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INTRODUCCIÓN

Anastasia Téllez Infantes y Javier Eloy Martínez Guirao*

Los coordinadores de este libro tenemos la enorme satisfacción de 
ofrecer en él una serie de investigaciones de expertos en economía 
informal, trabajo doméstico y trabajo a domicilio desde la perspec-
tiva de género. Como se puede apreciar, todos los autores de los 
diversos capítulos son doctores, nueve de ellos en Antropología y una 
de ellas en Sociología. Entre ellos se encuentran cuatro catedráticos 
de Antropología Social y tres directores de departamentos de An-
tropología. Pertenecen a México, Portugal y España, y a un total de 
ocho universidades diferentes, por lo que este texto ofrece una actual 
perspectiva internacional e interuniversitaria del tema seleccionado 
y es de un enorme interés social en el momento presente de crisis 
económica e internacionalización de los mercados.

En el primer capítulo titulado «El rol de las mujeres en los 
cambios y continuidades de la economía informal» la Dra. Carmen 
Bueno Castellanos, profesora de Antropología del Departamento de 
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de 
México (México DF) reflexiona sobre el sector informal y cómo este 
ha sido explicado a lo largo de aproximadamente medio siglo, para 
posteriormente analizar cómo afecta la estructura del mercado de 
trabajo dando acceso diferenciado a las mujeres en ciertos segmentos 
y bajo determinadas condiciones.

* Universidad Miguel Hernández de Elche.
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En el segundo capítulo titulado «Economía informal e informa-
tización de la sociedad. Inmigración, derechos políticos y sociales» el 
Dr. Ubaldo Mártínez Veiga, catedrático de Antropología Social en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) presenta 
algunos resultados de su trabajo empírico en la provincia de Murcia. 
Se centra en el análisis de la agricultura intensiva y el trabajo de los 
inmigrantes, donde se aprecia una cantidad importante de trabajo 
informal, afirmando que es el mercado de trabajo desestructurado la 
base a la que tienen que adaptarse los trabajadores tanto irregulares 
como regulares de la zona. 

En el tercer capítulo titulado «Informalización de la economía 
y femenización de las culturas empresariales y del trabajo» el Dr. 
Isidoro Moreno Navarro, catedrático Antropología Social en la Uni-
versidad de Sevilla (España) expone cómo en la actualidad asistimos 
a una acentuación de la femenización tanto de los mercados de 
trabajo como de los valores contenidos en las culturas de empresa 
y en las culturas del trabajo, como consecuencia de la creciente in-
formalización tanto de la «Nueva Economía» o economía financiera 
como de la economía productiva. Afirma, que las características 
tradicionalmente atribuidas al modelo de género femenino son 
hoy las más cotizadas desde las estrategias empresariales. Por otra 
parte, ha surgido un nuevo modelo de género andrógino, combina-
ción de rasgos duros «masculinos» —agresividad, competitividad, 
dureza— y rasgos blandos «femeninos» —adaptabilidad, talante 
amable— al que responden un número cada vez mayor de mujeres 
y hombres porque es especialmente rentable para lograr éxitos en 
el ámbito socioprofesional. 

En el cuarto capítulo titulado «Crisis, mujeres y economía 
informal: condicionamientos ideológicos de género en los sectores 
productivos del calzado y el juguete en la provincia de Alicante» el 
Dr. Javier Eloy Martínez Guirao y la Dra. Anastasia Téllez Infantes, 
profesores de Antropología Social de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche (España) presentamos una primera aproximación 
etnográfica al estudio interdisciplinar que hemos llevado a cabo 
dentro de un proyecto de I+D+i (2006-2008) denominado «Mujer 
y trabajo en el sector industrial: economía sumergida, violencia y 
género». Para realizarlo, nos hemos centrado en dos de las industrias 
más importantes de la provincia de Alicante en las que el género juega 
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un papel esencial: la industria del calzado y la del juguete. Hemos 
analizado la división sexual del mercado de trabajo alicantino en estos 
sectores productivos seleccionados por su representatividad como 
referentes de identificación local en diversas comarcas y localidades 
de esta provincia, y de modo especial, hemos estudiado los procesos 
de trabajo «femeninos» que se realizan en el grupo doméstico y de 
forma sumergida.

En el quinto capítulo titulado «Trabajo a domicilio: soste-
nibilidad y evolución de modelos de penetración de los espacios 
productivos en los reproductivos» la Dra. Eva Sotomayor Morales 
profesora de Sociología de la Universidad de Jaén analiza un sector 
con una alta incidencia de la economía informal, el textil/confección, 
y con una elevada presencia de trabajo no declarado de las mujeres 
costureras de los contextos rurales. Estudia el caso de los municipios 
rurales agrarios de la provincia de Jaén y examina los tipos y pautas 
de economía oculta y las irregularidades laborales, los significados 
y dimensiones existentes en las sociedades rurales y la importancia 
que tienen en el mantenimiento, la proliferación y la perpetuación 
de la economía informal. Todo ello desde el escenario de un sector 
en crisis amenazado por la deslocalización empresarial, que afecta a 
la industria manufacturera en general. 

En el sexto capítulo titulado «Reproducir la reproducción: mu-
jeres migrantes y economía informal» el Dr. Jordi Roca i Girona 
profesor de Antropología Social de la Universidad Rovira i Virgili 
de Tarragona presenta un análisis desde la perspectiva de género 
del fenómeno de la migración de mujeres que realizan distintos 
trabajos relacionados con el ámbito de la reproducción en nuestro 
país. Defiende que este proceso no puede ser abordado sin tomar 
en consideración tanto la lógica del patriarcado y sus efectos en las 
relaciones entre los sexos y en el acceso a los recursos, como la pro-
pia dinámica globalizadora que incluye los crecientes procesos de 
desigualdad entre países y los correspondientes flujos migracionales. 
Así podremos comprender por qué las mujeres inmigrantes están 
sustituyendo gradualmente buena parte del trabajo reproductivo 
que hasta hace poco habían llevado a cabo las mujeres autóctonas, 
y así se entenderá la condición de mujer, inmigrante, pobre y tra-
bajadora que sitúa a las detentadoras de este perfil en una posición 
subordinada en el mercado de trabajo.
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En el séptimo capítulo titulado «Trabajo, economía sumergida 
y género. La atención a la dependencia» la Dra. Dolors Comas 
D´Argemir catedrática de Antropología Social de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona estudia la expansión de los trabajos 
de cuidado en el marco de la economía informal. Defiende que las 
situaciones de dependencia han aumentado en los últimos años, 
debido sobre todo al alargamiento de los años de vida, y actual-
mente las necesidades de cuidado no pueden ser atendidas como 
antaño a cargo del trabajo familiar. La respuesta ha sido externalizar 
(mercantilizar) esta clase de trabajo, realizado por las mujeres en el 
hogar, contratando otras mujeres en el marco de la economía su-
mergida. Resalta el impacto que puede tener la Ley de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, tanto por lo que respecta a la asunción de responsabi-
lidad pública en este terreno como a la emergencia de las actividades 
desarrolladas en el marco de la economía informal.

En el octavo capítulo titulado «Trabajo a domicilio y trabajo 
doméstico en la globalización neoliberal. Del feminismo igualitarista 
a la ética del cuidado: situando la responsabilidad» la Dra. Susana 
Narotzky catedrática de Antropología Social de la Universidad de 
Barcelona aborda la cuestión del trabajo a domicilio y su articulación 
con el trabajo doméstico y define las lógicas culturales y sociales de 
la explotación, desprotección y dominación de las mujeres, expli-
cando la lógica presente en la creciente «domesticación» del empleo 
productivo (no sólo femenino). 

Para finalizar este libro, en el noveno capítulo titulado «Infor-
malidad en la formalidad: complementariedades y asimetrías de gé-
nero entre la familia y la empresa» la Dra. Antónia Pedroso de Lima 
profesora de Antropología Social del Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa de Lisboa (Portugal) estudia siete grandes 
familias empresarias de Lisboa, atendiendo al papel que en el trabajo y 
la familia juegan sus hombres y sus mujeres: los «negocios» son asuntos 
de hombres y «la familia» es asunto de mujeres. Sin embargo, en la rea-
lidad, estas dos esferas están estrechamente interrelacionadas aunque 
existe una profunda asimetría en el valor dado a cada una de ellas en 
base a la construcción ideológica que tienen sobre los géneros.


