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Resumen

Las políticas públicas orientadas a lograr la igualdad de género, permitir una mayor 

conciliación de las actividades profesionales con la vida privada o luchar contra el 

acoso pueden tener consecuencias económicas; por ejemplo, a través de cambios en la 

oferta laboral de las mujeres u otros colectivos. Ahora bien, pese a que puede existir un 

aumento de la concienciación social sobre estos problemas, una cuestión diferente es si 

dicho aumento se ha sustanciado en medidas regulatorias concretas. 

Este documento tiene como objetivo cuantificar de manera exhaustiva cuándo, en 

qué lugares y a qué ritmo se han trasladado estas inquietudes sociales a la actividad 

regulatoria. El estudio abarca el período temporal 1996-2022, identificando normativa 

tanto estatal como para cada una de las Comunidades Autónomas (CCAA). El análisis, 

por tanto, organiza la información en formato panel. Los indicadores ponen de manifiesto 

la elevada heterogeneidad en lo que se refiere a la regulación de las distintas materias 

relacionadas. En lo relativo a los temas, es la normativa orientada a desarrollar políticas 

de no discriminación la más frecuente. En cuanto al ámbito territorial y administrativo, 

son Andalucía y Cataluña las CCAA en las que más normativa se ha aprobado. 

A modo de ejemplo de aplicación, se utiliza posteriormente la base de datos para entender 

la relación entre las normas aprobadas y determinados flujos de entrada en el mercado 

de trabajo para las mujeres. Nuestras estimaciones muestran una relación positiva entre 

el volumen de normas aprobadas en las materias de interés y los indicadores tanto de 

empleo como de participación laboral femenina.

Palabras clave: regulación, normativa, discriminación, conciliación, mercado de trabajo.

Códigos JEL: K00, K36, K38. 



Abstract

Public policies that aim to achieve gender equality, improve work-life balance or combat 

harassment may have economic consequences, for example, through changes in the 

labour supply of women or other groups. Although there may be an increase in social 

awareness of these problems, a separate question is whether this increase is reflected in 

specific legislation in a society.

The objective of this paper is to quantify for the first time when, where and at what rate 

these social concerns have been translated into legislation. The study covers the period 

1996-2022, identifying both central government legislation and legislation in each of the 

autonomous regions. The analysis, therefore, organises the information in a panel format. 

The indicators reveal the high degree of heterogeneity in terms of the legislation in the 

various related areas, with non-discrimination legislation being the most developed and 

frequent. They also reveal the differences between autonomous regions, with Andalusia 

and Catalonia being those in which most legislation has been introduced.

As an example of an application of this analysis, the database is then used to investigate 

the relationship between legislative changes and labour market inflows for women. Our 

estimates show a positive relationship between the volume of legislation passed in the 

areas of interest, such as non-discrimination policies, and indicators of both employment 

and female labour force participation.

Keywords: regulation, discrimination, work-life balance, labour market.

JEL classification: K00, K36, K38.
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1       Introducción 

Una de las transformaciones más notables del mercado de trabajo en España en las últimas tres décadas ha sido la creciente 

incorporación de las mujeres (Guner, Kaya y Sánchez-Marcos, 2014). A mediados de los 90 estaba empleada 1 de cada 3 mujeres 

en edad de trabajar, mientras que en 2022 esa proporción se había duplicado (véase figura 1). Además, respecto a los hombres, la 

brecha de género tanto en empleo como en participación laboral se redujo notablemente, aunque en la última década dicha 

disminución parece haberse frenado (Hupkau y Ruiz-Valenzuela, 2022). De hecho, la brecha de género en la tasa de empleo se ha 

mantenido estable en torno al 15 % desde 2012 y la de la tasa de participación en torno al 13 %, aunque el porcentaje de mujeres 

con estudios universitarios ha seguido aumentando a mayor ritmo que el de los hombres. Por último, se ha frenado la reducción del 

porcentaje de adultos que conviven con hijos menores de edad, tras haber experimentado una caída notable desde mediados de los 

1990 hasta mediados de los 2000. Dicho freno, sin embargo, ha sido menor para las mujeres que para los hombres, con lo que en 

la actualidad la responsabilidad del cuidado continúa recayendo en mayor medida en las madres (De Quinto, Hospido y Sanz, 2021). 

Figura 1. Brechas de género en el mercado laboral, 1996-2022 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Al mismo tiempo que la presencia de las mujeres en el mercado laboral aumentaba, también lo ha hecho la aprobación de normativa 

relativa a la igualdad de género, la dirigida a mitigar la discriminación o el acoso laboral y la destinada a fomentar la conciliación de 

las actividades profesionales con la vida privada (véase figura 2). La mayor parte de las normas aprobadas son de carácter 

autonómico, con una heterogeneidad notable entre regiones y también entre materias (véase figura 3).  

Como aportación principal, este documento cuantifica de forma exhaustiva cuándo, en qué regiones y a qué ritmo se han trasladado 

estas inquietudes sociales a la normativa. En la práctica construimos una base de datos que identifica y ordena por primera vez las 

nuevas normas aprobadas, tanto de la Administración del Estado como de las CCAA, que regulan distintas materias relacionadas 

con la discriminación, la conciliación laboral, la igualdad de género o el acoso laboral en el período 1996-2022. Así, a modo de 
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ejemplo, identificamos las 13.818 normas que trataron sobre discriminación o las 3.862 normas que trataron sobre igualdad de 

género. Los indicadores así construidos ponen de manifiesto la elevada heterogeneidad existente respecto a la aprobación  

de normativa de las distintas materias relacionadas, siendo la normativa orientada a fomentar la no discriminación la más desarrollada 

y frecuente. La base de datos, en formato panel, revela también que existen diferencias importantes entre administraciones, siendo 

Andalucía y Cataluña las CCAA en las que más normativa se ha aprobado.   

Esta base de datos proporciona información útil también para el debate sobre el diseño de la regulación (políticas de better regulation) 

y la evaluación ex post de la acción de las administraciones públicas (véanse, entre otros, Doménech Pascual, 2005 o European 

Commission, 2015). 

Figura 2. Evolución de las normas aprobadas por materia, 1996-2022 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 

A modo de ejemplo de aplicación, en la segunda parte del documento relacionamos la aprobación de normas autonómicas con el 

estrechamiento en las brechas de género observadas en el mercado laboral por CCAA (figura 4). Simples correlaciones muestran 

una relación positiva entre el volumen de normas aprobadas relativas a discriminación, conciliación e igualdad de género, y los 

indicadores tanto de empleo como de participación laboral femenina (figura 5). Cuando tenemos en cuenta los posibles problemas 

de endogeneidad y el peso relativo de otros factores explicativos, encontramos que el volumen normativo regional, fundamentalmente 

la regulación aprobada referida a discriminación y conciliación, ha contribuido a estos avances, aunque su papel parece haber sido 

relativamente modesto frente a otras variables económicas o sociales. 
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Figura 3. Normas aprobadas por las CCAA en materia de discriminación y conciliación, 1996-2022 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 
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Figura 4. Brechas de género en el mercado laboral por CCAA, 1996-2022 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EPA. 

 

Figura 5. Normativa e indicadores del mercado de trabajo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EPA y Aranzadi LA LEY. 

Este documento se enmarca dentro del análisis del marco estructural e institucional de la economía. El diseño de las instituciones ha 

estado siempre presente en el análisis económico. Varias referencias seminales (Coase, 1960, 1992; Williamson, 1985; North ,1981, 

1990a, 1999) y otras más recientes (Hall y Jones, 1999; Henisz, 2000; Rodrik, 2000; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2005; Fatás y 

Mihov, 2013) han evidenciado que las instituciones son un factor explicativo clave para el desarrollo económico de largo plazo. El 

mencionado marco está compuesto por tres conjuntos de instituciones: las «informales» (constituidas por las costumbres, ética y 

modos de funcionamiento no formalizados de una sociedad), las «formales» (la regulación) y las de «ejecución» o enforcement 

(estructuras creadas para ejecutar la regulación y los contratos, como el sistema judicial). El estudio de la regulación reviste, por tanto, 

un interés fundamental porque es el vehículo a partir del cual la Administración formula sus políticas en una economía desarrollada 

(véanse Jalilian, Kirkpatrick y Parker, 2007; Mora-Sanguinetti y Soler, 2022; Mora-Sanguinetti, Quintana, Soler y Spruk, 2023). Una 

de estas políticas puede tener precisamente que ver con la promoción de una mayor conciliación de las actividades profesionales 

con la vida privada, la lucha contra el acoso o el fomento de la igualdad de género, todo ello orientado a lograr mejoras en el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

La normativa podría generar impactos positivos o negativos en función del acierto con el que sea diseñada (Ogus, 2004; Mora-

Sanguinetti y Pérez-Valls, 2021). Desde un punto de vista positivo, North (1990a) plantea que el marco institucional —como conjunto 

de «reglas del juego»— puede orientar a los agentes económicos ante la incertidumbre. Más en general, la regulación puede mitigar 

fallos de mercado, reduciendo los costes de transacción (Wallis y North, 1986; Yang y Borland, 1991; Bischoff y Bohnet, 2000; Kovac 

y Spruk, 2016). Sin embargo, el propio North (1990a) también recordaba que las instituciones son creadas en procesos (como el 

político) a su vez afectados por costes de transacción y con información imperfecta. Incluso aquellas instituciones que estuvieron 

bien diseñadas en un inicio podrían dejar de surtir efectos positivos por el paso del tiempo, es decir, por su propia obsolescencia y 

desajuste con las nuevas condiciones sociales o económicas (Helpman, 2008). Por ello, la regulación en ocasiones podría 

incrementar, en lugar de reducir, los costes de transacción (North, 1990b; Gratton, Guiso, Michelacci y Morelli, 2021) y de ahí 

considerarse que los fallos de mercado son una condición necesaria, pero no suficiente, para justificar la utilización y aprobación de 

normativa (Laffont y Tirole, 1993). Este documento no tiene como objetivo juzgar el acierto del diseño de la normativa de igualdad en 

España, sino proporcionar información ordenada en forma de indicadores objetivos del volumen de actividad legislativa en la materia.  
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Figura 5. Normativa e indicadores del mercado de trabajo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EPA y Aranzadi LA LEY. 

Este documento se enmarca dentro del análisis del marco estructural e institucional de la economía. El diseño de las instituciones ha 

estado siempre presente en el análisis económico. Varias referencias seminales (Coase, 1960, 1992; Williamson, 1985; North ,1981, 

1990a, 1999) y otras más recientes (Hall y Jones, 1999; Henisz, 2000; Rodrik, 2000; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2005; Fatás y 

Mihov, 2013) han evidenciado que las instituciones son un factor explicativo clave para el desarrollo económico de largo plazo. El 

mencionado marco está compuesto por tres conjuntos de instituciones: las «informales» (constituidas por las costumbres, ética y 

modos de funcionamiento no formalizados de una sociedad), las «formales» (la regulación) y las de «ejecución» o enforcement 

(estructuras creadas para ejecutar la regulación y los contratos, como el sistema judicial). El estudio de la regulación reviste, por tanto, 

un interés fundamental porque es el vehículo a partir del cual la Administración formula sus políticas en una economía desarrollada 

(véanse Jalilian, Kirkpatrick y Parker, 2007; Mora-Sanguinetti y Soler, 2022; Mora-Sanguinetti, Quintana, Soler y Spruk, 2023). Una 

de estas políticas puede tener precisamente que ver con la promoción de una mayor conciliación de las actividades profesionales 

con la vida privada, la lucha contra el acoso o el fomento de la igualdad de género, todo ello orientado a lograr mejoras en el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

La normativa podría generar impactos positivos o negativos en función del acierto con el que sea diseñada (Ogus, 2004; Mora-

Sanguinetti y Pérez-Valls, 2021). Desde un punto de vista positivo, North (1990a) plantea que el marco institucional —como conjunto 

de «reglas del juego»— puede orientar a los agentes económicos ante la incertidumbre. Más en general, la regulación puede mitigar 

fallos de mercado, reduciendo los costes de transacción (Wallis y North, 1986; Yang y Borland, 1991; Bischoff y Bohnet, 2000; Kovac 

y Spruk, 2016). Sin embargo, el propio North (1990a) también recordaba que las instituciones son creadas en procesos (como el 

político) a su vez afectados por costes de transacción y con información imperfecta. Incluso aquellas instituciones que estuvieron 

bien diseñadas en un inicio podrían dejar de surtir efectos positivos por el paso del tiempo, es decir, por su propia obsolescencia y 

desajuste con las nuevas condiciones sociales o económicas (Helpman, 2008). Por ello, la regulación en ocasiones podría 

incrementar, en lugar de reducir, los costes de transacción (North, 1990b; Gratton, Guiso, Michelacci y Morelli, 2021) y de ahí 

considerarse que los fallos de mercado son una condición necesaria, pero no suficiente, para justificar la utilización y aprobación de 

normativa (Laffont y Tirole, 1993). Este documento no tiene como objetivo juzgar el acierto del diseño de la normativa de igualdad en 

España, sino proporcionar información ordenada en forma de indicadores objetivos del volumen de actividad legislativa en la materia.  
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A pesar de la relevancia que tiene la regulación, como parte del marco institucional, los estudios empíricos con datos sobre el marco 

regulatorio de la economía desde un punto desagregado (por sectores, materias o regiones) son todavía muy escasos. En nuestro 

conocimiento solo disponemos del caso de la base de datos desagregada a nivel de sectores realizada para EEUU (Dawson y Seater, 

2013; McLaughlin et al., 2019) y la recientemente construida para España, con la misma metodología que se utiliza en este estudio, 

en la que se clasifica la regulación española por sector de actividad económica y comunidad autónoma (Mora-Sanguinetti y Soler, 

2022; Mora-Sanguinetti, Quintana, Soler y Spruk, 2023). Los motivos para la falta de avance en el estudio de la regulación a nivel 

desagregado tienen que ver con la dificultad, hasta ahora elevada, para acceder a la información de base, caracterizada por unos 

volúmenes muy elevados y dilatados en el tiempo. En el período considerado en este estudio (1996-2022), se aprobaron 317.663 

normas nuevas en el conjunto de las administraciones españolas (297.402 si solo tenemos en cuenta al Estado y las CCAA). A partir 

de ese volumen de información, se identifican sistemáticamente todas las normas de interés para este artículo.  

El resto del documento se estructura del siguiente modo: el epígrafe 2 detalla el ejercicio de medición de la actividad normativa; el 

epígrafe 3 describe la base de datos construida; el epígrafe 4 estima la relación entre regulación y brechas de género en el mercado 

de trabajo, y el epígrafe 5 concluye. 
 

2       ¿Cómo medir la regulación? 

La literatura que trata sobre la medición de la complejidad de la regulación en una economía (y las implicaciones de esa regulación 

para la eficiencia) nos proporciona diversos métodos de medición objetiva. En este contexto, el término complejidad hace referencia 

únicamente a las características formales de un cuerpo normativo. Es decir, no discute el contenido o el acierto de las medidas 

concretas incluidas en una norma. Esta aproximación es, por tanto, fácilmente objetivable y permite la construcción de bases de 

datos que puedan ser utilizadas en proyectos de investigación posteriores que sí logren incidir en los impactos de las normas en la 

economía y la sociedad.  

Existen tres perspectivas desde las que pueden medirse las características formales de un cuerpo normativo (véase figura 6): en 

primer lugar, el volumen de normativa aprobado por una administración o un conjunto de administraciones; en segundo lugar, las 

características «lingüísticas» de las normas (cómo están redactadas), y, en tercer lugar, sus características «relacionales», es decir, el 

modo en que las normas se relacionan entre sí (el número de enlaces que establecen entre ellas). 

Figura 6. Perspectivas de cuantificación de un cuerpo normativo según la bibliografía sobre «complejidad» 

 

Fuente: Elaboración propia, Mora-Sanguinetti (2019) y De Lucio y Mora-Sanguinetti (2021 y 2022). 
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La base de datos construida en este artículo proporciona información a partir de la primera perspectiva (la volumétrica) para cada 

materia tratada, para cada administración y a lo largo del tiempo. Esta perspectiva, además de ser la más sencilla, es la más habitual 

en la literatura, con ejemplos disponibles para la normativa de otros países (véanse Kirchner, 2012; Dawson y Seater, 2013) y para 

España, en otras áreas (véanse Econlaw Strategic Consulting, 2009; Marcos, Santaló y Sánchez-Graells, 2010; Mora-Sanguinetti, 

2019; Mora-Sanguinetti y Soler, 2022). Cabe señalar también que esta primera perspectiva es la que ha sido tradicionalmente utilizada 

para analizar las posibles descoordinaciones y costes de uso de la regulación por parte de los ciudadanos y las empresas que puedan 

provenir de regulación aprobada por una multiplicidad de administraciones al mismo tiempo (Ellingsen, 1998; Di Vita, 2018). Esta 

circunstancia puede ser especialmente relevante en países descentralizados, como es el caso de España.  

En concreto, nuestros indicadores de regulación por materia cuantifican el número de nuevas normas de todo tipo de rango que 

cada administración (ya sea la Administración General del Estado o cada una de las CCAA) ha aprobado para cada una de las 

materias de interés de nuestra investigación, cada año, a partir de la base de datos de Aranzadi LA LEY. En el cuadro A1 se 

proporcionan numerosos ejemplos. La aprobación de una nueva norma en una materia dada hará incrementar el indicador que 

corresponda. Esta medida sencilla permite comparar fácilmente la evolución temporal o geográfica de la actividad normativa de una 

determinada materia. Nuestra estrategia proporciona, por tanto, una aproximación al «activismo» que tienen las administraciones 

españolas en una materia o conjunto de materias. En consecuencia, nos proporciona información valiosa sobre la frecuencia de los 

cambios en un cuerpo normativo, su fragmentación y, potencialmente, la buena o mala planificación de la política normativa.  

A modo de aclaración, la normativa identificada en los indicadores construidos para esta investigación abarca todos los rangos, ya 

sea el rango de ley o un rango inferior al de ley. Se escoge esta perspectiva para evitar el posible sesgo de selección y para ser 

coherentes con la literatura previa en la materia, que indica que el aumento de normativa (sin necesariamente distinguirse por su 

fuerza) puede generar aumentos de complejidad en su utilización por parte de los agentes económicos, ya sean empresas o 

ciudadanos (Bardhan, 2002; Di Vita, 2018)1.  

Esta estrategia, el conteo de normas, es solo una de las posibles aproximaciones al problema, y tiene la ventaja de su simplicidad y 

su alta comparabilidad. Cada norma puede estar compuesta por un diferente número de artículos (aunque no todos esos artículos 

tienen por qué tratar la materia en cuestión). Como es natural, de forma alternativa, pueden desarrollarse aproximaciones más 

desagregadas que cuantifiquen el número de párrafos o frases (Waltl y Matthes, 2014), una ratio del número de normas y páginas 

(Kirchner, 2012) o el número de palabras contenidas en un conjunto de regulación (Mora-Sanguinetti y Spruk, 2018). Mora-Sanguinetti 

(2019) y Mora-Sanguinetti, Quintana, Soler y Spruk (2023) realizan una revisión de las diferentes opciones. Si utilizáramos la técnica 

de contar palabras, las tres normas sobre discriminación mencionadas en el anexo, tomadas a modo de ejemplo, tendrían 

aproximadamente: 11.090 palabras en el caso del Decreto-ley (de Andalucía) 14/2022, de 20 de diciembre; 28.981 palabras en el 

caso de la Ley (de la Comunidad de Madrid) 12/2022, de 21 de diciembre, y 19.392 palabras en el caso de la Ley (de Cataluña) 

19/2020, de 30 de diciembre2. 

Si tenemos en cuenta todo el período democrático, entre 1979 y 2022, el conjunto de administraciones españolas aprobó 414.272 

normas, de las que 104.972 (un 25,3 %) provenían del Estado y 286.459 (un 69,1 %) de las CCAA (véase figura A1 del anejo)3. Si 

nos concentramos más concretamente en nuestro período de estudio (1996-2022), el conjunto de administraciones aprobó 317.663 

normas nuevas (297.402 si solo tenemos en cuenta al Estado y las CCAA). Las 63.569 normas provenientes del Estado en nuestro 

período de análisis constituyen un 20 % del total y las 233.833 de las CCAA constituyen un 73,6 % del total. Las administraciones 

más activas a la hora de aprobar normativa son las CCAA.  

Por otro lado, ambos niveles de administración, el estatal y el autonómico, son relevantes a nivel competencial, pues aprueban 

normativa tanto con rango de ley como con rango inferior a ley, dentro de sus respectivas competencias establecidas por la 

Constitución y por sus Estatutos de Autonomía (además de la jurisprudencia constitucional) (véase, entre otros, Soler Sánchez, 2012). 

Más en concreto, el Estado regula las materias de interés de esta investigación a partir de lo establecido, entre otros, por el artículo 

                                                                            

1 Es decir, desde una perspectiva negativa, el grado de incumplimientos de la normativa, en general, aumentará según aumente el volumen de regulación.   
2 Sin embargo, no todas esas palabras (en el caso de esas normas o de otras) regulan necesariamente la materia de «discriminación».  
3 Como referencia, en 2022 la Administración del Estado aprobó 2.030 normas en total (para las materias de interés en esta investigación o para cualquier otra materia) y 
las CCAA aprobaron 8.843 normas en total. Por otro lado, disponemos de evidencia de otras 866 normas provinciales y otras 36 normas municipales en total. Se debe 
tener en cuenta que la normativa provincial y municipal puede no estar completa. 
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149.1.1º de la Constitución (igualdad de los españoles en el ejercicio de derechos) y el artículo 149.1.7º (legislación laboral), más allá 

del artículo 144. Si bien la normativa estatal tiene carácter básico para todo el Estado y puede establecer un marco común en el 

ejercicio de los derechos fundamentales, sus disposiciones se complementan con lo establecido por las CCAA5, tanto mediante 

normas con rango de ley como mediante normas con rango inferior a ley. De hecho, las CCAA tienen transferida la materia de 

igualdad de oportunidades y, a modo de ejemplo, todas ellas disponen a día de hoy de un organismo de igualdad que impulsa 

políticas específicas para las mujeres (Cabrera Mercado y Carazo Liébana, 2008). Cabe incidir en que la competencia estatal no lleva 

a que exista una igualdad en la regulación entre distintas CCAA y que no hay una prohibición de divergencia, como reconoce el 

Tribunal Constitucional6. De hecho, el reflejo de esta materia en los distintos Estatutos de Autonomía ya es de por sí dispar (Galera 

Victoria, 2012). Un ejemplo claro de las diferencias en la actividad normativa entre las CCAA en este ámbito es la base de datos 

construida en este documento, que se analizará a continuación.   

3       La regulación de la igualdad y la no discriminación en España (1996-2022) 

3.1   La base de datos 

La base de datos se confecciona identificando las normas de todo rango que traten las materias de interés de nuestro estudio 

(discriminación, igualdad de género, conciliación laboral, etc.), tanto provenientes de la Administración General del Estado como de 

las administraciones de todas las CCAA. La búsqueda de normativa se realiza mediante palabras o conjuntos de palabras que 

buscamos dentro de los textos del universo de normas que compone el Derecho escrito español contenidas en Aranzadi. Estas 

normas provienen de fuentes oficiales tales como el Boletín Oficial del Estado (BOE), los boletines oficiales de las CCAA [Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía (BOJA), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)], etc. Las palabras o conjuntos de palabras 

consideradas son las siguientes: discriminación, conciliación laboral, cuidado de hijos, reducción de jornada por cuidado, igualdad 

de género, acoso, teletrabajo, racismo, homosexualidad (también se han buscado los términos gais o gays, pues las distintas 

normativas regionales utilizaban un término u otro para referirse al mismo concepto) y transgénero7.   

El cuadro 1 contabiliza el volumen total de normas por materia y el cuadro A1 del anejo muestra algunos ejemplos de las normas 

identificadas8. 

Hemos realizado 27 búsquedas de información9 (una búsqueda para cada uno de los 27 años que abarcan el período de 1996 a 

2022) para cada uno de los 10 conceptos listados en el cuadro 1 y para cada administración (Estado + 17 CCAA). El cuadro 2 

resume los estadísticos descriptivos de las variables de actividad regulatoria construidas a partir de esas búsquedas anuales a nivel 

estatal. A nivel autonómico, consideramos un panel de 459 observaciones anuales (17 CCAA en el período de 1996 a 2022). El 

cuadro 3 resume los estadísticos descriptivos de las variables de actividad regulatoria correspondientes.  

 

                                                                            

4 El artículo 14 establece el principio de igualdad, dentro del marco de los derechos fundamentales. El 149.1.1ª, la competencia del Estado para establecer las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. El 149.1.7º establece la competencia del Estado en la legislación laboral (sin 
perjuicio de su ejecución por parte de las CCAA).  
5 A modo de ejemplo, la Ley (de Cantabria) 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos, menciona en primer lugar el título competencial derivado del artículo 
148 de la Constitución, para mencionar a continuación lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía (artículos 24.18, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.33, 25.3, 25.9, 26.1, 
26.11 y 28). 
6 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 61/1997, de 20 de marzo).  
7 En el análisis agrupamos, dentro de la categoría «conciliación», los conceptos «conciliación laboral», «cuidado de hijos» y «reducción de jornada por cuidado», dado que 
los tres regulan realidades similares. 
8 La búsqueda es minuciosa en tanto que identifica las normas expresas y claras, como una «Ley de igualdad de género», pero también una norma presupuestaria de una 
administración determinada que incluya medidas diseñadas para luchar contra la discriminación. Este segundo tipo de regulación podría pasar desapercibida y, sin 
embargo, ser muy relevante.  
9 Se extrae de forma exhaustiva toda la información sobre cada materia, para cada año y para cada administración. Es decir, el resultado de cada búsqueda no es una 
extracción aleatoria de información, sino la información completa contenida en el cuerpo de normativa que se esté estudiando (correspondiente a cada administración).  
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Cuadro 1. Número total de normas aprobadas, por materia (1996-2022) 

 
CCAA Estatales Total 

Discriminación 11.228 2.590 13.818 

Conciliación laboral   3.824 833 4.657 

Cuidado de hijos 642 178 820 

Reducción de jornada por cuidado 362 79 441 

Igualdad de género 3.446 416 3.862 

Acoso 2.316 205 2.521 

Teletrabajo 747 115 862 

Racismo 414 146 560 

Homosexualidad 348 17 365 

Transgénero 106 2 108 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 
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Cuadro 2. Estadísticos descriptivos del número de normas aprobadas cada año por materia para la Administración General del 

Estado (1996-2022)  

Variable Observaciones Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Discriminación 27 95,92593 49,82116 28 195 

Conciliación laboral 27 30,85185 15,89316 7 58 

Cuidado de hijos 27 6,59259 3,81555 0 16 

Reducción de jornada 

por cuidado 

27 2,92593 2,38466 0 9 

Igualdad de género 27 15,40741 19,58268 0 83 

Acoso 27 7,59259 5,80623 1 21 

Teletrabajo 27 4,25926 6,16811 0 27 

Racismo 27 5,40741 3,75458 0 13 

Homosexualidad 27 0,62963 1,18153 0 5 

Transgénero 27 0,07407 0,26688 0 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 

  



BANCO DE ESPAÑA 17 DOCUMENTO DE TRABAJO N.º 2320
 

Cuadro 3. Estadísticos descriptivos del número de normas aprobadas cada año por materia para cada CA (1996-2022) 

Variable Observaciones Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Discriminación 459 24,403050 21,083860 0 147 

Conciliación laboral 459 10,738560 9,586953 0 92 

Cuidado de hijos 459 1,396514 1,536907 0 10 

Reducción de jornada por 

cuidado 

459 0,786492 1,244267 0 8 

Igualdad de género 459 7,505447 18,419230 0 168 

Acoso 459 5,039216 16,334880 0 134 

Teletrabajo 459 1,623094 4,636055 0 58 

Racismo 459 0,901961 1,263001 0 10 

Homosexualidad 459 0,758170 2,587405 0 28 

Transgénero 459 0,230937 1,052675 0 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 

 

3.2   Evolución temporal de la regulación 

Las figuras 2 y 3 de la introducción muestran la elevada heterogeneidad en la aprobación de normas durante este período, siendo la 

regulación destinada a mitigar la discriminación la más desarrollada y frecuente, sobre todo en Andalucía y Cataluña10. 

Alternativamente, podemos visualizar la información en mapas que nos facilitan la comparación entre territorios (véase figura 7).  

  

                                                                            

10 La complejidad de la normativa en general, más allá de materias concretas, puede estar relacionada con el tamaño de la economía considerada. Una economía más 
compleja, entendida como aquella con más sectores de actividad, mayor PIB, mayor población y un número mayor de agentes económicos (empresas, asociaciones, 
profesionales, etc.), puede generar un mayor número de interacciones, una mayor conflictividad y puede requerir también de un mayor volumen de normativa (véanse 
Carmignani y Giacomelli, 2010; Mora-Sanguinetti y Garoupa, 2015; Mora-Sanguinetti y Soler, 2022). Este fenómeno puede explicar parcialmente el mayor volumen de 
normativa hallado en las CCAA españolas más pobladas y con mayor PIB. Tales factores (el PIB o la población) pueden ser controlados de forma sencilla en un análisis  
de regresión, como haremos posteriormente.   
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Figura 7. Normas aprobadas en las CCAA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 
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4       La relación entre la regulación y las brechas de género en el mercado de trabajo 

Como se ha adelantado, la principal aportación de este documento es la construcción de una base de datos de normativa por 

materia, en formato panel y, por tanto, utilizable para la investigación. A continuación, se ofrece un ejemplo específico de aplicación 

de la base de datos para algunas de las materias estudiadas.  

Tertilt, Doepke, Hannusch y Montenbruck (2022) documentan que, a nivel internacional, la expansión de los derechos de las mujeres 

ha estado positivamente correlacionada con el desarrollo económico general, medido en términos de PIB per cápita en 2000. Los 

países donde las mujeres cuentan con más derechos (índice cercano a 100) tienen una renta per cápita superior a los 10.000 dólares, 

mientras que los lugares donde las mujeres disfrutan de pocos derechos (un índice por debajo de 30) tienden a ser pobres11. Esta 

correlación con el PIB per cápita, sin embargo, se reduce e incluso desaparece una vez que se tiene en cuenta la evolución de la 

fuerza laboral de las mujeres y de la fertilidad. En cuanto al origen de esa normativa, Hunt y Rubin (1980) argumentan que  

la aprobación de derechos igualitarios en el mercado laboral está relacionada con la cantidad de mujeres solteras presentes en la 

economía, quienes tienen más que ganar con dicha regulación y confirman esta hipótesis empíricamente en datos de varios estados 

de EEUU. Pande y Roy (2021) documentan una fuerte correlación entre la igualdad en la legislación laboral y las normas sociales que 

afectan a las mujeres trabajadoras. Hyland, Djankov y Goldberg (2020) también encuentran correlaciones positivas entre normas 

relacionadas con la fuerza laboral de las mujeres y resultados más igualitarios en el mercado laboral, como una mayor participación 

femenina en la fuerza laboral o una menor brecha salarial entre hombres y mujeres.  

Para estimar el efecto de la regulación en el empleo o la participación laboral femenina en cada comunidad autónoma c y año t, 

consideramos la siguiente especificación: 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜃𝜃1𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐−1 + 𝜃𝜃2𝑓𝑓𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐−1 + 𝜃𝜃3𝑒𝑒𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐−1 + 𝜇𝜇𝑐𝑐 + 𝜏𝜏𝑐𝑐 + 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐, 

donde 𝜃𝜃1 captura la persistencia y la dinámica de reversión a la media del empleo, 𝜃𝜃2 el efecto de la regulación (sea normativa referida 

a discriminación, conciliación o igualdad de género), 𝜃𝜃3 el efecto de otros posibles determinantes del empleo femenino en la región 

(como el nivel de riqueza medido por el PIB per cápita de la comunidad autónoma, el porcentaje de mujeres con estudios universitarios 

o el porcentaje de mujeres con hijos menores en el hogar) y 𝜇𝜇𝑐𝑐 la heterogeneidad invariante específica de cada comunidad autónoma, 

mientras que 𝜏𝜏𝑐𝑐 representa un conjunto de shocks anuales al empleo comunes a todas las regiones de la muestra. También 

consideramos especificaciones alternativas para la brecha de género en empleo o participación laboral. En busca de una 

interpretación causal para nuestras estimaciones, y dada la dimensión temporal de nuestro panel, consideramos estimadores de 

efectos fijos y estimadores de método generalizado de momentos, MGM (Arellano y Bond,1991; Arellano y Bover, 1995; Blundell y 

Bond, 1998).  

Los resultados se recogen en el cuadro 4 para el empleo femenino, el cuadro 5 para la participación laboral femenina y los cuadros 

A.2 y A.3 del anejo para las correspondientes brechas de género12. En general, las estimaciones obtenidas para las variables 

regulatorias de interés tienden a ser inferiores con el estimador de efectos fijos (columnas 1 y 2), que obvia el posible sesgo producido 

por la correlación entre el shock transitorio 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐 y los datos transformados de cara a tener en cuenta la heterogeneidad entre  

CCAA, por lo que preferimos los resultados obtenidos vía MGM (columnas 3, 4, 6, 7, 9, 10). La especificación MGM sistema 

(columnas 5, 8, 11) combina instrumentos en niveles para el modelo en diferencias con instrumentos en diferencias para el modelo 

en niveles, combinación que en contextos como este, en el que las variables dependientes tienen una alta autocorrelación, permite 

usar instrumentos con mayor poder predictivo.     

                                                                            

11 Estos autores destacan algunas excepciones de países ricos con un índice bajo en lo que respecta a los derechos de las mujeres; se trata 
fundamentalmente de países que deben su riqueza a recursos naturales como el petróleo y que, por tanto, se han enriquecido sin haber pasado por 
el proceso habitual de desarrollo. 
12 Se han estimado especificaciones adicionales que incluyen como controles información sobre la orientación política del gobierno regional y la 
interacción de esta variable con las normas antidiscriminación, conciliación e igualdad. Los resultados no muestran, sin embargo, diferencias 
significativas en esta dimensión, además de ser más imprecisos en algunos casos. Los resultados están disponibles si se solicitan a los autores. 
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Los resultados para la tasa de empleo femenino (cuadro 4) indican que aprobar una norma antidiscriminatoria adicional se relaciona 

con un aumento medio de 1 pp en dicha tasa. Los impactos de normas sobre conciliación o igualdad son más imprecisos13. Los 

aumentos asociados al nivel económico per cápita de la región son sustancialmente mayores (en torno a 23 pp), así como la relación 

negativa en el caso de la proporción de mujeres que conviven con hijos (−10 pp)14.  

Cuadro 4. Actividad regulatoria y empleo femenino, 1996-2022 

Variable 
dependiente: 
Empleo mujerest 

(1) Efectos 
fijos 

(2) Efectos 
fijos 

(3) MGM (4) MGM (5) MGM 
sistema 

(6) MGM (7) MGM (8) MGM 
sistema 

(9) MGM (10) MGM (11) MGM 
sistema 

Empleo mujerest-1 0,777*** 

(0,032) 

0,706*** 

(0,037) 

0,927*** 

(0,018) 

0,722*** 

(0,039) 

0,790*** 

(0,028) 

0,937*** 

(0,017) 

0,721*** 

(0,039) 

0,801*** 

(0,028) 

0,950*** 

(0,018) 

0,713*** 

(0,039) 

0,804*** 

(0,029) 

Mujeres con hijost-1  −0,095**  

(0,044) 

 −0,106*** 

(0,030) 

−0,097*** 

(0,025) 

 −0,107*** 

(0,031) 

−0,093*** 

(0,026) 

 −0,103*** 

(0,030) 

−0,099*** 

(0,026) 

Universitariast-1  0,097** 

(0,041) 

 0,096** 

(0,040) 

0,006 

(0,028) 

 0,101** 

(0,040) 

0,013 

(0,027) 

 0,109*** 

(0,040) 

0,018 

(0,028) 

PIB per cápitat-1  0,198** 

(0,068) 

 0,221*** 

(0,074) 

0,242*** 

(0,049) 

 0,234*** 

(0,074) 

0,235*** 

(0,050) 

 0,240*** 

(0,073) 

0,226*** 

(0,051) 

Discriminaciónt-1 0,007 

(0,005) 

0,007 

(0,005) 

0,015*** 

(0,005) 

0,008 

(0,005) 

0,011*** 

(0,004) 

      

Conciliaciónt-1      0,008* 

(0,004) 

0,003 

(0,004) 

0,003 

(0,003) 

   

Igualdadt-1         0,007*** 

(0,002) 

0,004 

(0,005) 

0,001 

(0,003) 

p-valor test de 
autocorrelación 0 
en errores en 
primeras 
diferencias: orden 1 

  0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 

p-valor test de 
autocorrelación 0 
en errores en 
primeras 
diferencias: orden 2 

  0,7542 0,8777 0,8709 0,7895 0,8959 0,9135 0,8006 0,8866 0,9411 

p-valor test de 
sobreidentificación 
de restricciones 

  0,9479 0,7832 0,9164 0,9402 0,7501 0,9068 0,9576 0,7414 0,9081 

Observaciones 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. * p-valor < 0,1; ** p-valor < 0,05; *** p-valor < 0,01. Dummies de año incluidas en todas las 

especificaciones. 

                                                                            

13 Para el empleo femenino respecto al masculino (cuadro A2), el impacto de las normas de conciliación es significativo y de una magnitud similar a la 
de la normativa antidiscriminación. 
14 En todo caso, es importante tener en cuenta que a partir de determinado nivel legislativo es de esperar que el efecto producido por la aprobación 
de una norma adicional sea pequeño, dado que la variable retardada recoge el efecto de las normas aprobadas con anterioridad (así, por ejemplo, el 
impacto en el caso de aquellas normas vinculadas a la no discriminación es mayor en la primera mitad del período considerado que en la segunda). 
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Los resultados relativos a la participación (cuadro 5) muestran impactos similares derivados de la aprobación de una norma 

antidiscriminación adicional, así como en lo que respecta a la regulación sobre conciliación (0,5 pp)15. En este caso, los impactos de 

las variables económicas y sociales también son los esperados. 

Cuadro 5. Actividad regulatoria y participación laboral femenina, 1996-2022 

Variable 
dependiente: 
Participación 
laboral mujerest 

(1) Efectos 
fijos 

(2) Efectos 
fijos 

(3) MGM (4) MGM (5) MGM 
sistema 

(6) MGM (7) MGM (8) MGM 
sistema 

(9) MGM (10) MGM (11) MGM 
sistema 

Participación 
laboral mujerest-1 

0,721*** 

(0,033) 

0,712*** 

(0,042) 

0,909*** 

(0,018) 

0,760*** 

(0,032) 

0,826*** 

(0,023) 

0,904*** 

(0,017) 

0,745*** 

(0,032) 

0,822*** 

(0,023) 

0,919*** 

(0,014) 

0,746*** 

(0,032) 

0,829*** 

(0,023) 

Mujeres con hijost-1  −0,069 

(0,042) 

 −0,107*** 

(0,029) 

−0,074*** 

(0,023) 

 −0,109*** 

(0,030) 

−0,072*** 

(0,024) 

 −0,109*** 

(0,030) 

−0,070*** 

(0,023) 

Universitariast-1  0,007 

(0,044) 

 0,035 

(0,036) 

−0,007 

(0,026) 

 0,045 

(0,035) 

−0,022 

(0,025) 

 0,045 

(0,035) 

−0,008 

(0,026) 

PIB per cápitat-1  0,108 

(0,071) 

 0,167*** 

(0,063) 

0,116*** 

(0,039) 

 0,174*** 

(0,062) 

0,160*** 

(0,040) 

 0,178*** 

(0,062) 

0,131*** 

(0,041) 

Discriminaciónt-1 −0,002 

(0,004) 

−0,002 

(0,003) 

0,008* 

(0,005) 

0,002 

(0,005) 

0,007* 

(0,004) 

      

Conciliaciónt-1      0,007* 

(0,004) 

0,003 

(0,003) 

0,005* 

(0,003) 

   

Igualdadt-1         0,004*** 

(0,001) 

0,002 

(0,005) 

0,003 

(0,003) 

p-valor test de 
autocorrelación 0 
en errores en 
primeras 
diferencias: orden 1 

  0,0004 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

p-valor test de 
autocorrelación 0 
en errores en 
primeras 
diferencias: orden 2 

  0,2663 0,3530 0,2995 0,2656 0,3473 0,2929 0,2790 0,3575 0,3137 

p-valor test de 
sobreidentificación 
de restricciones 

  0,9595 0,7745 0,9721 0,9319 0,7902 0,9716 0,9881 0,7702 0,9747 

Observaciones 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. * p-valor < 0,1; ** p-valor < 0,05; *** p-valor < 0,01. Dummies de año incluidas en todas las 

especificaciones. 

                                                                            

15 La magnitud de los efectos de la normativa, en el caso de la brecha de género, sobre la tasa de participación es ligeramente superior y, de hecho, es significativa también para las 
normas asociadas a igualdad de género, lo que parece sugerir cierto impacto en los indicadores laborales de los hombres (en sentido contrario al de las mujeres).   
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5       Conclusiones 

La oferta laboral de las mujeres o de otros colectivos, así como otros aspectos importantes del funcionamiento de una economía, 

puede verse afectada por las políticas públicas orientadas a facilitar una mayor conciliación entre vida profesional y vida privada, las 

medidas orientadas a lograr la igualdad de género o las iniciativas para luchar contra el acoso. Dada su importancia y el aumento de 

interés por parte de la sociedad hacia estos problemas, cabe preguntarse si la normativa española ha cambiado también en las 

últimas décadas. Este documento cuantifica por primera vez cuándo, en qué lugares y a qué ritmo se han trasladado estas 

inquietudes sociales a la actividad regulatoria. La aportación principal de esta investigación es, por tanto, construir una base de datos 

ordenada con información para todas esas materias en formato panel. El estudio abarca el período temporal 1996-2022, identificando 

la aprobación de nuevas normas tanto a nivel estatal como para cada una de las CCAA.   

Los indicadores ponen de manifiesto la elevada heterogeneidad en lo que se refiere a la actividad regulatoria de las distintas materias 

relacionadas. En lo relativo a los temas, es la normativa orientada a desarrollar políticas de no discriminación la más frecuente. En 

cuanto al ámbito territorial y administrativo, son Andalucía y Cataluña las CCAA en las que más normativa se ha aprobado.  

La segunda parte del documento se dedica a desarrollar una aplicación de la base de datos. Concretamente, relacionamos la 

aprobación de normas autonómicas con el estrechamiento en las brechas de género observadas en el mercado laboral por regiones. 

Nuestras estimaciones muestran que el volumen de nuevas normas a nivel regional, fundamentalmente la regulación referida a 

discriminación y conciliación, ha contribuido a estos avances, aunque su papel parece haber sido relativamente modesto frente  

a otras variables económicas o sociales. 

Este documento proporciona un caso de análisis sobre la actividad regulatoria en España para un ámbito específico, que puede ser 

útil para el debate posterior sobre cómo mejorar la regulación, el diseño de políticas de better regulation y la evaluación ex post de la 

acción de las administraciones públicas. 
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7       Anejo 

Cuadro A1. Ejemplos de normas aprobadas 

Tema Ejemplos de normas identificadas 

Discriminación 

 Decreto-ley (Andalucía) 14/2022, de 20 de diciembre. Adopta medidas de carácter 
extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, de bono social 
térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia numerosa 
y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.  

 Ley (Comunidad de Madrid) 12/2022, de 21 de diciembre. Ley de Servicios Sociales de 
Madrid de 2022.  

 Ley (Cataluña) 19/2020, de 30 de diciembre. Ley de igualdad de trato y no discriminación. 

Igualdad de género 

 Decreto (Galicia) 80/2018, de 21 de junio. Establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de técnico superior en Promoción de Igualdad de 
Género. 

 Decreto (Castilla y León) 20/2018, de 5 de julio. Regula el distintivo «Óptima Castilla y 
León», dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral. 

 Decreto (Castilla-La Mancha) 38/2019, de 7 de mayo. Regula las unidades de igualdad 
de género en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Conciliación laboral 

 Orden (Aragón) EPE/1657/2022, de 8 de noviembre. Aprueba la actualización de la Carta 
de Servicios de las Unidades de Conciliación Laboral de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

 Orden (Canarias) de 5 de julio 2010. Aprueba las bases reguladoras, de vigencia 
indefinida, que regirán las convocatorias de concesión de subvenciones del Instituto Canario 
de Igualdad, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la creación e 
implantación de unidades de igualdad de género en las Corporaciones locales canarias y a 
favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres y los hombres en 
el ámbito local. 

 Resolución (Cantabria) de 22 de octubre 2007. Dispone la inscripción en el Registro y 
publicación del V Acuerdo Interprofesional de Cantabria sobre Procedimientos Extrajudiciales 
de Solución de Conflictos Laborales. 

Teletrabajo 

 Decreto (Extremadura) 107/2021, de 15 de septiembre. Modifica el Decreto 1/2018, de 
10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial, 
mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Decreto (La Rioja) 45/2021, de 28 de julio. Regula el teletrabajo para el personal 
funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y sus Organismos Autónomos. 

 Decreto (Islas Baleares) 36/2013, de 28 de junio. Regula la modalidad de prestación de 
servicios mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 

Acoso 

 Orden (País Vasco) de 9 de julio 2021. Regula el procedimiento de actuación en casos de 
acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. 

 Orden Foral (Navarra) 204/2010, de 16 de diciembre. Regula la convivencia en los 
centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

 Resolución (Comunidad Valenciana) de 2 de noviembre 2022. Delegación de 
competencias en materia de acreditación de las personas que componen las Unidades de 
Resolución de Conflictos (URC) previstas en el Protocolo de prevención y actuación ante el 
acoso laboral en la Administración de la Generalitat. 

Racismo 

 Ley (Principado de Asturias) 6/2019, de 29 de marzo. Participación y Promoción Juvenil. 
 Ley (Murcia) 8/2015, de 24 de marzo. Regula la actividad física y el deporte de la Región 

de Murcia. 
 Decreto (Andalucía) 98/1995, de 11 de abril. Crea el Comité Andaluz de la Campaña 

Europea de la Juventud contra el Racismo, la Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia. 
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Homosexualidad 

 Ley (Aragón) 18/2018, de 20 de diciembre. Igualdad y protección integral contra la 
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Decreto (Canarias) 43/2020, de 16 de abril. Aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

 Ley (Cantabria) 8/2020, de 11 de noviembre. Garantía de Derechos de las Personas 
Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por 
Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. 

Transgénero 

 Ley (Cantabria) 8/2020, de 11 de noviembre. Garantía de Derechos de las Personas 
Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por 
Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. 

 Ley (Cataluña) 11/2014, de 10 de octubre. Busca garantizar los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y erradicar la homofobia, la bifobia y la 
transfobia. 

 Ley (Extremadura) 12/2015, de 8 de abril. Promueve la igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, así como políticas públicas contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Cuidado de hijos 

 Orden (Castilla y León) FAM/652/2020, de 16 de julio. Modifica la Orden FAM/960/2019, 
de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el cuidado de hijos 
menores de cuatro años en la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto (Extremadura) 69/2017, de 23 de mayo. Establece las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

 Orden (Galicia) de 22 de marzo 1999. Regula los programas de fomento de la contratación 
por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de Galicia para el ejercicio de 1999. 

Reducción de jornada por 
cuidado 

 Orden (La Rioja) DEA/58/2022, de 26 de septiembre. Modificación de la Orden 
DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del 
hogar y a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con 
discapacidad o con dependencia. 

 Decreto (País Vasco) 177/2010, de 29 de junio. Ayudas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

 Orden (Andalucía) de 24 de febrero 2010. Establece las bases reguladoras de las ayudas 
públicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 

  



BANCO DE ESPAÑA 28 DOCUMENTO DE TRABAJO N.º 2320
 

Cuadro A2. Actividad regulatoria y brecha de género en empleo, 1996-2022 

Variable 

dependiente: 

Brecha de género 

en empleot 

(1) Efectos 

fijos 

(2) Efectos 

fijos 

(3) MGM (4) MGM (5) MGM 

sistema 

(6) MGM (7) MGM (8) MGM 

sistema 

(9) MGM (10) MGM (11) MGM 

sistema 

Brecha de género 

en empleot-1 

0,578*** 

(0,078) 

0,552*** 

(0,069) 

0,881*** 

(0,021) 

0,630*** 

(0,041) 

0,755*** 

(0,028) 

0,887*** 

(0,021) 

0,625*** 

(0,041) 

0,770 

(0,029) 

0,897*** 

(0,021) 

0,624*** 

(0,041) 

0,758*** 

(0,029) 

Mujeres con hijost-1  0,088 

(0,060) 

 0,200*** 

(0,050) 

0,143*** 

(0,041) 

 0,185*** 

(0,051) 

0,128*** 

(0,042) 

 0,189*** 

(0,051) 

0,136*** 

(0,041) 

Universitariast-1  −0,111 

(0,100) 

 −0,176*** 

(0,066) 

−0,014 

(0,047) 

 −0,183*** 

(0,065) 

−0,002 

(0,046) 

 −0,187*** 

(0,065) 

−0,022 

(0,047) 

PIB per cápitat-1  −0,094 

(0,119) 

 −0,309*** 

(0,103) 

−0,225*** 

(0,063) 

 −0,309*** 

(0,101) 

−0,229*** 

(0,065) 

 −0,311*** 

(0,102) 

−0,223*** 

(0,066) 

Discriminaciónt-1 0,001 

(0,007) 

0,002 

(0,007) 

−0,019** 

(0,009) 

−0,03 

(0,008) 

−0,011* 

(0,07) 

      

Conciliaciónt-1      −0,013** 

(0,007) 

−0,08* 

(0,006) 

−0,008* 

(0,004) 

   

Igualdadt-1         −0,012*** 

(0,002) 

−0,008 

(0,008) 

−0,005 

(0,006) 

p-valor test de 

autocorrelación 0 

en errores en 

primeras 

diferencias: orden 1 

  0,0016 0,0009 0,0009 0,0018 0,0011 0,0009 0,0017 0,0009 0,0009 

p-valor test de 

autocorrelación 0 

en errores en 

primeras 

diferencias: orden 2 

  0,5630 0,6363 0,6368 0,5241 0,5630 0,6033 0,5470 0,5827 0,6406 

p-valor test de 

sobreidentificación 

de restricciones 

  0,9544 0,7918 0,8171 0,9423 0,7748 0,8149 0,9166 0,7342 0,8300 

Observaciones 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. * p-valor < 0,1; ** p-valor < 0,05; *** p-valor < 0,01. Dummies de año incluidas en todas las 

especificaciones. 
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Cuadro A3. Actividad regulatoria y brecha de género en participación laboral, 1996-2022 

Variable 
dependiente: 
Brecha de género 
en participaciónt 

(1) Efectos 
fijos 

(2) Efectos 
fijos 

(3) MGM (4) MGM (5) MGM 
sistema 

(6) MGM (7) MGM (8) MGM 
sistema 

(9) MGM (10) MGM (11) MGM 
sistema 

Brecha de género 
en participaciónt-1 

0,634*** 

(0,048) 

0,632*** 

(0,050) 

0,884*** 

(0,019) 

0,718*** 

(0,033) 

0,789*** 

(0,024) 

0,881*** 

(0,018) 

0,713*** 

(0,033) 

0,796*** 

(0,024) 

0,889*** 

(0,016) 

0,711*** 

(0,033) 

0,795*** 

(0,024) 

Mujeres con hijost-1  0,050 

(0,049) 

 0,137*** 

(0,038) 

0,089*** 

(0,030) 

 0,126*** 

(0,039) 

0,082*** 

(0,031) 

 0,123*** 

(0,038) 

0,072** 

(0,030) 

Universitariast-1  −0,009 

(0,058) 

 −0,071 

(0,047) 

−0,027 

(0,035) 

 −0,80* 

(0,047) 

−0,002 

(0,034) 

 −0,083* 

(0,047) 

−0,031 

(0,035) 

PIB per cápitat-1  −0,039 

(0,088) 

 −0,195** 

(0,077) 

−0,097** 

(0,046) 

 −0,196** 

(0,076) 

−0,142*** 

(0,046) 

 −0,203*** 

(0,076) 

−0,108** 

(0,048) 

Discriminaciónt-1 0,003 

(0,004) 

0,003 

(0,004) 

−0,012* 

(0,006) 

−0,003 

(0,006) 

−0,009* 

(0,005) 

      

Conciliaciónt-1      −0,012** 

(0,005) 

−0,006 

(0,005) 

−0,008** 

(0,003) 

   

Igualdadt-1         −0,011*** 

(0,001) 

−0,008 

(0,006) 

−0,008* 

(0,004) 

p-valor test de 
autocorrelación 0 
en errores en 
primeras 
diferencias: orden 1 

  0,0006 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0004 0,0004 

p-valor test de 
autocorrelación 0 
en errores en 
primeras 
diferencias: orden 2 

  0,1412 0,1677 0,1541 0,1391 0,1600 0,1445 0,1442 0,1652 0,1549 

p-valor test de 
sobreidentificación 
de restricciones 

  0,9783 0,7870 0,9578 0,9568 0,8384 0,9728 0,9699 0,8089 0,9705 

Observaciones 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. * p-valor < 0,1; ** p-valor < 0,05; *** p-valor < 0,01. Dummies de año incluidas en todas las 

especificaciones. 
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Figura A1. Evolución de la actividad regulatoria total y para las distintas administraciones en España (1979-2022) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aranzadi LA LEY. 
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