pues queremos comprender qué 
es lo que ha ocurrido con las crisis y las medidas de austeridad.  
22 Consideramos que si realmente estamos preocupados por mejorar la equidad de género, 
el hecho de quién realice las tareas del hogar es un factor importante, porque si las mujeres 
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Tabla 2. Porcentaje de personas que realizan la actividad principal en 

el transcurso del día en España (Fuente. INE). 

23 

El resultado de la distribución de las tareas del hogar muestra que las 

mujeres le dedican, de media, dos horas más que los varones. No obstante 

esto no implica que las mujeres trabajen, de media, menos tiempo fuera del 

hogar que los varones, sino que la diferencia de jornada laboral es apenas de 

media hora.  

En cualquier caso, es conveniente señalar que dicha encuesta se realizó 

también en 2003, y los datos han mejorado con respecto a los antiguos, en 

dejan de trabajar en esa “doble jornada” es más fácil que se desarrollen con más facilidad 
en el mercado laboral. 
23 Los resultados que encontramos no se pueden cruzar por sexo y por edad, ni por estado 
civil, por lo que son insuficientes para poder tomar otro tipo de conclusiones. Pero con 
estos datos podemos hacernos una primera idea acerca de la situación de la mujeres en 
relación con las actividades domésticas.  
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los que la división sexual del trabajo era todavía más manifiesta, y las 

mujeres dedicaban a las tareas domésticas muchas más horas que los 

varones.    

También resulta llamativo, en la encuesta de 2009, que los varones y las 

mujeres jóvenes dediquen la mismas horas a las actividades de estudio; por 

lo que podríamos pensar que entre las edades más jóvenes esta tendencia, de 

desigualdad de reparto de tareas, es probable que cambie, ya que en ambos 

casos le dan el mismo valor a las horas de trabajo académico.  

 

Gráfico 4. Evolución de la tasa de actividad por sexos. Desde 2004 a 

2013 (Eurostat).  
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En el gráfico anterior se comprueba una de las hipótesis de las que hemos 

hablado al principio: mientras que la tasa de actividad de las mujeres se 

incrementa, la de los varones decrece con la crisis. Así se podría afirmar que 

las mujeres son un ejército de reserva durante los momentos de recesión, 

son un intrumento al que recurrir cuando el trabajo de los varones entra en 

crisis, así mientras la economía funciona correctamente, las mujeres se 

quedan en la inactividad; al producirse la recesión, las mujeres salen al 

Mercado laboral.  

Con esto se deduce que en realidad el modelo que sigue vigente es el del 

breadwinner, ya que el trabajo femenino es subsidiario y se reduce a los 

momentos en los que hay recesión económica.  

En los cuatro PIIGS la tendencia de la tasa de actividad de los varones 

produce ciertamente el efecto contrario al de las mujeres. En los cinco 

contextos, la tasa de actividad masculina manifiesta un relativo 

decrecimiento en últimos momentos del periodo, y coincidiendo con las 

medidas de austeridad.  

De las mujeres, Irlanda es el único de los países que ha visto como la tasa de 

actividad femenina ha caído, pero con los años de intensificación de las 

medidas de austeridad se ha vuelto a incrementar. 

La única de las curvas de actividad que parece tendencial y no afectada por 

la crisis es la de España, donde se comprueba que la tasa de actividad 

femenina presenta, desde el inicio del periodo, una tendencia creciente. 

Aunque España habría partido de una de las tasas de actividad más bajas de 
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Europa (junto con los otros tres países), la tendencia es que cada vez las 

mujeres se incorporan en mayor número al mercado laboral.  

 

Gráfico 4. Evolución de la tasa de empleo parcial por sexo. 2004- 2014.  

24 

En los cuatro países existe una cierta tendencia a la parcialización del 

mercado laboral, fenómeno que se agudiza con la crisis económica.  

No obstante, vemos que los hombres irlandeses son los que han visto como 

se incrementaba en mayor medida el porcentaje de trabajo a tiempo parcial; 

y que las irlandesas son las que tienen la tasa de parcialidad más elevada de 

los PIIGS.  

24 Fuente: Eurostat 

22224



El impacto de género de las políticas de austeridad

De esta manera, observamos que en el lugar de que las mujeres encuentren 

trabajos a tiempo completo, en realidad los varones están viendo como se 

incrementa su tasa de parcialidad. Pero esto se produce, sobre todo, en los 

años de las medidas de asuteridad.  

 

Gráfica 5. Evolución de la tasa de desempleo por sexos. 2004- 2013.  

25 

En la tabla se observa que en todos los países, y para todos los sexos, la tasa 

de desempleo se incrementa desde el año 2008, con la excepción de Irlanda 

donde el desempleo se reduce para los varones, y se mantiene estable para 

las mujeres.  

25 Fuente. Eurostat.  
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El país en el que más se ha incrementado el desempleo, tanto entre hombres 

como entre mujeres, es Grecia, siendo estas últimas las que padecen la tasa 

de desempleo más elevada de todos los colectivos.  

Un efecto de la crisis económica ha sido la reducción de las diferencias en 

las tasas de desempleo entre varones y mujeres. Si bien antes de la crisis 

había diferencias, los últimos datos muestras una igualación en el 

desempleo con las salvedades apuntadas.  

Lo llamativo de los datos es que las medidas de austeridad, que pretendían 

luchar contra la crisis económica y las tasas de desempleo, al menos en el 

corto plazo, no han servido para reducirlo.  

Si nos detenemos ahora a mirar los datos del salario por horas veremos una 

vez más desigualdades entre hombres y mujeres26.  

 

 

 

 

 

26A pesar de que en ambos casos se ha incrementado el salario, si vemos quienes se han 
acercado a la capacidad económica de los trabajadores en estos tiempos, descubrimos que 
el poder adquisitivo de los trabajadores se ha ido reduciendo desde la década de los 
ochenta. De hecho, cuando atendemos a los datos globales sobre el salario y la capacidad 
adquisitiva de los trabajadores, vemos que cada vez esta se reduce y que desde la década de 
los ochenta el poder adquisitivo de los trabajadores se ha mantenido estable (Álvarez, 
Luengo y Uxó, 2013).  
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Gráfico 6. Evolución de la brecha salarial  

27 

 

En terminos generales, la crisis económica y las posteriores medidas para 

solucionarla han producido un incremento de la brecha salarial.  

Esta tendencia se manifiesta principalmente en países como Italia y España, 

y en menor medida en Irlanda y Portugal, donde la tendencia ha sido menos 

lineal.  

27 Fuente: Eurostat. Los datos para los demás países no se encontraban en la base de datos, 
de la misma manera que no se encuentra la evolución para otros años. En este caso, sólo 
disponemos de datos para 2006 y 2010. Además en las estadísticas quedan excluidos los 
datos de las personas que trabajan en el sector público, que sabemos que es uno de los más 
igualitarios.  
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No obstante, si observaráramos los datos de los salaries mínimos, y el poder 

adquisitivo, podemos decir que la crisis ha traido consigo un 

empeoramiento de las condiciones salariales de los empleados. Así, si en 

terminos generales se ha reducido el coste laboral unitario (Álvarez et al, 

2012), podríamos afirmar que todavía se ha reducido más entre las mujeres, 

a consecuencia de que la brecha saliarial, lejos de reducirse en estos años, 

ha aumentado.  

 

4. Algunos indicadores sociales 

Con los siguientes datos queremos mostrar algunas estadísticas que 

pretenden señalar determinados aspectos sociales que contribuyen al 

empoderamiento de las mujeres.  

Queremos empezar por el divorcio porque las tensiones económicas 

suponen una causa importante en la ruptura de parejas. Sin embargo de los 

datos expuestos se podría conjeturar que la crisis y los problemas que 

hemos descrito podrían hacer que las mujeres tiendan a no separarse, o 

posterguen esta decisión.  
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Gráfico 8. Evolución de la tasa de divorcio. Para el periodo 2002-2011. 

28 

Una vez más, nos encontramos con que los datos no pueden mostrar las 

implicaciones de las políticas de austeridad, porque el último año disponible 

para la tasa de divorcio es el 2011.  

Pero se pueden adivinar o intuir en el gráfico anterior dos tendencias: por un 

lado las de Italia, Irlanda y Grecia que mantienen unas tasas de divorcio casi 

estables durante todo el periodo, salvando el caso de España que se reduce 

en 2007 y tiene un cierto repunte.  

Otro de los aspectos que puede mostrar el nivel de empoderamiento de las 

mujeres es el porcentaje de las mismas en la educación superior.  

28 Tasa de divorcios por cada mil habitantes. Elaboración propia. Fuente de datos INE. No 
se encuentran disponibles los datos para el resto de países, ni para más periodos, por lo que 
debemos que conformarnos con estos datos. 
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Gráfico 9. Evolución de la proporción de estudiantes de nivel 5. Periodo 

2001-2011.  

29 

Una vez más vemos que las series están incompletas por lo que no es 

posible saber qué es lo que ha pasado en Grecia en los años en los que se 

han implementado las políticas más duras. Destacamos que Irlanda es el 

país en el que más ha descendido la proporción de mujeres en educación 

superior.  

29 Fuente: INE.  
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Vemos que la crisis ha hecho que las personas que se encuentran inmersas 

en la educación superior ha decrecido, y que además, parece que las 

medidas no están solucionando los problemas y no está incrementándose el 

nivel de personas en educación superior. 

 

Gráfica 10. Evolución de la proporción de mujeres en la educación 

terciaria, Periodo 2003- 2013.  

30 

 

30 Fuente: INE 
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Salvo Italia, en todos los países el porcentaje de mujeres se ha reducido 

durante lo que se entiende como el periodo de la crisis. Aunque los datos del 

porcentaje de mujeres se sitúa por encima del 50%, se podría establecer una 

relación entre el incremento del desempleo masculino y las tasas de 

participación en la educación terciaria.  

No obstante, hemos visto que las mujeres cobran menos, a pesar de tener 

más formación, y que trabajan más a tiempo parcial. Esto supone que, a 

parte de la crisis, se invierte en formación pero, a pesar de ello, muchas 

mujeres siguen ejerciendo roles más tradicionales. La razón habría que 

buscarla en que las mujeres, con estos niveles de sueldo y con la jornada a 

tiempo parcial, no podrían ser independientes. 

 

5. Conclusiones  

La maquinaria de la igualdad no es un “robot” que se activa y funciona sin 

necesitar una atención y revisión permanentes. Así, es preciso estar atento a 

las desigualdades de género, porque se encuentran muy enraizadas en la 

sociedad, y si el contexto se “despista” la situación vuelve a ser desigual 

para las mujeres.  

Si a esto se suma que en los contextos de crisis los más débiles son los más 

vulnerables tenemos una mezcla explosiva que ha producido que países que 

tenían posiciones “razonables”, en cuanto a la desigualdad de género, hayan 

visto cómo el sueño de alcanzar la igualdad se desvanecía. Lejos de que las 

mujeres alcanzaran los niveles y condiciones de empleo de los varones, 
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éstos los han visto reducidos, por lo que se ha producido una igualación en 

sentido negativo. En cierta medida, lo que ha sucedido es una feminización 

de las condiciones laborales de los varones.  

Se podría concluir que las medidas de austeridad han tenido impacto en las 

condiciones de vida de las personas; porque la esperanza de vida con salud 

se ha reducido en todos los países analizados.  

Los datos no pueden mostrar una tendencia, porque los recortes se han 

producido en los últimos dos años, y las estadísticas apenas si recogen los 

datos del primer periodo. Sin embargo sí que se intuye cierta tendencia, que 

es que si las medidas se siguen implementando en la misma dirección, 

habiéndose iniciado ya una tendencia  a la baja se continuará en la misma 

dirección. Y es que vemos que todo parece indicar que las mejoras en la 

calidad de vida se están revertiendo, por lo que veremos qué es exactamente 

lo que ocurre a largo plazo.  

En general, observamos que con las políticas de austeridad se están 

reforzando algunos de los estereotipos de género, y se están rompiendo 

algunas tendencias de igualdad que estaban en las agendas de los gobiernos. 

Estas se han dejado al margen como consecuencia de la crisis. Pero no se 

pueden establecer consecuencias generales que sean aplicables a todos los 

países.  

En este sentido debemos de tener en cuenta un par de reflexiones: por un 

lado, si debemos seguir hablando del bloque de los PIIGS cuando en 

realidad se han visto dinámicas deferentes no sólo en relación a las medidas 

de austeridad, sino también en situaciones de desigualdad de género 
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opuestas; por otro lado, y má allá del género, se podría afirmar que los 

mismos patrones de actuación en las economías no provocan el mismo 

resultados (mientras que Irlanda está saliendo de la crisis, según algunos 

autores, Grecia está en una situación crítica por la que sigue ampliando su 

deuda y pidiendo más financiación).  

Más allá del impacto de género de las políticas de austeridad, vemos que en 

realidad no se ha conseguido resolver el problema del desempleo, que la 

economía no ha ido hacia adelante. Esto se ha comprobado con lo que ha 

ocurrido en Grecia, donde han sido muy fuertes las medidas de austeridad, y 

sin embargo el desempleo ha crecido rápidamente.  

Por último, pero que consideramos muy importante, conviene señalar el 

hecho de que los datos tarden tanto en procesarse. Por ejemplo, hemos visto 

que muchas de las estadísticas utilizadas son de 2011, y que estamos en el 

ecuador de 2014 y no tenemos siquiera datos para el 2013, lo que hace que 

no se puedan analizar bien los efectos de las políticas publicas sobre la 

sociedad. Esto, bajo nuestro punto de vista, aleja el sentido que tiene hacer 

política sobre la sociedad, que es administrar; pues se implementan todo 

tipo de medidas sin saber cómo afectas, ni lo que es peor, si realmente han 

servido para algo.  
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