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Una mirada a lo invisible; economía y migraciones. 
A look at the invisible; economy and migrations. 
 

María Covadonga Ordóñez García. 
Universidad de Alicante 

 

1. Introducción. 
 

Bajo el título “Resignificación en el ámbito de género; una apuesta por la información, 

comunicación y educación responsable” la reunión que tuvo lugar en la Universidad de 

Alicante en septiembre de 2019 fue un lugar de encuentro entre las distintas disciplinas bajo 

el paraguas de Comunicación, hilo conductor y el altavoz de todas ellas para la ocasión. En 

dicho encuentro hablamos de las distintas miradas a la sociedad, los diferentes puntos de 

vista de cada uno de los campos del conocimiento 

Desde el punto de vista de la economía en general y las migraciones en particular mi mirada 

se posó en la invisibilidad. La invisibilidad de las autoras económicas, como Margaret Reid o 

la invisibilidad de los datos de género en general y de las migraciones en particular, la de las 

mujeres en las teorías económicas. Sobre lo que no se ve, no se puede reflexionar, ni 

comunicar en los medios o lo que es peor, si se intuyó el problema (está ahí acechante como 

una sombra, aunque no se vea) puede elaborarse políticas o planes, pero, ¿cómo saber que 

han servido de algo, si han alcanzado sus objetivos? Si no podemos medir de donde 

partimos tampoco podremos decir dónde queremos llegar, ni cuan largo va a ser ese 

camino. 

Abstract.  

Under the title “Resignification in the field of gender; a commitment to information, 

communication and responsible education" the meeting that took place at the University of 

Alicante in September 2019 was a meeting place between the different disciplines under 

the umbrella of Communication, the common thread and the speaker of all of them for the 

chance. In this meeting we talked about the different views of society, the different points 

of view of each of the fields of knowledge From the point of view of the economy in general 

and migration in particular, my gaze fell on invisibility. The invisibility of economic authors, 

such as Margaret Reid or the invisibility of gender data in general and of migration in 

particular, that of women in economic theories. What is not seen cannot be reflected on, 

nor communicated in the media, or what is worse, if the problem was intuited (it is lurking 

there like a shadow, even if it is not seen) policies or plans can be drawn up, but, what How 

do you know that they have been useful, if they have achieved their objectives? If we cannot 

measure where we start from, we will not be able to say where we want to go, nor how long 

that path will be. 
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2. Economía con perspectiva de género o Economía Feminista. 
 

Echando la vista atrás, buscando en la historia del Pensamiento económico, el padre de la 

Economía Moderna, Adam Smith, a penas valora el trabajo de las mujeres y las relega a un 

papel secundario, dentro del hogar y si acaso fuera de él con trabajos de escaso valor. A 

pesar de que en la época, la revolución industrial, muchas mujeres engrosaban el número 

de mano de obra fabril estas quedaron ocultas. 

Como indica Jubeto (2006) en el análisis de género que Jean-Baptiste Say (1767-1832) 

articula en su obre Olbie (1800) y que después incluirá en su obra más famosa, el Tratado 

de Economía Política (1803), recoge el concepto “el salario natural”, un salario que para las 

mujeres era inferior al de los hombres, porque los hombres debían mantener una familia, 

mientras que las mujeres sólo debían mantenerse a ellas mismas. A partir de ahí muchos 

construyeron toda una línea argumental que se ha mantenido prácticamente hasta nuestros 

días. 

Aunque tenemos algunos tímidos antecedentes como el del economista John Stuart Mill 

que recogía en su obra la “Esclavitud de la mujer” publicada en 1869 probablemente 

influenciada por su cónyuge y filósofa , Harriet Taylor Mill ;  “Lo que son para el hombre (en 

sociedades donde no ha penetrado la ilustración) el color, la raza, la religión o la 

nacionalidad en los países conquistados, es el sexo para todas las mujeres en todo país; una 

exclusión radical de casi todas las ocupaciones honrosas” , tendremos que esperar más 

tiempo para que la economía se ocupe, o al menos preocupe, de las “actividades de las 

mujeres”. 

Así pues, se mantienen separados el hogar y el mercado, construyendo unas teorías 

soportadas por unos roles de género determinados, tanto en las escuelas clásicas como en 

otras corrientes, como la Marxista, por ejemplo, tampoco realizan un análisis crítico en este 

sentido. 

Fue Margaret Reid, con su reconocida obra The Economics of Household Production (1934), 

su tesis doctoral, la primera economista que propuso una metodología para valorar 

monetariamente la producción doméstica, un intento de traducir las actividades de las 

mujeres en un lenguaje económico, monetarista. Fue profesora titular a la Universidad de 

Chicago en los años 50 trabajando con conocidos (y premiados economistas) como Milton 

Friedman, Franco Modigliani y Gary Becker, influyendo en sus obras, aunque no de una 

manera reconocida, sólo ligeramente, por los dos primeros. Sus teorías fueron recogidas 

como señala Carrrasco(2016) en los años ochenta considerándose el principio de la 

economía feminista. 

Como indica Carrasco (2006) este proceso de la Economía Feminista se consolida con la 

creación de la Internacional Association For Feminist Economics (IAFFE) en 1992 en EEUU; 

organización planteada como un espacio de debate de las distintas corrientes de 



 
115 

economistas feministas y que publica a partir de 1995 la revista “Feminist Economics”, 

primera revista de esta naturaleza, como aquel que dice, antes de ayer. 

Pero hay diferentes corrientes como señalan algunas autoras como Carrasco (2006) o Perez 

Orozco (2005) diferenciando entre la Economía del Género, la Economía Feminista de la 

Conciliación y la Economía Feminista de la Ruptura. La Economía de Género no cuestiona 

paradigmas, pero considera importante que las propias mujeres analicen los aspectos de 

género en las variables económicas, por otro lado; la Economía Feminista de la Conciliación 

busca añadir el hogar al mercado, convirtiendo los aspectos domésticos en conceptos como 

salarios.Como se define en Brunet et al.(20016) trata de reconstruir las dicotomías 

fundacionales del discurso económico mediante la conciliación, es decir,  compaginar lo 

desvalorizado (el trabajo doméstico) con lo considerado más masculino a la que se le había 

otorgado superioridad epistémica y social, apostando así por una reunificación. 

Finalmente, la Economía Feminista de la Ruptura propone transformar desde el origen el 

ámbito de estudio y centrarse en los procesos de sostenibilidad de la vida, proponiendo una 

visión no mercantilista de la Economía. Para Picchio (2005) esta se define como “la 

construcción de un paradigma alternativo como única manera apropiada de abordar 

conjuntamente el proceso de producción de mercancías y el de reproducción social de la 

población; condiciones de vida y condiciones de producción, instituciones fundamentales 

(familia, Estado y mercado), la economía monetarizada y la que no lo está…., entonces 

podemos comenzar a analizar la cuestión de las desigualdades entre hombres y mujeres, 

visible en sus dimensiones macroscópicas precisamente en el punto de conexión entre 

condiciones de vida y condiciones de trabajo”  

 

3. La importancia de los datos estadísticos.  
 

Pasando de un plano teórico a uno más aplicado, necesitamos conocer los datos sobre los 

que soportar el análisis. William Thomson Kelvin (Físico y Matemático británico) dijo que 

“Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. Casi 

seguro que no lo dijo pensando en la perspectiva de género, pero realmente sí nos sirve 

para nuestra reflexión. Pero los datos, tiene un ángulo, una perspectiva cuando se miden, 

como dicen Carrasco y Mayordomo (2000); en primer lugar, porque se elige aquello que se 

quiere medir, en segundo lugar, porque decide desde dónde va a medir y, tercero y último 

porque elige el instrumento de medida, así pues, desde el mismo punto de partida, las 

mediciones y por tanto las conclusiones no pueden ser neutras. Mucho menos lo serán las 

políticas que de todas ellas se deriven. 

Según UN Women (2016) los retos de las estadísticas de género están relacionados con al 

menos tres problemas distintos pero interrelacionados. El primero la debilidad política, legal 

y financiera debido a la limitada voluntad política y la falta de la toma de conciencia de lo 
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importante que es el disponer de unas estadísticas de género de calidad. En segundo lugar 

los retos técnicos, especialmente en lo que respecta a áreas sensibles, metodológicamente 

exigentes o emergentes como pueden ser, entre otros los países en vías de desarrollo; y por 

último la limitada capacidad de difusión de datos y comunicación de los sistemas 

estadísticos nacionales y la limitada capacidad de los gobiernos y otras partes interesadas 

para utilizar y defender las estadísticas de género como una herramienta para una mejor 

elaboración de políticas, planes o investigaciones.  

Revisando las definiciones de la Organización Mundial del Trabajo, OMT (2021), distingue 

claramente entre Datos de Género y con Perspectiva de Género. Los datos de géneros son 

aquellos que incluyen, pero no se limitan a un enfoque en el desglose por sexo, reflejan las 

diversas experiencias de género de todas las personas experiencias diversas, explican los 

factores que impulsan las diferentes oportunidades y resultados entre hombres y mujeres, 

y tienen en cuenta los datos derivados de las normas sociales y culturales. En cambio, con 

perspectiva de género nos habla de un enfoque en el que la comprensión de los roles de 

género, las desigualdades, las brechas y las barreras, se sitúa intencionadamente en el 

primer plano de todas las decisiones. 

Cuando se quieren abordar estudios sobre las mujeres en materia de migración o incluso 
de salud nos encontramos con una falta de estadística en algunos casos y en otros la 
infrarrepresentación de las mujeres en las encuestas realizadas. Sirva como ejemplo que 
sólo desde el 2014 la Organización Mundial de las Migraciones recoge las muertes de 
migrantes por género. Llegando incluso a la paradoja que indica Palacios (2016) que indica 
que los teóricos sí hablan de la feminización de la migración, aunque sus estudios giran más 
en torno a los hombres como la “norma”, ignorando las particularidades de las mujeres en 
dicho contexto y además con ausencia en muchos casos de datos para su estudio. 
 
Así sucede que, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisamente el Objetivo 5 se 

enuncia como “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas” que se definen mediante unas metas recogidas en el Cuadro 1, sin embargo el 80% 

de los indicadores de estos objetivos según UN Women (2017) carecen de datos para realizar 

seguimiento de cómo evolucionan y según la misma fuente sólo un 13% de los países 

asignan presupuesto a estadísticas con perspectiva de género. 

Cuadro 1. Metas del Objetivo 5 de los ODS 

5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo. 
 
5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación 
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5.3  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado 
y la mutilación genital femenina. 

5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país. 

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 

5.6  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 
de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales. 

5.b  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. 

5.c  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles. 

Fuente: Naciones Unidas. 

Aunque en España disponemos de datos segregados por género observamos que no 

tenemos consistencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como recoge Pazos Morán (2017) 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) no incluyó la variable sexo en la Encuesta de Salarios 

hasta finales de la década de 1980, cuando por fin renunció a la explicación oficial de que 

esta variable no era necesaria puesto que no existía desigualdad o la Agencia Tributaria que 

no recogió el sexo de los contribuyentes hasta el año 2002. Desde el 2012 el INE publicará 

anualmente “Mujeres y Hombres e España” con datos de empleo, salarios, ingresos, 

cohesión social, educación, conciliación, trabajo y familia, Ciencia y tecnología, Sociedad de 

la Información, delito y violencia, poder y toma de decisiones. Aunque en algunos casos no 

estén todo lo completas que sería deseable como ha sucedido, tal como indica Ruiz Cantero 

(2021), respecto a los datos publicados con motivo de la COVID-19.  
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En cualquier caso, no podemos negar que en los últimos años ha habido grandes avances. 

Para Corner (2003) se trata de un paso “de las estadísticas de género a la inclusión de la 

perspectiva de género en los sistemas estadísticos” porque si las estadísticas y las cuentas 

nacionales sirven para el análisis económico, la toma de decisiones y la elaboración de 

políticas de un país, las mujeres tienen que aparecer en ellas. Toda la información estadística 

referida a personas debe ser recogida por sexo, dichas variables deben ser analizadas y 

presentadas desagregadas por sexo, siendo esta una variable de clasificación primaria y 

transversal. Todas las estadísticas deben incorporar la perspectiva de género, la 

recomendación desde UN Women (2017) es que deben hacerse esfuerzos específicos para 

identificar los temas relevantes en este terreno y asegurar que se recogen y se hacen 

públicos los datos que los reflejen. Pero si esto era importante, ahora con el COVID-19 se ha 

puesto de manifiesto aún más esa necesidad de visibilizar muchas cuestiones que quedan 

bajo el manto de los datos agregados. 

Si importante es la cantidad disponible de datos no podemos despreciar la importancia de 

su calidad. Revisando el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas en su 

principio número 14 dice, “Coherencia y comparabilidad” es decir que deben ser 

consistentes internamente a lo largo del tiempo y comparables entre regiones y países; 

además tiene que ser posible combinar y utilizar conjuntamente datos relacionados 

procedentes de fuentes diferentes. Aunque este código está en uso para los países de la UE 

se ha convertido en un referente a nivel mundial.  

 

4. Lo invisible, los datos que no tenemos, ¿los datos que vendrán? 
 

Uno las demandas más solicitadas en los datos es la valoración de un trabajo, que hoy en 

día todavía recae principalmente en manos de las mujeres, el trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado. Tradicionalmente se ha ignorado la necesidad de medir todo lo 

referente al uso del tiempo y al trabajo doméstico, confundiendo trabajo con trabajo 

remunerado, bienestar con renta. En este sentido se están dando pasos importantes en la 

contabilización de estas operaciones.  

Como indican Masats & Cañellas(2007), Eurostat en 1996 incluye, define y recomienda, en 

el marco del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 1995 (SEC), la 

elaboración de la Contabilidad Satélite de Producción Doméstica (CSPD en adelante) de los 

hogares como parte de las llamadas cuentas satélites en las tablas InputOutput. Aunque 

todavía parece que no hay la suficiente calidad de los datos y sin consenso en la metodología 

para elaborar estas cuentas satélites como indican Van de Ven et al, (2018) y se plantean, 

incluso, si es ese el objetivo de las cuentas nacionales.  

En España, la conclusión de los intentos (usando salario de sustitución), entre ellos el de 

Angulo y Hernandez (2015) es que para que dichas encuestas pudieran tener un carácter 
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oficial y que fuesen comparables con las de otros países es preciso una homogeneización a 

nivel internacional de los métodos de estimación y de los cálculos y selecciones utilizados 

en su elaboración. Sólo cuando se alcance un alto grado de comparabilidad internacional se 

podrá hablar de las cuentas satélites de los hogares en España. Mientras tanto, quedan éstas 

como un ejercicio práctico que nos acerca a sus posibilidades como nueva herramienta de 

análisis económico y social. En el caso, de la Cuenta Satélite del Turismo, concepto análogo 

aplicado al sector turístico se llegó a un acuerdo internacional en el año 2001.  

Llamando a la puerta están también las nuevas fuentes de datos no tradicionales. Según la 

OMT(2021) estos se definen como los datos recogidos fuera de las fuentes típicas de 

generación de datos sobre salud y desarrollo, como los datos administrativos, de censos y 

de encuestas. Estos pueden proceder de diversas fuentes, como el sector privado, los 

mecanismos de datos biométricos, medios sociales (Facebook, Twitter,..etc) , redes de 

sensores oficiales, datos generados por los ciudadanos (visitas a webs, uso de 

plataformas,…etc), infraestructura de datos espaciales y observación geoespacial pudiendo 

ser bastante amplios hablamos por ejemplo de los llamados Big data. 

Pero no es suficiente con la obtención de estos datos, como indican los autores Hajian & 

Domingo-Ferrer (2013) hay que considerar que si los conjuntos de datos están sesgados en 

lo que respecta a atributos discriminatorios (sensibles) como el género, la raza, la religión, 

etc., pueden producirse conclusiones discriminatorias. Diaz et al (2020) nos muestran que 

no siempre está garantizada la ausencia de sesgos por lo que Benítez-Eyzaguirre (2019) 

plantea la necesidad de una ética y transparencia en la obtención de dichos datos para evitar 

dichos sesgos adoptando medidas concretas que van desde la revisión humana de los 

algoritmos usados, la necesidad de conocer en profundidad el funcionamiento para 

asegurarse o la transparencia en su obtención o los consentimientos de los usuarios. 

 

5. Conclusiones. 
 

Reflexionando sobre lo invisible, nos hemos encontrado con mujeres ocultas en la 

Economía, escondidas en sus hogares con trabajos que no aparecen en los datos y que los 

estudiosos durante muchos siglos no han considerado que fueran relevantes para sus 

teorías. Hemos encontrado mujeres economistas, disimuladas entre renombrados colegas, 

pero a las que no se les ha atribuido el mérito de sus aportaciones. Más próximos a nuestros 

días, nos hemos encontrado mujeres que no aparecen en las estadísticas oficiales, pero 

sabemos que están ahí. 

Para finalizar esta reflexión deberíamos decir que se ha recorrido camino, pero aún queda 

mucho por andar. La necesidad de conocer a fondo los datos de las mujeres y niñas para 

poder marcar los caminos de mejora y, sobre todo, para saber si esas líneas son realmente 

eficaces o no.  
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La necesidad de una concienciación por la búsqueda de datos que deben caracterizarse por 

estabilidad en el tiempo y su calidad, no sólo en los datos tradicionales, sino también en 

aquellos que están viniendo y que debemos garantizar desde el principio que se están 

evitando sesgos de género repitiendo los errores cometidos en el pasado. 
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