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CAPÍTULO 22 

BRECHA DIGITAL DE GÉNERO, HABILIDADES  
SOCIO-EMOCIONALES Y EMPODERAMIENTO  

FEMENINO EN ÁFRICA 

SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO 
AFRICAInEs e Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género (UGR) 

ROSER MANZANERA RUIZ 
AFRICAInEs e Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género (UGR) 

ESTEFANÍA CANO BELÉN 
AFRICAInEs (SEJ-491) (Universidad de Granada, UGR) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) se expandieron de manera expo-
nencial en el mundo, impactando en distintas esferas de la vida, llevando 
a que la sociedad no pueda “ser comprendida o representada sin sus he-
rramientas técnicas” (Castells, 1996: 30).  

Las TIC han introducido la instantaneidad y la comunicación en tiempo 
real en la forma en que la sociedad interactúa, lo que ha tenido un im-
pacto significativo en nuestra cultura. Esto, a su vez, ha planteado desa-
fíos respecto a que todas las personas adquieran las habilidades y com-
petencias necesarias para participar plenamente en la sociedad de la in-
formación, ya que la mayoría de las personas aún se limitan solo a con-
sumir información en el entorno digital y no están plenamente integra-
das en la sociedad informacional. 

A pesar de vivir en una era digital, donde el sistema capitalista sigue 
siendo predominante, no todas las personas tienen igualdad de acceso o 
fortalecidas las habilidades necesarias para utilizar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Esta disparidad profundiza las de-
sigualdades en un mundo globalizado e interconectado. Esta falta de 
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igualdad en el acceso y uso de las TIC no solo se observa en la compa-
ración entre países desarrollados y en desarrollo, sino también dentro de 
los propios países, especialmente en aquellos menos desarrollados. 

Para participar plenamente en la Sociedad de la Información, es esencial 
tener acceso a la información a través de dispositivos electrónicos. Sin 
embargo, este acceso no es uniforme en todas las regiones, lo que da 
lugar a una nueva forma de exclusión conocida como la brecha digital, 
especialmente evidente en países en desarrollo y en regiones con altos 
niveles de desigualdad, como África y América Latina. 

No obstante, siguiendo la perspectiva de Katz y Hilbert (2003), la adop-
ción de las TIC, siempre y cuando se garantice el acceso y su uso efec-
tivo, puede representar una oportunidad para combatir la pobreza y re-
ducir las desigualdades. Por lo tanto, asegurar el acceso y la utilización 
de las TIC es de vital importancia en el contexto de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. Esta agenda busca la construcción de sociedades del co-
nocimiento inclusivas, basadas en los derechos humanos, el empodera-
miento y la igualdad de género. Las TIC desempeñan un papel funda-
mental en el avance hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), específicamente en los objetivos relacionados 
con la educación de calidad, igualdad de género, infraestructuras, reduc-
ción de las desigualdades, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas 
para alcanzar los objetivos.  

La brecha digital de género persiste en muchos países, y particularmente 
en el continente africano, por diversos factores como la falta de acceso 
a la infraestructura tecnológica, la alfabetización digital limitada, la falta 
de modelos y referentes femeninos en el sector tecnológico, así como la 
violencia de género en línea que desalienta la participación activa de las 
mujeres, limitando el acceso de las mujeres a las TIC. Además, existen 
sesgos de género en las TIC y la inteligencia artificial, que perpetúan 
estereotipos y discriminaciones. En paralelo, según análisis de McKin-
sey (2022), la economía femenina está siendo el mercado emergente más 
grande del mundo y se espera que para el 2025 aporte 12 billones de 
dólares al PIB mundial. No obstante, según un informe de la UNESCO 
(2019), solo el 29% de los puestos de I+D científicos en el mundo son 



‒ 369 ‒ 

ocupados por mujeres y, además, son 25% menos propensas que los 
hombres a utilizar las TIC para usos básicos.  

Ninguna economía puede sostenerse ni desarrollarse sin las mujeres por 
lo que es menester acompañarlas en su empoderamiento digital para que 
aumenten su participación en la fuerza de trabajo y producir un creci-
miento económico más rápido e impacto social hacia una equidad de 
género. Sin embargo, son escasas las investigaciones que abordan la bre-
cha digital en el uso, acceso y sesgos de las TIC como posibles genera-
doras de nuevas desigualdades en la integración social y económica de 
las mujeres. En este contexto, el presente documento aborda las trans-
formaciones sociales de equidad de género en la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el continente 
africano, para amplificar las oportunidades de las mujeres (y detectar los 
desafíos) en su inserción económica y social, mediante un análisis crí-
tico de la brecha digital de acceso y uso de las TIC, incluyendo la IA, 
con perspectiva de género, para luego reconocer habilidades socioemo-
cionales (como la confianza, la resiliencia, la capacidad de comunica-
ción y la negociación). Además, se reflexionará sobre la importancia del 
empoderamiento de las mujeres para el desarrollo económico de África, 
aportando resultados preliminares del proyecto DIGITALFEM: “Tran-
sición digital, cohesión social e igualdad de género: bancas móviles y 
empoderamiento femenino digital en África”, Ref.: TED2021-
130586B-I00.  

1.1. ECONOMÍA FEMENINA Y DIGITAL  

El mercado tecnológico está experimentando un crecimiento sin prece-
dentes y está en camino de convertirse en el mercado emergente más 
grande del mundo. Las proyecciones indican que para el año 2025, este 
mercado aportará una asombrosa cifra de 12 billones de dólares al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) mundial.  

A pesar del rápido crecimiento del mercado tecnológico, persisten desa-
fíos significativos en la representación de género en el campo de la in-
vestigación y desarrollo (I+D) científico. En este sentido, solo el 29% 
de los puestos de I+D científicos en todo el mundo son ocupados por 
mujeres. Además de la desigualdad en la representación en I+D, las 
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mujeres enfrentan otra brecha en el ámbito tecnológico, dado que son 
un 25% menos propensas que los hombres a utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) para usos básicos. Esto incluye 
actividades esenciales como el acceso a Internet, el uso de aplicaciones 
y la adopción de herramientas digitales en la vida cotidiana.  

El IFC (Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial) es-
tima que para 2030 el 65% de las personas contratadas en empresas afri-
canas necesitarán habilidades digitales básicas. Además, la industria tec-
nológica de África se estima que tiene un valor de 4.77 mil millones de 
dólares y se espera que duplique su crecimiento para el año 2030. Por 
tanto, la brecha de género en la adopción tecnológica tiene implicacio-
nes significativas en la participación económica y social de las mujeres 
en una sociedad cada vez más digitalizada. 

1.2. BRECHA DIGITAL DE USO Y ACCESO 

1.2.1. Brecha digital de acceso 

Dentro del contexto de África subsahariana, se manifiesta una brecha 
digital de género que presenta un desafío significativo, caracterizándose 
por una disparidad del 43% en el acceso a Internet, según datos propor-
cionados por la UNESCO. A nivel continental, la situación resulta igual-
mente preocupante, dado que la proporción de mujeres que hacen uso 
de Internet se encuentra un 12% por debajo de la de los hombres. Es 
importante señalar que esta disparidad no es homogénea y presenta va-
riaciones significativas entre distintos países africanos. En algunas na-
ciones, como Tanzania y Guinea Bissau, la discrepancia alcanza cifras 
alarmantes, llegando hasta un 31%. Estas estadísticas subrayan la ur-
gente necesidad de abordar de manera eficaz la brecha digital de género 
en África, asegurando que todas las personas, sin distinción de género o 
ubicación geográfica, gocen de igualdad de acceso y oportunidades en 
el contexto de un mundo digital en constante expansión. 

El desarrollo de las habilidades socioemocionales y las TIC 

Poseer habilidades digitales no equivale necesariamente a ser compe-
tente en el uso de las tecnologías. Para integrarse plenamente en la 
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sociedad actual, se deben desarrollar competencias digitales y habilida-
des que permitan a las personas, incluyendo a las mujeres emprendedo-
ras digitales en África, participar plenamente como ciudadanas activas. 

El acceso y el uso efectivo de las tecnologías digitales requieren un con-
junto distinto de habilidades, incluyendo la capacidad de interactuar con 
interfaces digitales, navegar por documentos hipertextuales, dar sentido 
a diversos tipos de datos e información, comunicarse a través del correo 
electrónico y ser crítico ante el gran caudal de imágenes, sonidos y con-
tenido audiovisual (Area Moreira, 2008). Por tanto, aquellas personas 
que carecen de habilidades digitales y competencias necesarias para un 
uso efectivo de las TIC enfrentan el riesgo de quedar marginados en la 
sociedad del siglo XXI. Para abordar esta realidad, es esencial enfocarse 
en la apropiación de las tecnologías, que va más allá del simple uso y se 
centra en la creación y colaboración entre usuarios.  

En este contexto, las habilidades digitales se vinculan estrechamente con 
el marco conceptual de UNICEF sobre las 12 habilidades transferibles, 
que incluyen habilidades cognitivas, instrumentales, individuales y so-
ciales, esenciales para el aprendizaje continuo y el desarrollo de ciuda-
danos activos. Estas habilidades son fundamentales para el uso efectivo 
de las TIC, y, a su vez, el desarrollo de habilidades digitales fortalece 
estas habilidades transferibles (UNICEF, 2021: 3). 

Las habilidades transferibles se desglosan en cuatro dimensiones esen-
ciales, cada una de las cuales abarca habilidades específicas: 

1. Dimensión Cognitiva: se incluyen habilidades tales como la 
capacidad para resolver problemas de manera efectiva, fo-
mentar la creatividad y aplicar un pensamiento crítico para 
analizar situaciones complejas. 

2. Dimensión instrumental: se centra en habilidades que facilitan 
la colaboración y el trabajo en equipo, la capacidad para ne-
gociar de manera efectiva y la toma de decisiones informadas 
y estratégicas. 

3. Dimensión individual: abarca habilidades relacionadas con el 
autocontrol y la autorregulación, la resiliencia para afrontar 
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desafíos y la comunicación efectiva tanto en la expresión de 
ideas como en la comprensión de otros. 

4. Dimensión Social: se enfoca en habilidades que promueven la 
empatía hacia los demás, la participación activa en la sociedad 
y el respeto por la diversidad cultural y de pensamiento. 

Estas dimensiones, con sus respectivas habilidades, forman un conjunto 
integral de competencias transferibles que son esenciales para la adap-
tación y el éxito en entornos diversos y en constante cambio, como el 
mundo digital actual. Es evidente que las TIC pueden fortalecer el desa-
rrollo de estas habilidades transferibles, como la resolución de proble-
mas, la creatividad y la colaboración. Por otro lado, es esencial desarro-
llar estas habilidades en la ciudadanía para que puedan utilizar las TIC 
de manera consciente y efectiva.  

Para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la era digital 
y fomentar el emprendimiento digital en África, es necesario no solo 
estar alfabetizado en habilidades digitales, sino también desarrollar 
competencias que permitan un uso efectivo de la tecnología y un apren-
dizaje continuo en un entorno digital en constante evolución. En este 
contexto, potenciar las habilidades socioemocionales desempeña un pa-
pel fundamental para el empoderamiento de las mujeres emprendedoras 
digitales en su inclusión en la economía digital del siglo XXI. 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERALES 

‒ Identificar y documentar habilidades socioemocionales que las 
africanas emprendedoras digitales podrían desarrollar (o desa-
rrollan ya) con vistas a lograr su plena inclusión en la economía 
digital del siglo XXI. 

‒ Identificar, sistematizar y analizar el uso de las tecnologías mó-
viles en Bissau y Dar es-Salam, para etnografiar el empodera-
miento digital femenino en el sector empresarial agroalimenta-
rio, así como ahondar en las particularidades de la brecha digi-
tal en dichos contextos. 
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2.2. ESPECÍFICOS 

‒ Identificar y mapear tecnologías financieras digitales utilizadas 
por emprendedoras digitales del sector agroalimentario de Bis-
sau y Dar es-Salam que promuevan sus habilidades socioemo-
cionales, capacidades de acción y empoderamiento. 

‒ Detectar, documentar y analizar la influencia mutua de las ins-
tituciones económicas locales de las mujeres empresarias (ton-
tina, kibaty, upatu…) y el uso de la banca móvil con el empo-
deramiento femenino (compatibilidad cultural digital). 

‒ Diseñar y poner en marcha una herramienta digital no sólo con 
datos de interés para las emprendedoras, sino también con poten-
cial para la disminución de la brecha digital femenina, mediante 
el desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otros. 

3. METODOLOGÍA 

El trabajo de campo está teniendo lugar desde principios de 2023 en las 
ciudades de Bissau y Dar es-Salam por parte de equipos de sociólogas y 
antropólogas del país, con conocimiento del criollo y suajili respectiva-
mente. Aquí esbozamos apenas algunas líneas de interés, muy prelimi-
nares, estando aún en proceso de finalizar la recogida de datos y, por 
consiguiente, el análisis de toda la información etnográfica. No obstante, 
manejamos la siguiente hipótesis de partida, a saber: el uso de tecnología 
digital, culturalmente compatible – esto es, basada en fórmulas financie-
ras de carácter informal, utilizadas previamente en los contextos elegidos 
– contribuye al empoderamiento femenino y al desarrollo de habilidades 
socioemocionales con potencial para reducir la brecha digital de género.  

La metodología es cualitativa y está basada, principalmente en entrevis-
tas etnográficas a informantes del sector. Una definición básica de em-
poderamiento digital referiría, en este caso, al uso de tecnologías y re-
cursos digitales de forma que las personas, las empresas y las organiza-
ciones adquieran un mayor control sobre sus vidas, su trabajo y su en-
torno. ¿Hasta qué punto cuentan las empresarias africanas del sector 
agroalimentario de Bissau y Dar con habilidades para acceder y usar 
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herramientas digitales, así como para compartir información y recursos 
de cara a una mejor comunicación y una colaboración más eficaz con 
otras personas o para participar en nuevos mercados y crear nuevas 
oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus respectivos países? 

4. DISCUSIÓN 

Esta investigación enlaza con los objetivos de las políticas globales de 
desarrollo para generar un entorno global, digitalizado, sostenible y más 
innovador, sobre la base del dinero móvil. “África debe pensar a lo 
grande en el desarrollo digital” es el lema de The Digital Economy Ini-
tiative for Africa (DE4A), preparada por la Unión Africana (AU, 2017). 
En esta última década, la juventud africana cuenta con una oportunidad 
única, en clave de tecnología digital, para el desarrollo de todo su poten-
cial, la apertura de nuevas vías de rápido crecimiento económico, así 
como la innovación, la creación de empleo y el acceso a servicios. Con 
todo, el acceso digital es aún limitado en el continente y existe el riesgo 
de una brecha digital creciente, no sólo entre quienes tienen o no identi-
ficación digital, sino también desde la perspectiva de género. ¿Consti-
tuye la economía digital ese motor de crecimiento e innovación que las 
economías precisan para superar la brecha digital existente? El buque 
insignia del Banco Mundial, con la Iniciativa DE4A de la Unión Afri-
cana, responde afirmativamente a dicho interrogante y alaba su papel en 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 
Foco África 2023, programa de acción del III Plan África de la Coope-
ración Española (“España y África: desafío y oportunidad, 2019-2022) 
(Gobierno de España, 2019), cuyos objetivos se conectan con la Estra-
tegia de Acción Exterior 2021-2024 del Gobierno de España, encaja en 
esta propuesta por la vía de la transformación digital y el empodera-
miento femenino (Gobierno de España, 2021). 

Destacamos, además, la importancia de la Agenda 2063 de la Unión 
Africana, como marco compartido para el crecimiento integrador y el 
desarrollo sostenible de África. En 2013, fue acordado por los líderes 
africanos, mediante la Declaración Solemne del 50º Aniversario, con 
motivo de la conmemoración del Cincuentenario de la Organización de 
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la Unidad Africana (OUA) y nos parece especialmente relevante que se 
base en las iniciativas continentales pasadas y presentes para el creci-
miento y el desarrollo sostenible, a través de las cuales pretende acelerar 
su aplicación. Hay varios factores que favorecen la transformación digi-
tal en el continente africano, tales como la demografía creciente con un 
gran grupo de población joven, los datos de crecimiento económico – 
reflejados en los discursos del “Africa Rising” y la creatividad de la úl-
tima década (Vieitez & Cunha, 2022) – los cuales han revertido en la 
innovación digital, especialmente (aunque no solo) en el sector de los 
teléfonos inteligentes - o las iniciativas de transformación digital de los 
propios países. Es obvio que la pandemia del COVID-19 también ha 
contribuido a acelerar algunos de estos procesos, ya en marcha desde 
mucho antes, por las ventajas de comunicación que acompañaron a la 
introducción masiva de teléfonos móviles. El gran número de población 
urbana joven tiene incidencia en el consumo y el crecimiento tecnoló-
gico y económico. Un síntoma de todo esto ha sido la proliferación de 
métodos de pago electrónicos, algunos de los cuales son producidos lo-
calmente en África, tales como M-pesa (Hughes & Lonie, 2007). 

La región de África al sur del Sahara ofrece los mejores datos en cuanto 
a la reducción de la brecha de género desde 2006, que ha superado el 
67,9% en 2022. Ruanda, Namibia y Sudáfrica se sitúan en los puestos 
más altos en este sentido, mientras que los países de Malí, Chad y Re-
pública Democrática del Congo se encuentran entre los más bajos 
(World Economic Forum, 2022). Estos datos positivos tienen que ver 
fundamentalmente con el aumento de puestos ocupados por mujeres en 
los parlamentos nacionales (Chad, Guinea, Cabo Verde y Costa de Mar-
fil), pero también por ocupar o haber sido elegidas o nombradas Jefas 
de Estado el pasado año. Tal ha sido el caso de Etiopía, Togo, Tanzania 
y Uganda, lo que mejoró la puntuación de estos países en cuanto a la 
paridad de género en el indicador correspondiente. La disparidad en este 
sentido entre Guinea Bissau y Tanzania es notable: Guinea alcanza 
13,9% de representación parlamentaria femenina y 15,8 de mujeres mi-
nistras (3 de 19 ministerios), mientras que Tanzania cuenta con Jefa del 
Estado, 37,4% de mujeres con asientos parlamentarios y 30% de minis-
tras en el gobierno (6 de 20 ministerios). 
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Ciertamente, los gobiernos de Guinea Bissau y Tanzania sintonizan con 
las políticas globales de desarrollo económico y digital de la Unión Afri-
cana, las cuales están financiadas por el Banco Mundial (Nogueira-
Budny Et Al., 2022; World Bank, 2020). Las economías de Egipto, Ke-
nia, Ghana, Nigeria y Sudáfrica han gestionado la transición a la tecno-
logía digital más rápidamente que otros, acompañada de infraestructura 
adecuada y marcos políticos pertinentes que les permiten ofrecer un so-
fisticado sistema de pagos electrónicos. Seguramente hasta casi la mitad 
de los futuros ingresos por pagos electrónicos en el continente muy 
pronto procedan de esos cinco países, con Nigeria mostrando el creci-
miento más rápido (35% anual). Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Senegal 
y Uganda apuntan a un crecimiento superior al 20% anual (McKinsey, 
2022). En cuanto a los países objeto de nuestra investigación, para nada 
son los que experimentan un cambio más acelerado, ni los que cuentan 
con el más alto nivel en cuanto a transición digital. De hecho, en Bissau 
el dinero móvil para cualquier transacción financiera supone el 6,71% 
mientras que en Dar es-Salam supone el 46,17%. Con todo, estas áreas 
de Bissau y Dar es-Salam ofrecen dos buenos casos de estudio y com-
paración en cuanto a la adopción de dinero móvil para transacciones fi-
nancieras a las empresas femeninas del sector agroalimentario y sus 
efectos en el empoderamiento femenino a partir de prácticas existentes 
y, por ello, mismo culturalmente compatibles. 

En los países africanos también el emprendimiento es característica-
mente femenino. Las actividades empresariales de las mujeres superan 
a las de los hombres en las economías africanas de Uganda, Ghana, An-
gola y Nigeria, entre otras del mundo. Bien es verdad que las mujeres 
de estas economías tienden a estar marginadas en cuanto a oportunida-
des empresariales, profesionales, educativas y de servicios financieros, 
y con acceso desigual a la financiación de capital. No obstante, estas 
emprendedoras están desafiando sus probabilidades con actitudes y per-
cepciones empresariales positivas y saludables. Esto lo muestra clara-
mente el caso de Angola con un alto porcentaje de mujeres emprende-
doras, cuyos deseos de marcar diferencias de cara a la transformación 
social y aumentar su riqueza, las hace singulares, pero también el caso 
de países como Botsuana y Uganda (MCIWE, 2022). En 2019, Uganda 
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ocupaba el primer lugar en el emprendimiento femenino del mundo, se-
guida de Ghana, Botsuana, Malaui y Angola (MCIWE, 2019). A día de 
hoy, el ranking está encabezado por Botsuana en cuanto al porcentaje de 
dueñas de los negocios, seguida de Uganda en segundo lugar y de Ghana 
en tercer lugar. Estos datos no son menores porque hablamos del ranking 
mundial. El siguiente país africano, en dicho elenco, sería Malawi que 
ocupa el puesto número diez del mundo, precedido por varios países del 
mundo como Portugal o España (MCIWE, 2022). 

Muy importante además, cuando abordamos el empresariado femenino 
en el ámbito del desarrollo y la cooperación, es el dato en cuanto a la 
diferencia entre los negocios motivados por la necesidad (o por la super-
vivencia) y aquellos impulsados por la búsqueda de oportunidades y/o 
la promoción económica. Los datos oficiales a este respecto para Guinea 
Bissau y Tanzania, flagrantemente ausentes del Índice MasterCard of 
Women Entrepreneurs, serían importantes en comparación con los otros 
casos africanos mencionados. En Uganda, por ejemplo, 77,8% de las 
emprendedoras están motivadas por las oportunidades, frente al 21,9% 
impulsadas a los negocios por la necesidad o la propia supervivencia. 
En contraste, el país de Ghana arroja otros datos: 59% (oportunidad) 
frente a 39,9% (necesidad), aunque vemos que el emprendimiento por 
la mera supervivencia es siempre menor en estos casos africanos (a di-
ferencia del panorama que muestra a menudo los datos de la cooperación 
para el desarrollo internacional). En nuestro estudio sobre cómo las ban-
cas móviles contribuyen al empoderamiento de los empresarias locales 
de Bissau y Dar es-Salam es absolutamente relevante establecer una ti-
pología de los negocios del sector agroalimentario de cada una de esas 
ciudades, como hemos hecho recientemente para el caso de Uganda (cf. 
Vieitez, Manzanera y Namasembe, 2023); sobre todo, con vistas a visi-
bilizar la capacidad de agencia de las mujeres africanas en este sentido. 
Normalmente se asocia la informalidad de la economía, emprendimien-
tos incluidos, con la informalidad, cuando los datos revelan en los casos 
africanos que las empresarias poseen actitudes, aptitudes y percepciones 
propias, deseos de marcar una diferencia en la economía y, cómo no, 
incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.  



‒ 378 ‒ 

5. CONCLUSIONES 

Contamos por ahora con resultados muy preliminares de la investigación 
que apenas nos permiten aportar sino algunas reflexiones. A priori los 
contextos de Guinea Bissau y Dar es-Salam son claramente distintos, 
incluso geográficamente (ubicados en África occidental y en la región 
oriental del continente, respectivamente). Además, los datos reflejan 
bien grandes diferencias. Ya lo hemos comentado, los usos del dinero 
móvil y la digitalización en ambos países es muy distinta; en Bissau el 
uso de dinero móvil para cualquier transacción financiera es del 6,71%, 
mientras que en el caso de Dar es-Salam alcanza el 46,17%. 

La ciudad de Bissau cuenta con 492.000 habitantes, mientras que Dar 
es-Salam alcanza los 5,7 millones, según datos (en ambos casos) de las 
fichas país de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de Es-
paña. En cuanto al peso de la agricultura en el PIB, para Guinea Bissau 
es del 44% frente al 28,2% de Tanzania, ocupando el sector terciario o 
de servicios, respectivamente, el 43% y el 37%.  

El III Plan África de la cooperación internacional española (“España y 
África: desafío y oportunidad, 2019-2022) (Gobierno de España, 2019) 
identifica a Tanzania como país prioritario (que sólo financia por vía 
multilateral y no bilateral), mientras que Guinea Bissau sí lo fue durante 
los tres primeros Planes Directores de la Cooperación, entre 2006 y 
2011, pero no está definido como tal. Por otro lado, Guinea Bissau de-
signa a España como donante facilitador en el programa del Marco In-
tegrado Mejorado (MIM), en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), y recibe ayuda de la sociedad civil española y de fondos públi-
cos de Comunidades Autónomas (Andalucía, Cantabria, Galicia o Ex-
tremadura) o de la Unión Europea.  

En cuanto a la presencia de empresas españolas en Tanzania esta es mí-
nima y, dentro del sector alimentario, tiene relación con la pesca (del 
atún, por ejemplo), mientras que en Guinea Bissau se ha ido incremen-
tando desde 2008 con el proceso de internacionalización de aquellas. En 
este sentido, este último país cuenta con las siguientes empresas del sec-
tor alimentario: Grupo Arrey (transformación y exportación de 
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anacardo); Grupo Santy (más diversificada, se dedica también al sector 
del anacardo o el agua mineral, produciendo además la única cerveza 
del país); AgroGeba, muy controvertida, centrada en el sector del arroz 
(producción y distribución), producto primordial de consumo; Grupo 
Sanchís (agroindustria), de reciente implantación.  

El proceso de digitalización en ambas regiones es también distinto. Las 
políticas gubernamentales de Tanzania para emprender un rápido creci-
miento de la infraestructura lo han convertido en uno de los países de 
África Oriental con una rápida digitalización en la región (Osakwe et al, 
2023; Salaam et al., 2018). Por ejemplo, ocupa el puesto 103 en el índice 
de innovación global de 2022, en una región como la africana, donde las 
economías más innovadoras fueron las de Sudáfrica, Botsuana y Kenia 
(Ibidem). La apertura a la digitalización después de la pandemia de CO-
VID en Tanzania no solo ha aumentado la participación económica di-
gital general (Ismail, 2023), sino que también ha empujado a las mujeres 
al debate digital mediante el uso de tecnología de dinero móvil en el 
emprendimiento femenino (AFI, 2016). Con todo y a pesar de este au-
mento, las estadísticas muestran que el 77 % de las mujeres posee un telé-
fono móvil en comparación con el 86 % de los hombres (UNESCO, 2022), 
lo que sugiere una brecha digital y desafíos para la igualdad de género 
dentro de la economía digital en Tanzania, considerada una economía de 
ingresos de nivel medio bajo (Índice de Innovación Global, 2022). 

La situación de Guinea Bissau es bien distinta en materia de digitaliza-
ción y brecha digital de género, especialmente dada la inestabilidad po-
lítica del país durante décadas. El país cuenta con un mercado relativa-
mente pequeño e inexplorado, con enorme potencial para el crecimiento 
de carácter innovador y sostenible, a tenor del reciente Foro de Inversión 
y Comercio Bissau Rising, organizado por el Gobierno de Guinea Bissau 
y las embajadas de Sudáfrica, Cabo Verde y Nigeria, en el marco del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con pre-
sencia del representante residente en el país, Tjark Egenhoff. Este foro 
representó el encuentro entre inversores y empresarios de los cuatro paí-
ses implicados, a fin de crear oportunidades vía cooperación, fomentar 
innovación y generar nuevos valores económicos mediante asociaciones 
y negocios entre empresarios de Guinea Bissau, Sudáfrica, Cabo Verde 
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y Nigeria, los cuatro países implicados en esta iniciativa. El Plan Nacio-
nal de Desarrollo de Guinea Bissau recoge estos aspectos de promoción 
económica como prioridades nacionales. Un aspecto importante que re-
señar en torno a este país es la entrada del narcotráfico de cocaína (sobre 
todo, desde Colombia), en particular, desde los máximos históricos que 
alcanzara el producto desde 2019 en adelante. Siendo un estado frágil 
de la región ha sido calificado de “narco-Estado” (Vigh, 2017), buena 
parte de los organismos internacionales se ha centrado en fortalecer la 
seguridad en el país, esto es, llevar a cabo mejoras en el cuerpo policial 
o militar (Mateos, 2015).  

Entre los mercados de interés en Bissau están el mercado de Bandim (el 
mayor del país que conecta por carretera el aeropuerto con el centro de 
la ciudad) y el mercado central (en el propio centro de la ciudad). Ven-
dedores y vendedoras de estos mercados confrontan con la administra-
ción y el gobierno, por ejemplo, para eliminarles de los paseos porque, 
según el Ministro de Administración Territorial, los viandantes ven obs-
taculizada su circulación por la cantidad de puestos en las aceras de las 
calles. La especulación con los precios es algo que también genera ten-
siones, pero quizás inevitable ante el bajo poder adquisitivo de la pobla-
ción, en este período postpandemia y de guerra en Ucrania, para comprar 
productos de primera necesidad como el arroz o el harina.  

Las empresarias de Guinea Bissau están organizadas y quieren empode-
rarse económica y socialmente. La Associaçao de Mulheres de Activi-
dade Econômica (AMAE) es una agrupación de emprendedoras cuyo 
lema es “producir y vender para sostener a la familia y desarrollar la 
nación”. Las miembros de la asociación reconocen los retos para su em-
poderamiento, entre otros, la consideración de su desempeño económico 
para el desarrollo del país o el reconocimiento de sus maridos (algunos 
reticentes al emprendimiento de las mujeres). Entre los recursos del sec-
tor agroalimentario se encuentra el pescado o el anacardo, pero también 
las frutas (mango, guayaba, papaya o piña). 

Las empresarias de Bissau han visto mejorar sus vidas considerable-
mente por el uso de las tecnologías digitales (Nogueira-Budny et al., 
2022). Ello entronca con el aumento considerable de usuarias y usuarios 
de internet en la última década y media. Sólo en la primera década de 
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este siglo, el promedio africano a este respecto creció siete veces por 
encima del global, superando la conexión digital hoy el 35% de uso. 
Relacionado con ello, ciertamente, está el hecho de que las conexiones 
vía satélite eran carísimas y de escasa capacidad hasta 2oo9. El cambio 
en este sentido ha supuesto un ritmo vertiginoso de cambio y un creci-
miento exponencial del uso de las tecnologías. Hay más de una decena 
de cables submarinos que conectan el continente con Asia y América, lo 
que ha reducido sin duda los costes. Se han creado hubs digitales para 
la educación y el emprendimiento en países como Tanzania, Uganda, 
Kenia o Ghana. Nairobi en Kenia, por ejemplo, lidera en la creación de 
startups (miles de usuarios), si bien a menudo no contamos con datos 
específicos, desagregados por género, como forma de valorar adecuada-
mente la brecha digital.  

Guinea Bissau, el país donde más avanzado por ahora está nuestro tra-
bajo de campo, también se ha beneficiado de estos cambios y ha em-
prendido la senda de la digitalización con prisa. Se trata de un país rico, 
donde se encuentra la mayor cantidad de recursos naturales (en compa-
ración con los países de la región) (Nogueira-Budny et al., 2022). No 
obstante, hay una significativa brecha de género en cuanto a habilidades 
digitales, con casi el doble de hombres usuarios de internet (37%), frente 
al 13% de mujeres) ((Nogueira-Budny et al., 2022). Este informe del 
Banco Mundial, de hecho, recomendaba políticas nacionales de acción 
afirmativa para la alfabetización digital femenina.  
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