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INTRODUCCION 

Consideradas a la pa~ que mendigos, vagos, prostitutas 

y leprosos 1 preservadoras de los intereses de las "mil faml, 

lias", de ellas •e exigia: honestidad, lealtad, fidelidad, 

moral y en Úhimo de los casos aptitud para el trabajo. E:l 

sector de las trabajadoras domésticas asalariadas o servi-

dumbre se ha caracterizado hist6ricamente por ser un gruro 

en el cual no se han podido observar claramente rasgos de -

cohesi6n ni de organizaci6n, as! como tampoco de proyectos 

o esfuerzos por conocerse ü si mismas. 

En América Latina ya son varios los pa!ses en que se 

han logrado conformar organizaciones propias de las trabaj.!!. 

dora; domésticas tal es el caso de Perú, Chile y Colombia -

donde exioten importantes esfuerzos de orsanizaci6n. 

En Ml!xico aproximadam·•nte hace diez años se ha venid6 

gestando dentro de la amplia movilizacl6n de las mujeres la 

organizaci6n de las trabajadoras dom~sticas asalariadas. E~ 

ta ~ovilizaci6n ha significado un avance importante en la -

configuraci.6n de proyectos or'.,anizativos propios de la mu-

jer en un contexto en el cual el desarrollo de las fuerzas 

productivas exige una mayor pa:-licipación .:conór.iica a las -

mujeres y en rE·spuesta. a r·3to las misr:-:as han luchado por rr~ 

jores condiciones labordles. 

En nuestro caso, es a final...:=;;; de la década de los se-

tenta y conjuntaru-:nte a .. ina nu12va fas·~ en el movimiento de 
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liberaci6n de la mujer cuando surr,en grupos de trabajadoras 

domésticas con proyectos de diversas tendencias, quienes h~. 

cen expresi6n a' principios de la década de los ochen.tas, 

Para estructurar el proceso de orr,anizaci6n de las tr.!, 

bajadoras domlsticas el universo que manejamos fue: la Casa 

Hogar de Servidores Domésticos, A.C. en Cuernavaca, Morelos 

y el Colectivo Acci6n Solidaria con Empleadas Domésticas en 

el Distrito Federal, realizado en los a:1os 1983-1985, orga

nizaciones representativas e importantes -a mi parecer- por 

su esfuerzo en consolidar .un ~royecto de or~anizaci6n de -

trabajadoras tanto a nivel social, laboral y pol1tico por -

primera vez en nuestra historia. 

Cabe aclarar, en este aspecto, la exi;tencia de otras 

agrupaciones que han realizado esfuerzos por surgir y cons2_ 

lidarse en este sector de. trabajadoras pero que, ante su -

contexto, han sufrido tropiezos :¡ue las han orillado a re-

plegar su lucha hasta un momento más propicio, como es el -

caso de la Juventud Obrera Cat6lica- quien inici6 su labor 

a principios de los ochent~s y reckntemente surge como u--
ni6n Juvenil de Empleadas de Hogar Cristianas, Asi como or-

ganizaciones cuya funci6n es unicamente religiosa o como s.s. 

tisfactores de una fuente de trabajo, 

Ante las in~uietudes en 1n principio mencionadas y en 

base a las dos experiencias que analizamos, surgen tres 

planteamientos a manera de hipótesis, 

t. El lento incren,ento en la g~neraclÓn ae em::leo a lo lar-
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go del 'presente siglo ha repercutido en •Jna menor particip!, 

ción de la mujer en comparaci6n a la del hombre en el sec-

tor 3gr!cola e indu•trial, increr,entondose de milnera más r§.. 

pida en activid3des dentro del sector servicios como lo es 

el trabajo doméstico asalariado, 

2, Un conocimiento amplio y profundo sobre la importancia ~ 

conómico-social de las trabajadoras dom~sticas asalariadas 

por las secretarlas femeniles de diversas organizaciones -

partidistas permitirá la inclusión de éote sector de traba-

' jadoras a sus programas·de educación y conscientización. 

3, La labor comprometida y constante de las integrantes del 

grupo organizativo posibilitará la super~ción del aislamie.!!. 

to en el lugar de trabajo de la tranajadora doméstica asal!. 

riada conformando más adelante por la dinámic~ de la inte--

gración del grupo una identificación en sus interéses como 

trabajadora. 

Para la elahoración de esta investisación habremos de 

resaltar la poca investi9ación sobre la presencia de la tr!_ 

bajadora domés:ica asalariada, especificamente en cuanto a 

la historia de su organización donde no contamos con ningún 

antecedente, El material que mejor pudi.,.os obtener fue el -

relacionado con la participación de la mujer en el empleo.

Aún el material referente a la organización de las feminis

tas y'de la mujer en los partidos pol1ticos, a pesar de a-

barcar muchas décadas en nuestra historia, no ha sido resc!!_ 

tada por la investigación social, 
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El trabajo de campo intenta resolver la problem,tica • 

anterior. Ante tal motivo n~estro est~dlo adquiere un per~

fil exploratorio en la semblanza de las experiencias organ!, 

zativas del material sobre los partidos pol!ticos. 

Para el caso de los partidos ;'ol!ticos, definidos de -

izquierda, el centro de la discusi6n se encuentra en el di

vorcio que se ha establecido entre dos tendencias, lo que -

consideramos con la izquierda militante y el feminismo, sin 

embargo se encuen!.ran confluyendo e inclusive en ocasiones 

nutriendose unas de otras.en la busqueda de fortalecer el.! 

vanee de lz o~ganiz~ción de la ~ujer. 

En el caso de las experiencias organizativas el traba

jo de campo se centrb en la permanencia directa con las or

gani;•aclones por un tiempo de diez me:scs en Cuernavaca y de 

más de un año en el LJistrito federal. 

Obviamente nuestro estudio en su r.alidád de riloto ad2, 

lecerá de representatividad, as! como de la posibilidad de 

generalizor para el resto rie las expectativas organizativas 

de las traoajadoras dom~sticas, sin embargo se considera 

que sent•rá un precedente sobre las p~sibilidades de organ! 

zaci6n y espectativas a la gente interesada en el sector de 

las dom~s ticas. 

En el caso de Cuernavaca colaboraron investigadoras de 

alto nivel que apoyaron esa experiencia, q"ienes orientaron 

y dieron pauta hacia la gente que fue entrevistada dando en 

su propuesta una gama sobre los diferentes niveles de part.!. 
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cipación de las diversas mujeres¡ as! conta~os con la mujer 

más participativa y la menos interesada; la que tiene m~s -

tiempo y la que.acaba de llegar¡ una dirigente¡ as! como -

gente que trabaja como trabajadora doméstica y mujeres que 

desempeñan labores al interior de la ~asa Ho9a~. 

E:n el caso de el Colectivo de 1\cción Solidaria con Em;-. 

pleadas Domésticas se entrevistaron a las 6ltimas dos inte

grantes .de ese grupo, 

Pa.ra Cuer-navaca se implementó un trabajo t'3nto al int,2_ 

rior como al exterior de la. ciudad, visitando y colaborando 

en colonias marginadas y zonas aledañas donde se sabe que -

habitan mujeres que realizan trabajo doméstico. 

Para el Distrito federal se reolizaron actividades de 

alfabetización y convivencias con el resto de las trabajad,S?. 

ras domésticas ade:nlis de l 1s dos 6ltiinas integr~ntes del C,S?. 

lectivo que permitieron profundizar en las car:-acter1sticas 

de la zona sur-poniente de la ciudad. 

En· ambos casos se cont6 con una población participati

va, Cuernav)ca porque se encontrdba realizando tres invest! 

gaciones con sus integrantes y el D.f, por haber participa

do en la investigación de la l'<tra. Viary Goldsmith tt. 

Las entrevistas .;ue se realizaron fue~on por medio de 

un c,uestionario que nos permi tic conocer hechos para saber 

lo que la trabajadora sabe sobre su entorno organizativo. ~ 

si como en pre~untas que perciben actitudes y opiniones que 

nos llevan a rescata que ellas piensen y sientan en cu-



6 

anto a su vivencia de organización. 

Como h·>biamos r:-.anifestado anteriormente la organiza--

ci6n de las mujeres cobr6 fuerza a ra1z de la década de los 

setentas, desde entonces han surgido multiples grupos con -

diversos proyectos de tra=,ajo y organización en torno a la 

problemática fe~enina, Actualmente ·se encuentran ya perfec

tamente definidos los causes de trabajo en base a los inte

reses .de cada una de las corrientes organizativas de muje-

res. Aunque para alg•Jnos gr·1pos se si9ue en la busqueda de 

una perspectiva pol1tica, or9aniza•iva que per~ita estruct.!:!. 

rar el interior del peque~o grupo de conscientización la u-

nidad del grupo. 

En el caso que nos interesa, la tra~'ajadora doml!stica 

asalariada, presenta en su or~anizaci6n connotaciones muy -

parecidas a las demás organizaciones, as1 como vivencias -

que proyectan una personalidad espec1fica de l!sta trabajadJa 

ra. A lo largo de su historia no se hab1a logrado conformar 

una conciencia de clase que permitiera su integración en un 

grupo con un proyecto de orsanización amplio orir:ntado al -

mejoramiento de su condición económica-social con un solid!, 

rio. Esto es que el grupo de las trabajadoras doml!sticas no 

hab1a logrado creilr una articulación de identidades in int,!! 

reses fomentando su cohesión en términos de su trabajo, de 

su actual momento histórico y en contra de otro grupo con -

intereses opuestos a los de ella.• 

•Thompson, E.l". 1 La Pormac16n histórico. ..-!t> l.:i clase obrera. 
Inglaterra:1780-1832 1 Edit. Laia,Lomo I,Jarr.elona,1977,p.B. 
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Para instrumentar la presente investigaci6n manejamos 

en el primer capitulo los niveles de incre10ento de la ocup,a 

ción del trabajo donéstico asalariado en el Sector Tercia-

rio en el marco •de la Población Económicamente Activa 'fotal 

Femenina. 

En el segundo capitulo los niveles de conocimiento de 

las dirigentes nacionales de partidos políticos nos permi-

tieron ahondar en los hechos ·lUe ésl:as tienen sobre la rea

lidad de las domésticas desde su partioular proyecto de or

ganizüci6n de la mujer con lo c·Jal esperamos ampliar nues-

tro contexto en cuanto a experiencias organizativas a la -

traOajadora doméstica se refiere. Considerarr.os importante -

la comparación en este tipo de organizaciones por la prese!l 

cia hist6rica que los partidos han tenido en la organiza 

ci6n de las clases tr~bajadoras; por la cobertura·~ue con-

servan a nivel nacional y también por el impulso que tuvie

ron las secretürlas femeniles al interior de los ~artidos a 

partir de _la década de los setenta con el re3to de las mov,!. 

lizaciones femeniles. 

Los ~artidos seleccionado3 son en baoe al interés de -

presentñr un panorama de tenn.ncias pol!ticas en nuestro 

pa!s el cual cor.sideramos queda suficien te'•'ente cubierto 

po·r la representativi ·ad electoral a nivel nacional de las 

rosicionP.s pol!;icas que manejamos. 

Para ésto se entrevistaron a las repreoentantes de los 

siguientes partidos :_oliticos: Partido Acci6n Nacional; Pa.o; 
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tido Revolucionario Institucional¡ Partido Revolucionario -

de los Tra'iajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores. 

El cuestionario que oe empleó en este capitulo se orienta a 

rescatar las distintas experiencias partidarias relaciona-

das con el sector de l~s trabajadoras dom~sticas y mostrar 

algunos aspectos de la dinámica de organización interna de 

las mujeres de estos partidos, 

En el tercer capl!ulo ubica~os, hechos, actitudes y o~. 

pin"iories de las trabajadoras doméstic•JS respecto a su pro•

pia experiencia or0anizativa y un tanto en relación a la -

historia de la organlzac16n de la mtJjer mexicana. 

Con los resultados de est~ investisación se espera lo

rar una aportación al e.s ~ •;dl o de un tema poco considerado -

como lo es el mundo de la trabajadora doméstica asalariada 

presentando nociones de sus condiciones de vida y principal 

mente de sus expectativas en el aspecto organizativo de su 

existencia como mujeres trabajadoras, 
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Cap1tulo I 

Participaci6n de la mujer en los sectores productivos. 

1.1. La Mujer en la din~mica de la producci6n. 

Ante un avance desigual de la econor.:!a nacional, se o~ 

serva de igual manera una desigual participaci6n econ6mica 

de la poblaci6n econ6~icamente activa, pues se distinguen • 

sectores en los cuales s6lo con capa~itaci6n o estudios a-

VdnzaCos se permite la entrada, otros en donde se acentúa -

la particip•ci6n de deter- .. inados estratos de la !'Oblaci6n 1 

as{ como la prefere~cia por alguno de los $exos. 

La -n3yOr incor::-oración de la r~1ujeC" en el tra~a)o es u

na variante posibilitada por las mismas necesidades del mo

do de producci6n capitalista, Por un lado observamos como -

se h~ restrin~ido la participaci6n de la mujer en ciertos -

sectores de la producción, por ejem?lo, en el caso de la I!l, 

dustria 1 las ocupaciones relacionadas a la elaboraci6n de a 
limentos y la de textiles, y por el otro, se ha permitido -

su ingreso en actividades ,¡ue se relacionan con una trayec

toria hist6rica en la producci6n, vinculüda a un condicion~ 

miento social marginado, como lo son las actividades de pr!!_ 

paraci6n y venla de alimentos y bebidas¡ las comer~iantes y 

vendedoriJs en pequei'\o; las :,ue se dedican a el aseo y la -

limpieza 1 ele, 

El condicionac,iento de la incorporaci6n de la mujer en 

la econom1n 5e ha vr:n!do 9e:3t.:ando tanto ~oc- un factor de ';1 
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po eéon6mico, como lo es la 1nflaci6n, as! como por la cre1. 

ci6n de mer~~dos de trabajo presentando &stos ciertas moda~ 

lidades en la contr~taci6n de m'no de obra femenina y maSC,!! 

Una, esto es, poniendo de relieve una t:est.ricci6n de caras, 

ter ideol69ico en la contr~taci6n de la mujer para ciertas 

ramas de la activicJad prod1Jctiva, en donde a ésta le resul-

ta dificil ingres~r. 

Antes de pasar a desarrollar nuestro tema de investig~ 

ci6n habremos de reflexionar un momento sobre el desarrollo 

y manejo de datos con los cuales estaremos tc-abdJdndo en -

virtud de que a partir de ellos elaoor,1,-emos las diversas -

modalidades1 que adopta el desarrollo de la participación ~ 

con6mica femeninu a lo. largo ael presente siglo. 

Por ejemplo, un pcohlema que nos zale al paso, 111 mo-

mento de obs~rv r las tasas netas de part!cipaci6n econ6m1-

ca femenina en los arios de 1970 y 1979 1 obtenidas de las c.!, 

fras proporcionadas poc el IX Censo de Poblaci6n y Vivienda 

1970 y de la t:ncuesta Continua de Empleo coicespondiente al 

primee trimestre de 1979 respectivamen 1:e, refleja •Jn sign1-

ficat1vo aumento que va de un 17.6% en 1970 a un 21.5% en • 

1979. 

De la reiaci6n que se establ~ce enr.re l~s anterio,-es -

cifras ~ue acabamos <le dur pod~mos deducir las si~uientes -

1. flend6n Teresa y Per.lrero l~ercedes, La t-;ujer 'l'Nbalado
ra, MéxiCOt I:~t;t .... cT, 1975, p.6. 



11 

dos opciones: 1) que la encuesta de empleo presente una me

jor captaci6n de informaci6n y por Jo tanto refleja '1ás 

fie~mente la participaci6n econ6mica femenina¡ 2) que la t~ 

sa neta de participaci6n econ6mica femenina de 1970 elabor~ 

da a partir de los datos proporcionados por el censo prese~ 

ta alg~nas llmitantes en la captaci6n de información y por 

lo tanto proporciona una tasa neta de participación económi 

ca femenina por debajo de su real porcenteje, por lo que e~ 

tonces se explica que el aumento del porcentaje de 1970 a -· 

1979 no haya sido tan elevado sino que este porcentaje pro

porcionado en 1970 haya poseido una tasa más alta a la que 

muestra. 

Al respecto existen dos posiciones que esclarecen el -

proceso de ·captación de info.r1nación a partir del censo' como 

en la encuesta y sus repercusiones y nos ofrecen considera

ciones para futuros an&lisis. 

Por un lado, Pedrero y Rendan explican que las encues

tas sobre ocupación captan de una mejor manera las tenden-

cias de las tasas netas de participaci6n femenina, a compa

raci6n de los datos aportados por el Censo Nacional, ya que 

se capta a la poblaci6n que como inactiva desempeña un tra

bajo remunerado y el levantamiento de la encuesta se reali

za por personal calificado. En esta misma ref lexi6n tambi~n 

se considera que ·como encuesta~ por muestreo puede represen. 
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tar problemas de e.;timación2 , (Ver cuadro No, 1) 

Mientras que para Rendón y ;:;alas 3 las encuestas sobre 

ocupaci6n por ser precisar!'ente ~na encuesta de mueStreo y -

representar problemas en su forma de esttMaci6n no resulta 

representativa y por consiguir.nte debe ser retomada con al

guna salvedad, ~obre estas dos formas de análisis a las que 

acabamos de referirnos considera~os la importancia que co-

bra poseer datos claros y precisos para la elaboraci6n de -

investigaciones, Ya que de lo contrario podemos encontrar-

nos con datos, como los antes mencionados, que estarln so-

brestimando el emp~eo y s•Jbesti"lando el deoempleo as! como 

los 1ndices de participación en determinadas ocupaciones, -

hecho óltimo que ta··bién observa'"ºs en el X Censo de Pobla

ción y Vivienda de 1930 1 donde •e presentan datos como el -

de Actividad Insuficienteo;ente ~specif icada para la Pobla-

ción Económicam~nte Activa (PEA) femenina total con un 

29.7~ y errores de cl3sificución de actividades, 

El desarrollo de la PEA femenina total, ·de la década 

de los setentas a la presente se ha venido dando de la si--

2. Pedrero ?·:erccdes y Hr·ndÓn 'icce:,a,"El tr-.1.bajo de la mu 
jer en México ·!e los 5:etenti::s 11

1 en:s.P.P.,E:studios ~obre li' 
~.El Empleo y la hujer,3ases ·;eóricos; !·~etodol6-;icas y 
EvI<.Tencia ~mp1rica,3.P.9.,l·~éx~co 1 1;982,j1.4~4. . 

3. Rendan Teresa y ':arlas alas, 11 fur?ntes Est;d!sticas P.!º 
r-1 el t:studio de la Ccupación"-.Avancc r!r: Investigación pre
sentado en el curso de ·dct·Jaliz;1ci.~n. Los i=rohlr•rr.as de la O 
curación en t-~fxico,IJ~~,\t•:,oivi5iÓn de Ss!;•Jclfos de Posgrado E
conomia, 158~. 
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guiente manera: en 1970 era de uro 19%, para 1979 de un 

24.09% y ya en la década de los ochentas ascendió a un 

27.8%. (Ver cuadro t:o. 2) 

En lo que respecta a el incremento de la PoA total pa

ra 1980 y en relación a la anterior década, regi~tra en nú

meros absolu:os un aumento de 9 111 027 equivalente a un 

70,3%, en los ho-bres fue de 5 436 021 e~uivalPnte a un 

51.8% y en las m 1jeres tuvo un incremento de 3· 675 021 equ.!, 

valente a un incre"1ento del 149%, si···ndo este el au:·•ento -

~&s alto re9istrado a lo largo de esta ér-oca. (Ver cuadro -

No. 3) 

En cuanto a la distribuci6n del incremento de la PEA -

por sexo podemos observar co1'IO la pa= ticipaci6n de ambos -

tiende a nivelarse por eje:01plo, de 1960 a 1970 la distribu

ción porcentual del incre":ento era de un 73.4% para los hom, 

bres y de 26.6% para las mujeres, a la siguiente d~cada, de 

1970 a 1980 pasa a ~er de un 59. 7';4 para los hombres y un 

40.3% para las mujeres. 

Proceder-emes, ahora a '>esquejar la trayectoria de la 

mujer en los sectores productivos y con m~s detalle en el -

Servicio Doméstico 

1.2. Situación de la Hujer en la Agricultura. 

La agricultura m0xicana ha posado por las Últimas déc~ 

das de ser autosuficir.,nte y exportadora de alimentos a def.!. 

cit.1ria ~ importadora de éstos. E.1 campo ·~~ · ica.no se ha CO.!l 
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vertido en un problema para la economía nacional, en el --

cual como los demás sectores prod~ct!vos, se encuentra ca-

racteri zado por' la presencia rle sos i!'Jndos polarizados: Uno 

moderno o capitalista, y otro de subsi•tencia o tradicional 

En el sector r.-oderno, la mano de obt"a asalariada que se cort 

trata es en su mayoría del sexo masculino, quedando la par_ 

ticipaci6n de la mujer en este mismo sector circunscrita a 

la cosecha de hort&lizas y frutales, al9odón y café y en 

las labores posteriores a la cosecha,como: selecci6n de ca

fé, corte de colas de ajo y sPlccción de destapado de la -

fresa. 

En el sector de subsistencia o tradicional existe un -

proceso de trabajo que se basa en la utilizaci6n de mano de 

obra familiar y en el cual los ho.7brc:s se contratan como 

jornale ros en los ticr.ipos propios Ce cosec:ha 1 mientras qu.e 

la mujer es quien posibilita en grün medida esta ~igración, 

haciendose cargo de la familia, vigilando su subsiotencia, 

quedando a .:<J carc;o la sie···bra, la cosQcha y el cuidado de 

los ani"a les, cuando no, E:! la junto con los ni jos, al igual 

que el marido, tr11bajen como jornaleros. A pesar de esto, 

el trabajo agr!cola asalariado no •1alora la ~articipación -

de la mujer, y ceja a ~sta fuera de la PEA agrícola total. 

Entre 1940 y 1970 arrivcron a las ciudades 6.2 millo-

nes de migrantes, de los cuales, 60-0 t•ivieron como destino 



15 

el D.F. 4 Al respecto ni el campo, ni la industria lograron 

generar empleos productivos que absor-1ieran esas qrandes cg, 

rrientes migrat·orias. Es as! como co .enzó a incrementarse -

la terciarización en el empleo, engrosandose consecuente~en. 

te el Ejercito Indu~trial de Reserva. 

En este sentido un sector importante de la fuerza de -

trabajo femenina agrlcola 1 prlncipal~ente mujeres jovenes y 

solteras, alimentan a las grandes ciudades como trabajado-

ras dom6sticas o en servicios personales que son activida• 

des fuera de p:ote:ción laborñl. 

Una de las soluciones a la crisis en el campo que ha 

rlanteado el gohierno, y corno '.ln rr.('Uio de retención de las 

mi9rantes, fue la creación en 1978 de las Unidades Agr1co-

las Industriales para la Kujer mejor conocida como la UAIM. 

~stas unidades se dedicaren a la producción de la hor

ticultura, avicultura y porcicult~ra o a la instalación de 

unidades artesanales, todas estas son actividades que la m.!l. 

jer ha realizarlo COrl'O una l;abitua l labor en s•J diario queha 

cer doméstico. 

Para la realizaci6n de las actividades en este centro 

de trabajo se especifica que debe ser e;,plotado por menos -

de 20 mujeres mayores de 16 ~ños, no ejidatarias. 5 

,4. Massolo Alejandra y Honner C!az Luc!la, ºLa partici¡>a
cion de las t~uJeres en los i ovimi.:-ntos .'..iociales Vr •a.nos de 
la Ciudad de Mexico: un proyecto de Invesi.igac i6n 11

• ~onencia 
presentada para el 1er Seminario de la , LACEM,1983,p.1. 

5. Valdes Villag6mez Gina y Pinto Gon:>Slez .lilbei.-t,"':',:-.-,-
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M&s adelante se señaló, como falla a <?$ta forma d~·.tr!, 

bajo colectivo la abstracción ~ue de esta unidad 3e hace u

r>ic•l!'.ente en función de productivid.rd 1 olvidándose de la n.!!. 

cesidad de los f'iedios de distdbución y comercialización de 

sus productos y sin tomar en cu~nta actividades de la mujer 

como madre y esposa. Un logro fue la reglamentación de gua_t 

derias infantiles, centros .e costura y educación, molinos 

de nixtamal p~ra apoyarlas en su tr~b~jo doméstico. 

Para '1970 la particip.1ción en números absolutos era de 

4 836 835 en los homores y de 266 654 para la mujer. Siendo 

en esta misma década la participación sectorial para los -

hombres de 46.11% y para la ··ujer de 10,81% •. ~n cuanto ar -

crecimiento de la ocupación y su tdsa de crccimi~nto, se o.!?_ 

serva en términos Qeneraler., de la d~cada de '1921 a 1930, ~ 

na merma en el crr>cimir•nto de la ocupación femenina que pa

sa de -51. '121' a -16, 231\ respr>cti varr.ente, incremen tanSose n.2, 

tahlemente para 1940 en un 55.52%. J::n l<o contrib'-lción poC'-

centual de la r•ujeC' al incremento '?n la ocupación a partir 

de 1921 hasta 1940 en que se tienen cifras, se onserva que 

esta aumenta paulatinam·:nte pasando de un 8% a un 23%. (Ver 

por orden serie de cuadr-os '~º• 4) 

Para la d~cada de los 80s. l'• incorporación de la mu--

bajo Doméstico y Prod•Jcción,, C:l ...:aso Je las u,;,r:It·í en Yuca-
tan. Ponencia pre.ser.tada er. el Se~:; do .:iir.iposio de Sstudios 
e Investigaciones sobre l? Viujer,i·it!!;~ico, 1982 tPP• 7-B. 
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jer a la PEA total, en relaci6n a los años 70s, fue en un -

64% y en el hombre de un 2.4%. Quedan en la distr1buci6n de 

la PEA total: 87% para los hombres y 13% para las mujeres.

Estos datos, sin embargo, con relación al censo de 1960 1 s.2, 

lo muestran una recuperdci6n para la mujer, ya que para el 

censo de 1980 la relación se encontraba con 10.8% viniendo 

de una recuperación en 1970 con una participación de 5.2%. 

C Ver cuadro l~o. 4 bis J 

1.3. La Mujer en el Sector Manufacturero. 

En la PEA del sector manufacturero se advierte clara-

mente como a principios de siglo se da una disminución en -

la tasa de crecimiento de la ocupación de la mujer que pasa 

en 1900 de un 28,71% a 1910 con un -9.15% y que se agudiza 

después de los años 20s, en vacios sBctore.s productivos, d.,!. 

bido a la entrada de las fuer"as productivas capitalistas -

en el pa1s, para el caso de la Vianufactura, 1.921, presenta

ba una tasa de crecimiento de la ocupaci6n en relaci6n a la 

mujer de -62.00%. 

Para el periodo que va de 1895 a 1.910 podemos observar 

dos importantes rele')amientos de la mujer ante el avance iU 

dustrial que se estaba Qenerando. Uno de el los e.e dio en la 

industria alfo.enticia, oteo en la industria textil. 

La industria alimenticia se encontraba conformada fue!: 

temente por la··ai:tlvidad de las molenderas, que eran las m.!!. 

jeres enca.C"gadas de dar dr;- comer a· los p~ones de las hacien 
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das moliendo principalmente ma!z y chile, Para 1925 esta as_ 

tividad habia desüparecido y con ella la participación de -

la mujer dentro.del conjunto de la industria de la transfor, 

mación. 

Un retroceso m~s en la participación de la mujer tuvo 

lugar en la industria textil y del vestido entre 1906 y 

1907, acompañando a una crisis en el proceso de producci6n 

y a una fase de modernización en esta gama. 

Para 1930 en el sector de la transformación la tasa de 

crecimiPnto de la ocupación femenina dis~inuye en un -36,33 

%1 fenómeno que refuerza el retroceso de la rarti~ip?ción -

femenina que hemos venido mencionundo en Lelación al empuje 

de las fuerzas productivas capit•listas y el embarnecimien-

to en el sector servicios. 

Los relegamientos a la participación de la mujer ante

riormente señalados evidencian fenór~enos que han venido con 

dicionando su participación económica a lo largo del presea. 

te siglo, Por un lado, se hace patente el desplazamiento de 

la mujer ante el proceso de industriulización y la falta de 

alternativas para que se pueda hacer provechosa su partici~ 

pación en sectores econ6micos orientaCos a un alto desarro-

lle productivista y mecanicista, 

El crecimiento en la ocupación fue r.eficitario para la 
' mujer hasta la d~cada de los 40s llegando a un -27,45%. En 

cuanto a su contribución porcentual en el incremento de la 

ocupaci6n en esta misma d?.cada fue de -52%. (Ve~ por orden 
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serie de cuadros No. 5) 

Para la presente década, en la industria de la trans-

fcrmación el incremento de la ?EA femenina ha sido elevado, 

en comparaci6n con el incremento, de 1970 a 1980. En la di!_ 

tribución porcentual de el incre~ento para 1980 el porcent.2, 

je fue para la mujer de 56.7~ y para los hombres de un 

43.3% 1 quedando en la PEA total un 73. 7'.6 para los hombres y 

un 26.3% para las mujeres. (Ver serie de ·cuadros No. 5 bis) 

En este contexto pode~nos apreciar que la participaci6n 

de la mujer en la industria es más populosa en el sector -

tradicional que en la industria moderna. En esta Última el 

trubajo de la mujer se localiza en empresas cuyo proceso de 

trabajo es más intensivo y la mano de obra poco calificada, 

en actividades como: rr.aquinaria, productos electrices y e-

lectr6nicos, indus•ria de la transformación, maquinaria y e 

quipo. 

El grueso de las mujeres relacionadas con la industria 

de transformación no se encul~ntran directa'.T!ente vinculadas 

al proceso de producción sino que .-;e locali,,an al final de 

éste, en actividades como: empacar, etiquetar, sellar, dec.2_ 

car, etc. y en administrativas como lo es el traiJajo de las 

secretarias. 

En la industria tradicional como forma de producci6n -

compuesta por poco capital, la participoción de la ~,jer se 

v~ favorecida siendo incluso requerida en los centros de 

trabajo constituido por unidades famlliores. 
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Las actividades industriales donde se destaca la part,!. 

cipaci6n de la mujer con da':os del censo de 1970 con1 faor,1. 

cación de prendas de vestir con un 29.1%¡ de productos ali-

menticios con 18,8%; apar~tos eléctricos y electr6nicos con 

5.3~; de palMa con 4.3~; de calzado con 3.3% y de maquina-

ria y e~uipo con 2,2%. (Cuadro No, 6) 

Con los datos del censo de 1970 s~ comprueba como la -

participaci6n de la rnujcr .'e sigue situando en: tl activid,2_ 

des con las que históric~mente se le ha relacionado, como -

prendas de vestir y product•os alimenticios y 2) con el avan 

ce de las fuerzas productivas, la incorporación de la mujer 

se ha incrementado en el r.rcc~so de tra ajo de la maquila -

donde son exaltadas sus "capacidade~ manuales", estos son -

sectores cie la producción cuyo ¡:iroceso de trabajo no ha. lo

gr~do mecanizarse completamente, Lo ~nterior nos per~ite i!l 

ferir que esta contratación se ha=en en base a la captación 

de una :nano de obra fácil de dominar y explotar y que por -

todo esto mismo permite la reducci6n de costor de produc--

ción por medio de pagos de salarios inferiores a los que se 

da a los hombres. 

Este tipo de actividades se rea liza de ••anera importa.u, 

te en la frontera nnrte el ra!s, en Tarr.a1Jlipas y ;;ajaca C,! 

lifornia Norte con las ~aquil•doras de capit•l nocteameric,2_ 

no, 

Como conchisi6n podemos contextualizar como ante el a

vance del ;.-.roceso Ce producción caritalista a principios 
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del sig'lo 1 la participaci6n t'Con6mica de la m11jer se reali

zaba principalr.iente de man;::ra art•:?sar.al, ahora se repliega 

a otr·'I serie :Je' activida es de caz:ácter "servicial". ::;u pe.!:. 

rnanencia en la industria s~ sigue dando en las actividades 

q•Je t"ealizaba a princi;-ios de ~iglo con no muchos cambios y 

cuando es:os han permitido la mayor entrada de ~ano de obra 

femenina ha sido para contratarlas en actividades exte~uan

tes. La participaci6n de la mujer ~~ condiciona entonces -

por pr-ocesos en los ciclo:; econó:·:icos o demandas del proce

so de acumulaci6n de capital en la economla nacional donde 

la mujer de manera .ignif i~ativa y en condiciones dificiles 

de r;ra'oajo p.:1ra el desarrollo de la manuf.J.ctura vuelve a -

ser incorporada. 

1,4, La Mujer en el Sector Servicio. 

Habia·,os dicho que de 1940 a 1970 el flujo de migra--

ci6n fue de 6.2 millones d~ habitantes a nivel nacional y -

de esta cifra 3, 72 probaron suerte en la Ciudad de Ml!xico. 

gn este periodo la infraestructura económiéa en M~xico 

tanto en el sector agricola e ind11strial ";".ostró un proceso 

de poladzaci6:i en donde inversionistas con mayor capital -

financiero salieron fuerten,~nte beneficiar;os y por otro la

do, pequeri.os ca:>pesinos e induotr-ias han t~ndido a la pral~~.,, 

tarización y a la desapar!:::!ón gener.::.:.do la e!:itructura eco

nómica en est;e procc;:so, un~ contr·1 ·ción en la mantención y 

crr.:ación de una planta laboral :;;olidd que cu~')ra las necesi-
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dades de empleo del pats. 

En este contexto resaltamos una tendencia a la tercia

rización del empleo como un fenómeno que ha venido cobrando 

mayor presencia en la caracterización del empleo y en donde 

encontramos una mayor partiripación ·ie la mujer en activid.!, 

des como lo es el trab~jo doméstico a>alariado y la activi

d~d de servicios personales. 

En el sector servicios como en el de la construcción -

es en donde, en las últimas décadas, se ha dado.en gran me• 

dida la absorción de la mano de obra disponible en los flu

jos migratorios. A diferencia de el de l~ construcción, en 

el sector servicios se destaca una mayor participación de -

la mujer, obteniendo los ho~bre; para la pre3ente d~cada un 

porcentaje en ocupación ~uy similar a el de las mujeres. P.!, 

ra 1980 la participación de los hombres en números absolu-

tos fue de 1 159 249 y para la mujer llegó a 1 258 865, re

presentñndo para las hombres el 47.9% en la distribución de 

la PEA dedicada a esta actividad y para la mujer el 52.1~.

A manera de reflexión sobre el comportaniento de la incorp2 

ración de la mujer al trabajo recordaremo3 como en 1900 en 

el Sector Servicios la parti~i~ación de la mujer en números 

absolutos era de 269 077 y la de los ho~bres de 192 565 si.a 

nificando en l~ dis~ribución de la PEA dedicada a estQ act! 

vidad el 58.28% y el 41.71% respectivanente, relacionando -

estdS cifras con los datos aportados :1or el Censo de 1980 -

encontramos una tendencia a la iaualación en la participa.-. 



23 

c16n de la mujer en este sector por parte del homl•re, Seila

lando tal vez esto una perspectiva donde la actividad del -

hombre llegue a superar a la mujer. 

Podemos cr1ract~rizar .al sector servicios, en termines 

generales, corr:o un sector de trabajo en donde se contratan

mujeres que no necesitan de una 11 preparación previa", ya -

que se encuentran tra·-·ajando en negocios en donde no se ne

cesita un gran capital, y en los cuales se encuentran en -

rangos infetivres. 

se destaca en este sector la participación de la mujer 

en activ!dddes como: la enseiiam.~a•, servicios de asistencia 

m~dico social, prepMaci6n y venta de alimentos y el traba

jo dom~stico asalariado. (Ver cuadro No, 7) 

En el sector e~ucativo es manifiesta la presencia de -

la mujer peC'O no precisamente coino un avance participativo, 

de esta manera considera~os, como un condicionamiento so---

cial de esta actividad que a comparación de otras no se han 

visto sustituida por el hombre ya gue ~e considera que edu

car a los niilos viene a ser •Jna prolongación en las activi

dades del hogar, rara la d~cada de 1980 el 57,1% correspon

d!a a la PEA fe•nenina dedicada a ''sta actividad, 

C:n el sector servicios, la PE:A femenina ha sido, desde 

1985, predominante en relaci6n a la posici6n del hombre, P.!!. 

•t:sta actividad a diferPncia de otras labores en el mis
mo sector si requiere de un.J. prcp·1rnci6n m!s amplia, pero -
en tér¡yiinos CJo:>nerale::i e::..tos trab;.~jos tic·-:en ·ma ~enor prc-
sencia numérica en el sector servicios. 
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ra esta fecha la participaci6n sectorial de la mujer era de 

un 35.23%, mientras q•Je para lor. hombres sólo llegaba a un 

4. 36%. ~in embaÍ."go 1 en números absolutos, la pré'senc1a de -

los hombros ha tendido a igualar la partL:ipaci6n de la mu

jer. 

Desde la década de 1930 hasta nuestros d1as 1 en ~sta 

década la incorporación del hombre rebasa a la de la mujer 

en números absolutos percibicndose esto más claramente en -

la tasa de crecimiento de la ocupaci6n siendo para los hom

bres de un 79.05% y para la mujer de •Jn -14.57% •• El creci-

miento en la ocupación del sector servicios para la mujer -

cobra una '1ran -importancia hasta 1940 en que !Je tienen da-

tos, doncte su tasa de creci:",iento representa para la mujer 

un 21.94% y para el hombre un -1.353. 

Un dato signific . .tivo para la PEA femenino, en 1980 1 -

clasificada como insuficientemente especificoda, es que as

cendi6 a un 37;1., siendo la "actividad" donde más participa 

la mujer de la PEA femenina total. 

La mayor 1ncorporaci6n del horibre en el sector servi-

cios y la participcci6n de la muje, en activldaóes que no -

necesitan de una preparaci6n e~colar alta han confirmado la 

terciarización del empleo, no como una "hinchazon" del mis

mo, .::;ino como el "adel9aza:nicnto 11 e ~1 sector agr!cola e -

induscrial, esto es, el relegamiento de las expectalivas de 

empleo del ho· bre en los ·Sectores agrkola e industrial an

teriormente señalados y la ".oyor ·arginaci6n en la partici-
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pac16n de la Mujer 'en estos mismos sectores, quedando ésta 

última con la opción de contr:.i.b.-rse en empleos ~al remuner!, 

dos. Esto refleja: 1)~1 problema de empleo y oobrevivencia 

en el campo f'lexicano representa 1Jna semilla gerniinadora de 

fl~jos migr~t~rios, que dcsenc~dena serios problemas en las 

principales ciud,•des del ~--b sobre todo en la ::1udad de r<.i 
xico. Por ello, urgen ser resueltos, pero de manera inte--

a!."al donde se comprenda la 'ºlución a los ya viejos confli,S, 

tos del campo y sus hnbitAntes¡ 2) t\simisrr.o, deben ser ana

lizadas y atendidas las necesidades de cr~cimiento y comer

cialización enca~inada a sel." :na importante fuente 9enerad.2, 

ra de trn!ifljo y bienestur !.iccia 1 dP. la co:riunidr.id y 3) Hay -

que recons1der.;r la impoC"tancia -que en es te caso cobra un 

matiz social de manejra un cr!tt?rio ~iniforme, no de sexeriio 

en la ge~eraci6n de empleo, ún at~nción a las demandas de -

la cl·ise trabajadora y de l«s juvenl.udcs que constantemente 

se est•n incorporando al trab•jo, as! como de igual manera, 

aquellas que qur-:dan al margen de las garantías laborales, 

1.5, La Muj<>r en el Servicio Uomé-stico. 

Ld te~.iaciz1ci6n del enpleo sintetiza procesos econ6-

rtlcon y sociales como lo son ;,or ejemplo: fen6menos en el -

campo como la forma de tenenciu de la ·tierra t las tecnolo•

g!as empleadas en ei cultivo; el intercd'0 blo que ~e da en-

tre aqro y ciudad que ~eneran cambio~ en las m&s diversas -

eomunidJdes, y su COr'lj'Osiclón fari 1 iar qu1.. a su vez retroa-
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limentan a las ciudades con un mayor volumen de migrantes.~ 

Para 1970 el 43,5% de la PEA femenina en la Ciudad de Méxi

co se encontrabá constituida por migrantes mientras que en 

los hombres era de 38,5%6 , que vienen a agravar los proble

mas de las urbes. 

As! década con década ha sido la acelerada urbaniza---

ci6n, en precarios asentamientos humanos, con un alto Indi

ce de natalidad, con una poblac16n de bajo inareso familiar 

mala alimentaci6n y una cada vez m~s deficiente capacidad -

de 1ncorporaci6n de la fuerza laboral al mercado de trabajo 

se acentua en los recien migrante5 una mayor terciarizaci6n 

del empleo con niveles de-ingreso bajos, 

~n lo que respecta a la movilizaci6n migratoria de la 

mujer se destaca la zona Norte, Pacifico-Centro y Centro Sur 

Sur con un 70% aproximadamcnte7, Los Estados que· hasta la -

década pasada han expuls?do m~s migrantes a la Ciudad de M§. 

xico han sido Michoacan, San Luis Potosi y Veracruz,·prese.!). 

tandose una disminuci6n en los ~stados de Queretaro, Guana

juato y i:stado de México8 • 

6, Olive ira, Ot"landina. De, "Migroci6n femenina, OI"<Janiza-
ci6n familiar y mercddos laborales en t·~bxicon,segunda Par"te 
en: Perl6dtco E:l D1a, Martes 28 de .4gosto de 1984,p.12. 

. 7, Oliveira-;-oriandina, De, "Migr•ci6n femenina, organiza
c16n familiar y f!'.ercados laborales en l'.éxico",Primera Parte 
en: Peribdico ~. L·Jnes 27 de 1\c-osto de 1984,p.12, 

8, ¡.;uños, Humberto,Orlandina de vliveira y Claudio Stern 
(Com~iladores) 1 Viiqroci6n y vesioualdad .:;ocial en la Ciud~d 
de f'.exico,E:dit, IIS-UNAí•: y COL«lt:.X, 1977,p.aa. 
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Un estudio cea liza do en la Ciudad de l·:.!oxico de '1950 a 

1970, muestt'a que el 18.2% de los hombres recien migr~ntes 

se ocupan en actividades morsi~ales mi~ntras que en el caso 

de las mujeres el porcentJje asciende a un 35.6% 1 teniendo 

los ho~.bres ml.s oportunidad de r,,ovilidad labot'al· en corto -

tiempo, en comparaci6n a la mujer. De una muestra de 70 mu

jei:-es migrantes en la Ciudad de México entre 1940 y '1970, -

se obsei:-v6 que el 85% ingresan al trabajo dom.!.stico asala-

riado Ó al pequeño comercio, esto de acuet'do a las caracte

rlsticas socio-demogr5f icas de las comunidades donde son --

provenientes, con una escolaridad de tercer-o de primaria. -

En cuanto al nivel de escolaridad se observ6 que de 1960 'a 

1970 1 este au ent6 sin que por ello el poi:-centaje de muje-

ces que ingceo~n al trabajo dom&stico d1sninuya9 • 

A la fecha el comportamiento de la ocupaci6n trabajo -

doméstico asalaciado, según 3e analiza ~on datos del Censo, 

ha tendido a incrementarse en núweros absolutos. Por otro -

lado se observa que su particiriaci6n porcentual en la Pi::A -

femenina total disminyye en linea opuesta a su crecimiento 

en números absolutos. Esto es, de 1895 a 1980, el comporta

miento en números ab,olutos ha $ido de 191 959 a 814 963 ~-

trabajadoras respectivamente; en c·ianto a la estructura po¡, 

9. Acizpe, Lourdes, "C·~ujeres mi9rac,tes y economía ca.mpesi 
na: n&lisis de una cohorte e<igr~t<:>do. a la Ciudad de M6xico 
1940-1970", en: Am~rica !nc:!h--:en,s¡, Vbl. ¡.:;.:XVIII, t~o. 2 1 a--
bril-junio, 1978,pp.319-320. 



28 

centual de la PEA femenina total se refiere en las mismas -

fechas de un 13,27~ a un 7ó,52%, 

A lo lar o· del ~resente si~lo el 'ervicio doméstico ha 

presentado decrementos y/o alteraciones en la captación de 

datos, El primero lo registramos en el año de 1900 en comp!_ 

ración con los d•tos del Censo de 1.895, donde se presenta -

un decremento en la participación de las mujeres dedicadas 

a la Servidumbre en relación a las.que se ocupaban en Aseo 

y Limpieza, actividad que se incrementa en forma relativa.

El Servicio Doméstico en 1895 contaba con 191 959 personas 

y para 1900 registra 189 530 1 en cuanto a la actividad de -

Aseo y Limpieza pasa de 49 357 a 666 614 personas en las -

mismas fechas. Este cambio se debe probablemente a una alts., 

raci6n en et criterio de clasificación entre el rubro Serv,i 

dumbre y Lavanderas, estas Últimas pudi~ron haber ~ido cla

sificadas en 1895 como Servicio Doméstico' y para 1900 ha-

ber vuelto a su rubro de Lavanderas sin que se halla llega

do a registrar un real detrimento en el Servicio Doméstico, 

La siguiente modif 1cac16n se da en 1921, el Servicio -

Doméstico pasa en 1910 de 184 255 a 1921 con 153 904 perso

nas; Aseo y Limpieza se modifican de 62 463 a 32 182 perso

nas. ~stos dos Cec~ementos en este contexto los podemos ex

plicar por la gran moviliz"cién y participación que el pe-

riodo revolucionario trajo consigo, 

Para 1930 se advi~rte und tercera y Última disminución 

en la participaci6n de la mujer en el ~crvicio Uom~s~ico. -
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La part1ciraci6n descknde a 131 S70 personas, no as! en la 

ne el hombre, -=iUC en comparación se incrementa nr:>tablemente 

pasa en 1921 de.36 071 a 54 389 en 1930, Probablemente este 

incremento también S'= deba a un error de clasificación don

de a el rubro de Empleados particulares se le halla consid.!!, 

rado como Trabajadores -doménticos. (Ver cuadro No. 9) 

Aunque el increl'.'ento en la participaci6n del hombre 

coincidir!• con la tendencia al aumento en la incorporaci6n 

de los hombres -en termines gener21les- con el sector servi

cios. 

El cuadro se complementa con el material elaborado por 

l·:ary Goldsmith, quien ofrece datos para las décadas de 1950 

a 1960 y presenta, adeir.&s, la participaci6n de las trabaja

doras domésticas en nú~ero5 aOsoliJtos parr' el Distrito Ped.!t 

ral. (Ver cuadc-o No. 10) 

Por cierto que, para la capital de la Repú~lica, se P2 

dr!a inferir un descenso en la ~obl:1ción ocupada como trab~ 

jadora doméstica de 1978 a 1980, ya qu€' si to'l'a"loS en cuen

ta los datos de la ~ncuesta Continua de Ocupaci6n y gmpleo 

de 1978 1 la poblaci6n femenina total para el Area Hetropol.!, 

tana en el Servicio Doméstico era de 332 859 personas, mieu 

tras qu~ con d"tos del Censo de Poblaci6n en 1980 se regis

traron 155 880 mujeres dedicadas a este trabajo para el D.F. 

tan s6lo dos años más tarde. Lo que para el o.r., podr!a -

siqnificar: 1. Que la PEA dedicada a el :3er;vic1o Uoméstico 

se encuentre circunscrita en las zonas ale~a~as al D.F.; --
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2. Que la PEA femenina haya sufrido •Jn real decremento y --

3. Que la disminucu!n se deba a un error en la clasifica--

ci6n elaborada por el Censo de 1980. (Ver cuadro No. 11) De 

igual manera sucede en Nuevo Le6n, los datos del Censo de -

1980 ~resentan un decremento en la PEA femenina de trabaja

doras domés~icas y en la PEA fe~enina total. 

En la estructura porcentual se sabe que de 1895 a .1940 

ésta fluctua entre el 76,52% y el 72.113 y para la década -

de 1970 baja a 43,80%. Con el cuadro de Goldsmith se mani-

fiesta su relaci6n porcentual, de igual manera que en Ren-

dón y ~alas, se descubre una disminución en el porcentaje -

de la PEA dedicada a esta labor. i:icn::ras que en números a,e 

solutos la poblaci6n casi se duplica: ce la década pasada a 

la presente se incrementó en un 66.9','~ y en su porcentaje -

dentro de la PEA femenina total esta se sigue manteniendo -

como una de las principales ocupaciones para la mujer, (Ver 

cuadro No. 12) 

Si bien se ha venido comprobando un decre,,ento porcen,.. 

tual del servicio doméstico en relaci6n a la PEA femenina -

total, década con década, este indicio no nos resulta muy -

halagüello, ya que en números absolut·os las cifras tienden a 

incrementarse notablemente 1 de !gua l maner-a, en el mismo e!. 

pacio de tiempo como hemos observado, ~s cierto que en las 

Últimas décadas ha existido un leve repunte en la partici

pación de la "1ujer entro ~e oo;o el á,,!Jito rroductivo. Pe

ro a~.n actJalmt:nte en la dfs1ribuci6n t.Je la ?EA fe::lenina t.E, 
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tal con datos del Censo de 1980 la participación de la mu-

jer en los sec~ores productivos, por citar algunos ejemplos 

queda: para el secr.or de la agricultura con un 13.0%¡ para 

la industria un 11.0%¡ para el sector servicios un 20.5% y 

dentro de este sector el tr.:t·)ajo doméstico ocupa un 7.53%,-

tod.:ivia • 

.Si bien es ciert·o, la población total del pais también 

se ha venido increnentando a~! corno la ::-:em3nda Ce mano de 2. 

bra, Pero lo que ltma nuestra atenci.Sn 'cS la incapacidad de 

la ;ilanta productiva y el mercado de trabajo del pa1s para 

absorver satisfactoriamente y distribuir la riqueza entre -

los ci(·ntos de jovenes que arrivan en "::msca de empleo, mi-

grantes o no, dando entonces, como otra caracter!stica en -

este proceso un mayor priv'.legio a hombres y mujeres de ca

pas sociales acomodadas y en el otro extremo, a una acumUl!, 

ci6n trans9eneracional de la pobreza que acentúa la dif icu.!, 

tap de ascenso social en las clases marginales. 

Los mejores deseos que se pueden externar ante estas -

cifras serien, el esperar un paula•ino decremento en el Se!: 

vicio Oor.iéstico ya sea por la desaparición del t~abajo do-

~éstico mismo, por la socialización de est~, etc., lo cual 

ocasionarla una mejor s.itunci.'.n de la mujer. Sin embargo, -

todo tiende a constatar que este auspicio se torna, si no -

imposible ante las condiciones econ6~icas r,ue vive el pa!s 

y el desentendimiento de l~s autoridaoes, si una perspecti

va muy dif!cil. rues lo más rµe so ha llegado a realizar, --
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han sido soluciones coyunturales y paliativas de los probls 

mas en el empleo a razgos muy genecules y no plantear esfu

erzos que consideren realmente la importancia del trabajo -

de las mujeres, en un pa!s que necesita cada dla más de gell, 

te capacitada. easte equiparar el 11.0% de la ~.ujer en la -

industria con el 7.5% del trabajo doméstico asalariado. Lo 

que nos da un~ i•.:e.:i. de c.:omo se emplea la !T'ano de obra feme-

ni na. 

~a distribución de la rique~a se ha quedado en las el!!, 

ses privilegi•das, olvidando los intereses de las clases o

bret"as y campesinas. E.s en este :sentido que nos interesa -• 

profundizar en la5 alterna ti vas de superación que conciben 

y plantean el sector de las trat1ajadoras domésticas asala-

'dadas, quirncs frente a una condición hi5tórica de !'1argin!!, 

ción econó~ica y una agudización de sus condiciones socia-

les que ·1a orillan a permanecer en un trabajo marginal y, -

pese a todos los esfuerzos ,-ealizar!os, desprotegida laboral 

tflt .. nte, han estructurado un programa alternativo de organlz,! 

c16n. 



CUADRO 

Tasas netas de participaci6n de la población económicamente activa 
femenina. Repfiblica Mexicana y áreas metropolitanas de la Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey. 

AREAS Y SEXO TASAS NETAS DE PARTICIPAClON PEA FEMENINA 
FEMENINA. PEA TOTAL 
' ·. 1970 1979 1970 1979 

Total Nacional 17.6 21. 5 19.04 24.09 

Area Metropolitana de 27.7 32.5 30.00 33.25 la Ciudad de México 

Area Metropolitana de 
Guadalaj ara 23. 4 31. 1 27.47 31. 32 

Area Metropolitana de 
Monterrey 22.2 23.6 25.00 26.61 

Fuente: Dirección General de Estadistica. Encuesta continua sobre ocupación 
Vol.7, Trimestre 1, 1979, S.P.P., México 1980 y IX Censo General de 
Poblaci6n 1970. 

• Tomado de: "El trabajo de la mujer en México en los setentas" En Es
tudios sobre la mujer. Serie de Lecturas III. S.P.P. p&g.444 
(Se retoma tomando en cuenta las advertencias de Rend6n y Salas). 

"' "' 



C U A D R O 1 2 

Distribuci6n de la Poblaci6n Econ6micamente Activa por sexo en números absolutos 
y distribuci6n del porcentaje por sexo, de 1930 a 1980. 

Estados Unidos Pob. econ6micamente J'EA Hombres PEA Mujeres 
Mexicanos activa 

1930 s 1 so 667 4 912 109 238 558 

1940 s 858 115 5 425 658 432 457 

1950 8 345 240 7 207 594 1 137 646 

1960 11 332 016 9 296 723 2 035 293 

·1910 12 955 057 10 488 800 2 466 257 

1980 22 066 084 15 924 806 6 141 278 

Cuadro de elabotac16n personal· de acuerdo .• los Censos correSpo.!). 
dientes.sin que la PCA s~a r~•sign,da. 

FUtllTtS: · Oel V Cens:> di! Población y 11'.ivienda 1930 
a J ·x 'cen·so tconómi•co de Poblaoión y Vi-
vienda 1980. Resumenea Generales. 

\ 
Hombres 

95."4 

92.6 

86.4 

82 

81 

72. 2 

\ 
Mujeres 

4.6 

7 .4 

13,6 

18 

19 

27 ,8 

... ,. 
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CUADROl3 

Distribuci6n en números absolutos y porcentaje de la Poblaci6n Eco
n6micamente Activa por sexo. Distribuci6n del incremento por sexo, 

de 1930 a 1980. · 

--Incremento de la PEA Distribuci6n 
~l V nor sexos \ incremento \ 

1930-1940 707 448 13.7 100 

Hombres 513 549 10.5 72.6 

Mujeres 193 899 81. 3• 27. 4 

1940-1950 2 487 125 42.5 100 

Hombres 1 781 936 32.8 71. 6 

Mujeres 705 189 163.1• 28. 4 

1950-1960 2 986 776 35.8 100 

Hombres 2 089 129 29 69.9 

Mujeres 897 647 78.9" 30.1 

1960-1970 1 623 041 14.3 100 

Hombres 1 192 077 12.8 73. 4 

Mujeres 430 964 21. 2• 26.6 

1970-1980 9 111 027 70.3 100 

Hombres 5 436 006 51. 8 59.7 

Mujeres 3 675 021 149• 40.3 

¿utu1ro de elnborAC16ñ p1J"8sof'1al ñe acnerdu a los CenSO!l 
corrt::;pondientcs f;in que la ~E.A. sea rea5tgnada. 

f'U&HT&S1 Del V C:e11so de Poblaclbn y ·;iviondú 1930 
al X Cf'nso Econémi<:o de Potilacló11 y vt-
vi,..nda 1°r.n. Re.su•·~enes Ger¡eralcs, 

-

del 

~ 



Agropecuario 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Participaci6 
Sectorial 

Hombres 

Mujeres 

Total 

CUADRO 1 4 

Poblaci6n Econl5•1caaente Activa en el Sector de la Aaricultura. (reasi1nad1). Dato1 
absolutos y participaciones relativu. De 1895 a 1980. 

1195 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 

2 968 132 3 151 404 3 533 582 3 519 044 3 600 645 3 791 007 

11 001 26 191 62 602 30 598 25 633 39 864 

2 979 140 3 115 302 3 596 184 3 549 642 3 626 278 3 830 871 4 823 901 5 048 300 

76:23 74.10 76.27 76.88 72.29 69.88 

1. 55 3, 10 7 ,28 6.36 6.90 1. 22 

64.61 62,58 65.48 70. 17 67. 75 65. 40 58.33 49,42 

Fuente:Teresa Rcnd6n y Carlos !alas, Fuentes estadlsticas para el estudio de la ocupaci6n. 
Nbico, 1985. 

1970 

4 836 165 

266 654 

5 103 519 

46.11 

10.11 

39.39 

.... 

5 056 430 

29.68 

... 
°' 



CUADRO 1 4 

Agropecuario 1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 

HombTes 190 272 375 171 • 14 538 81 601 190 362 

Mujens 15 190 35 704 -32 004 - 4 965 14 231 

Total 206 162 410 882 ·46 542 76 636 204 593 993 030 224 399 55 219 

Participaci6n 
Sectorial 

Hombres 6.41 11.88 - .41 2. 32 5.29 

Mujeres 144.35 132. 74 ·51.12 -16.23 55.52 

Total 6.92 12.90 - 1. 29 2. 16 5.64 25.92 4.65 1.09 

Fuente: Teresa Renden y Carlos Salas, Fuentes Cstadhticns pBl'a el estudio de la ocupnci6n. 
ME:xico, 1985. 

1980 

-47 089 

.92 

... .. 



C U A D R O I 4 

Contribuci6n porcentual al incremento en la ocupaci6n en el 
Sector de la Agricultura. 

Agropecuario 1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 

Hombres 58· 91 26 20 43 

Mujeres 10 -431 8 5 23 

Total 43 102 11 26 40 41 12 

Fuente: Teresa Rend6n y Carlos Salas, Fuentes cstadisticas para el 
estudio de la ocupaci6n. 
México, 1985, 

1970 

2 

1980 

-1 

... 
Gt 



C U A D R O 4 BIS 

Distribuci6n de }a Poblaci6n Econ6micamente Activa en 
nGmeros absolutos y porcentaje.correspondiente en el Sec
tor de la Agricultura. De 1960 a 1980. 

PEA PEA PEA ' TOTAL HOMBRES MUJERES l!OMBRES 

1960 6 144 930 5 481 354 663 576 89.2 

1970 s 103 519 4 836 865 266 654 94.8 

1980 s 699 971 4 957 340 742 631 87, 

Cnarlro .de e lal::loracií>n perfiona 1 ele acuerck> e los Cen
sos corresp~ndi~ntes 

FUENTE5: Pel V!II C~r.o Generel .:!'? Pobtor:-ión 19ó0 al 
lC Censo Econ6111ico de l>oblac.i6n ;· Vivienda -
198>. Resumen..s ~nerale~. 

' MUJERES 

10.8 

s.z 

13 

w 
"' 



CUADRO 4 BIS 

Incremento de la PEA total por sexo en el Sector de la 
Agricultura en números absolutos. Distribuci6n del po~ 
centaje de acuerdo al sexo y Distribuci6n porcentual 
del incremento de acuerdo al sexo. Décadas 1960-1970; 
1970-1980. 

1960-1970 - 1 041 411 - 16.9 

Hombres - 644 489 - 11. 8 61. 9 

Mujeres - 396 922 - 59. B 38.1 

1970-1980 596 452 10.5 

Hombres 120 475 2.4 20.2 

Mujeres 475 977 64 79.8 

Cuadro de elabora~ión pers~n~1 de acJcrdo a los 
Cen'O& correspondiente5 ' 

FUENTES: De.l VIII Censo General de Población 
1960 al X Censo Económico óe l'oblacior. 
y Viviend" 1980. P.es•.1mene¡; 6zn~ra1es. 



Manuflcturero 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Participaci6n 
Sectorial 

Hombres 

•lujeres 

Total 

Fuente: 

CUADRO I 5 

~~~!:c!f~o~~~~~m~c:~~~f~i~~g~~e~" T:f a~f~!~~ g: ~~ 9~a~ufg~A~ra (rcasiRnada·) 

1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 

387 807 U7 865 461 562 456 752 557 354 592 060 1 892 081 

405 656 522 130 474 355 180 262 114 77~ 83 265 501 854 

793 463 969 995 935 917 637 Otl 672 127 '675 325 1 022 558 1 576 060 z 393 935 

9.96 10.61 9.96 9.98 11. 19 10.91 18.04 

54.94 60.17 55.ZO 37 .44 30.89 19.?S Z0.35 

17. 23 19. 06 17 .04 12. 59 12.56 11.SJ 12.36 15.43 18 .48 

'it~~!~~. R~9~~~ y Carlos Salas, Fuente:; csti1d1sticas pólrn el c:;tudio de la ocupaci6n. 

1980 

3 014 954 

17. 70 

.. .. 



S.Manuíacturero 1195 
1 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Tasa de creci~ 
miento de la 
ocupacl6n 

Ho11bres 

Mujeres 

Total 

CUADRO 1 

Creci•lento de la ocupaci6n en el sector de· ta Manufactura. Valores 
absolutos y usas de crecimiento. De 189S a 1980, 

1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 

60 059 13 697 4 811 100 603 34 706 

116 474 -47 775 ·Z94 093 - 65 489 -31 507 

176 53Z -34 078 ·Z98 904 35 113 3 199 347 233 553 50Z 

15.49 3.06 1.04 zz. 03 6.Zl 

28. 71 -9.15 62.00 -36.33 ·27. 45 

22.25 3.51 31.94 5.51 .48 51. 42 54. 13 

Fuente:Teresa Rend6n y Carlos Salas. Fuentes estadhticas para el estudio de la ocupaci6n. 
Mhico, 1985. 

1970 1980 

817 875 6Z1 019 

51.89 25.U 



CUADRO t 5 

Contribuci6n porcentual al incremento en la ocupaci6n en el Sector 
de la Manufactura. De 1895 a 1980 

Hanutacturero 18"5 1900 191u 19,¡ 1930 "'º 1950 1960 1970 

Ho•bres 18' 3 9 25 8 

Mujeres 75 576 78 60 -52 

Total 36 8 69 12 1 14 28 

Fuente: Teresa Rcnd6n y Carlos Salas, Fuentes estadlsticas para el 
estudio de la ocupaci6n. 
1161100, 1985. 

30 

19au 

15 
,. 
w 



1960 1 

1970 2 

1980 2 

C U A D R O 1 5 BIS 

Distribuci6n de la Poblaci6n Econ6micamcnte Activa 
~en nGmeros absolutos y porcentaje por sexo en el Se!:_ 
tor de la Manufactura. De 1960 a 1980. 

PEA PEA PEA ' 1 ' TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

556 315 1 307 137 249 178 84 16 

169 074 1 721 548 447 526 79.4 20.6 

575 124 1 897 522 677 602 73. 7 ~I 
~U'3dro rJc• cl~i 1:iorac.i6n pE-:-sonnl de t.:c~..:rdo a 103 .:•d\;\O!:- CO-
rr~s~onrli~n~Pq · 

FUENTES: Del VIII .::•nsn Ge:,.:rel d• Población 1960 al 
X Censo E~on6mico de Pobloción y Vivienda -
1980. · Resu111•n<» Gen~ra le6• 

.. .. 



CUADRO 5 BIS 

Incremento de la PEA total y por sexo en el Sector de la Manufac
tura en nQmeros absolutos. Distribuci6n del porcentaje de acuerdo 
al sexo y Distribuci6n porcentual del incremento de acuerdo al 
sexo. D6cadas 1960-1970; 1970-1980 

Incremento \ Distribuci6n 
PEA del incremento 

\ 

1960-1970 612 759 39.4 

Hombres 414 411 31. 7 67.6 

Mujeres 198 348 79.6 32.4 

1970-1980 406 oso 18. 7 

Hombres 175 974 10.2 43.3 

Mujeres 230 076 51. 4 56.7 

Cua!!r:-o·de elilhot"3.CiÓn pefs6nal de acuerdo a los Cei:i
sos correspondic~ntes 

f'llENiES: ll<;l VIII C"'nso General de i'oblación 1900 al 
)(,Censo Econbc•ic:o ele i'oblar!Ón ~' '.'ivleocla -
19e¡:i, Res1.1111ene& GeneraleG. 

.. 
"' 



CUADRO 1 6 

Trahljadores en la Industria de Transfon.aci6n 1 distribuidos 
en subgrupos por sexo, distribuci6n porcentual en cada sexo 
y entre sexo total de la Rep6blica 1 Mhico, 1970. 

Industrias de Transform1d6n Aabos sexos Hombres Mujeres Ho11bres Mujeres 

Fabricaci6n de artfcutos y 
•ateriales de pUstico 31 911 24 868 7 043 l. 5 1.6 

Fabric1ci6n de productos de 
alfarerta 21 161 16 032 5 129 0.9 1.1 
Otros productos minerales no 
•etUicos 123 291 116 076 7 215 6. 7 1.6 
Industria b~sica de hierro y 
acero 62 835 59 769 3 066 3.5 o. 7 
Industria blsica de •etales no 
ferrosos metUicos 12 947 11 989 958 o. 7 0.2 
Exclusiva•ente 111aquinaril y 
equipo 154 924 144 890 10 034 8. 4 2.2 
Constructora de maquinaria no 
elEctrica 23 842 20 799 3 043 1.2 o. 7 
Construcci6n de maquinaria y 
otros. productos eUctricos, 
electr6nicos 86 254 62 577 23 677 3.6 5 ,3 
Actividad de insuficiencia espe 
cificada, relacionada con la cDn!, 
trucci6n de maquinari1 1 incluso 
eléctrica 10 677 9 358 319 0.5 0.3 
Construcci6n de veh!culos auto .. 
•otrices y fabricaci6n 54 279 49 400 4 879 2.9 1.1 
Construcci6n de otros equipos 

16 999 para transporte 
Otras industrias de transfor· 

15 281 718 0.9 0.4 

•aci6n 63 962 48 679 IS 283 2.8 3 .4 
Industrias de transfora1citln, 
insuficien as es¡Secific1d11 83 112 68 104 15 008 410 ~ ~ 
Fuente:DireccHin Gral. de stadtstica¡ IX Censo General de Poblaci6n 1970 . 
Tomado de: Pedrero y T. Rend6n, La Mu1cr Trabafadora. MExico, lNET·Cf, 19~~,·pp.20·21. 

HlllTH H/MTH 

22.1 77.9 

24.2 75.1 

5.9 94.1 .. 
4.9 95.1 "' 
7.4 92.6 

6.5 93.5 

12.8 87.2 

27.5 72.5 

12.4 87 .6 

9.0 91.0 

10.1 19.9 

23.9 76.1 

UJ u 51 



<:uadro 6 

TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, DISTRIBUIDOS 
EN SUBGRUPOS POR SEXO, DISTRIBUC!ON PORCENTUAL EN CADA SEXO 

Y ENTRE SEXO TOTAL DE LA REPUBLICA, MEXICO, 1970 

INDUSTRIAS DB TRANBFORMACION Ambos sezo1 Hombrea MuJere1 llombre• o'1HjllTOI •IM2'H 11/MTll 

-Industrias de trans!onnaci6n 2169 074 1721548 447526 100% 100% 
Fabricación de productos alimenticios 363024 278602 84422 16.2 18.8 20.6 79.4 
Elaboración de bebida, productos del 

tabaco 91278 82858 8420 4.8 1.9 9.2 90.8 
Fabricación de textiles 135151 115 246 19905 6.7 4.4 14.7 85.3 
Fabricación de articulas confecciona· 

dos con textiles 33279 24246 9033 1.4 2.0 27.1 72.9 
Fabricación de prendas de vestir 206401 76212 130129 4.4 29.l 63.0 37.0 
Fabricación de calzado, excepto de 

hule 92890 78223 14661 4.5 3.3 15.8 84.2 
Industrias de madera y corcho 100 541 97142 3399 5.6 0.8 3.4 96.6 • 
Fabricación de articulas menudos de 

... 
palma 41715 22421 19294 1.3 4.3 46.3 53.7 

Fabricación de muebles, excepto me· 
tñlico& 60893 56843 4050 3.3 0.9 6.7 93.3 

Industrias de cuero, piel, exclusiva-
mente prendu de vestir 27229 24645 2548 1.4 0.6 9.5 90.5 

Fabricación de pastas de celulosa 24721 22233 2488 1.3 0.6 10.1 89.9 
Fabricación de articulas de papel y 

cartón 18845 13671 5174 0.8 1.2 27.5 72.5 
Imprentas, editoriales, Industrias ca· 

nexas 74673 61631 13006 3.6 2.9 17.4 82.6 
Fabricación y vulcanización de pro· 

duetos d~ hule .28777 26276 2501 1.5 0.6 8.7 91.3 
Productos farmacéuticos 39420 26366 13054 1.5 2.9 33.1 66.9 
Fabricación de jabones y detergen tes 21594 14052 7542 0.8 1.7 34.9 65.1 
Fabricación de otros productos qui· 

micoe 50290 43653 6637 2.5 1.5 13.2 86.8 
Fabricación de productos qulrnlcos, 

insuficiencias especl!lcadu 12195 ·9345 2849 0.5 0.6 23.4 '18.6 



CUADRO 1 7 

Trabajadores en el Sector Servicios, distribuidos en 
subgrupos por sexo, distribución porcentual en cada 
sexo y entre sexos, total de la Rcp6blica Mexicana, 1970. 

SERVICIOS Anbos sexos Hol'lbres Mujeres Hombres Muj~res M/rH "'r" absolutos absolutos absolutos 1 

Servicios de neo y 
limpieia 129 347 73 095 56 252 6.6 5.3 43. 5 56.5 
Servicios domhticos 
en casas paniculares 541 063 52 719 488 344 4 ,8 46.2 90.3 9, 7 
Servicios de profesio 
na les - 84 735 56 263 28 472 5. 1 2.7 H.6 66.4 
Servicios de alquiler 6 801 5 253 1 548 o. 5 0, 1 22.8 77 .2 
C~misionistas repn-
sentantcs y agencias 71 512 52 803 16 709 4. 8 1.8 26.2 73.8 .. Reparación de autos y CD motos 120 977 117 076 l 901 10,6 0.4 3.2 96.8 
Reparaci6n de •aquina 
ria y equipo mednicO 40 976 39 667 309 3,6 0.1 3.2 98,6 
Reparaciones eUctri-
cas y electr6nicas 36 501 34 542 959 3. 1 0,2 5.4 94.6 
Otros Servicios de 
rcparaci6n 
Organhacioncs rcli· 

37 672 35 915 757 3,3 0.2 4. 7 95.3 

glosas 16 577 12 814 3 763 1.2 º·' 22.7 77 .3 
Servicios diversos 80 291 69 09 10 852 6,3 1.0 13. 5 86,5 
Servicios insuficien-
tes esrcdíicados 578 6 751 827 0.6 0.1 10.9 89.1 

Fuente: Dhecci6n General de Estadística; IX Censo General de Pobhci6n, 1970, ResWllen General, p.669 
Toma.do de: M. Pedrero y T. Rend6n, La Mujer Trabafadora, Mt!xico, lNET~CT, 1975. 



Cuadro 7 

TRABAJADORES EN EL SECTOR SERVICIOS, DISTRIBUIDOS EN SUBGRUPOS POR SEXO, DISTRIBUCION 
PORCENTUAL EN CADA SEXO Y ENTRE SEXOS 

TOTAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, 1970 

BBJIVIOIOB 
Amtio1aao1 llombrfll MwJcre1 llomllr.:1 ••dtTCI 111,fTll l//Jl'l'H 

ob10IUC01 ob1oh1fo1 ob1olvro1 or. " 
,. 

Servicios 2158175 1100475 1057 700 100.0 100.0 49.0 51.0 
ServlclO!I de alojamiento temporal 61262 39522 21740 3.6 2.1 35.5 &1.5 
Servicios de preparación y venta 

aUmentlclaa 163660 80409 83251 7.3 't.9 50.9 49:1 

Se'd!c1b':b~~':fc~h"ó~\~~/ venta 34284 29365 4 919 2.7 0.5 14.3 85.7 
Estaciones de radio, televisión y 

repotldoras 11440 8713 2727 0.8 0.3 23.8 76.2 
Servicios de esparcimiento y cul-

tura les 90831 77367 13464 7.6 1.3 14.8 85.2 
Servicios telefónicos radlocomu- .. nlcac!ón y telex 22098 13179 8919 1.2 0.8 40.4 59.6 ... 
Servicios de ensefianza primaria 

y jardines de niños 139710 54544 85166 5.0 8.1 61.0 39.0 
Set'\·lclos de cnsefianza secunda· 

ria y prepara torio. o vocaclo· 
na! 29357 16728 12 629 1.5 1.2 43.0 57.0 

Servicios de enseñanza mixta 6254 3214 3040 0.3 0.3 48.6 51.4 
Universidades, escuelas e lnslitu· 

tos de ensefianza superior 30939 20728 10211 1.9 1.0 33.0 67.0 
Servicios de enseñanza divisional 31012 16522 14 490 1.5 1.4 46.7 53.3 
Servicios de ensellanza lnsuficlen-

te, especl!icados 82302 36 814 45488 3.3 4.3 55.3 44.7 
Instituciones de Investigación y 

clentificas 7073 4907 2166 0.4 0.2 30.6 69.4 
lnstituolor.es de crédito y auxl-

llares 85267 58407 26860 5.3 2.5 31.5 63.5 
Instituciones de seguros y fianzas 20401 12816 7588 1.2 0.7 37.2 '62.8 
Servicios de asistencia mt!dlco so-

clal 168252 70903 97349 6.4 9.2 57.9 42.1 



SERVICIOS 1895 1900 

Hombres 169 850 192 565 

Mujeres 250 981 269 071 

Total 420 831 461 642 

Participa· 
ci6n secta· 
ria l. 

Hombres 4. 36 4. 56 

Mujeres 35.23 31.0l 

Toul 9.14 9. 07 

CUADRO 1 8 

Poblaci6n econ6111icaR1ente activa en el Sector Servicios 
(reas lanada). Datos absolutos y participaciones relati· 
vas. De 189S a 1980. 

1910 1921 1930 1940 \950 

171 714 158 816 284 353 280 513 

265 586 214 795 183 490 223 742 

437 300 373 611 467 843 504 254 l 063 369 

3. 71 3.47 5.71 5.17 

30.90 44.61 49.38 51. 74 

7 .96 1. 39 8, 74 8.61 12.86 

1960 

1 672 580 

16.38 

Fuente: Teresa Rcnd6n y Carlos Salas, Fuentes estadlsticas pan el estudio de la ocupaci6n. 
México, 1985. 

1970 

l 556 381 

1 250 309 

2 806 890 

14.84 

S0. 70 

21.67 

1980 

4 91' 818 

za.as 

"' o 



SERVICIOS 1895 1900 1910 

Hombres 22 715 20 811 

Mujeres 18 096 3 491 

Tntnl 40 811 . 24 342 

Tasas de creci· 
miento de la 
ocupaci6n 

Hombres 13. 37 10.83 

Mujeres 1. 21 . 1.3Ó 

Total 9. 70 5.27 

CUADRO 1 8 

Crecimiento de la ocupaci6n en el Sector 
Servicios. Valores absolutos y tasas de 
crecimiento. De 1895 a 1980. 

--
1921 1930 1940 1950 

. 12 898 125 537 • 3 840 

. so 190 31 301 40 251 

63 689 94 232 36 411 559 115 

. 7 .51 79.05 • 1.35 

19. 12 14.51 21. 94 

14.56 25.22 7. 78 110. 88 

1960 1910 

609 211 1 134 310 

57 .29 67 .82 

Fuente: Teresa Rend6n y Carlos Salas, Fuentes estadtsticas para el estudio de la ocupaci6n. 
Mhico, 1985. 

1980 

2 101 928 

71.10 

UI .. 



CUADRO I 8 

Contribuci6n porcentual al incremento en la 
ocupaci6n en el sector Servicios. De 1895 a 
1980. 

SERVICIOS 1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Fuente: 

7 -5 23 31 - 1 

12 42 13 28 66 

8 - 6 15 32 7 23 31 

Teresa Rend6n y Carlos Salas 
Fuentes estadisticas para el estudio de la ocupaci6n 
México, 1985. 

197~ 

41 

1980 

52 "' N 



Servicio 
Lomhtico 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Estructura 
Porcentual 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Fuente: 

1195 1900 

84 106 9S 201 

191 959 189 530 

276 365 284 731 

so. S9 so. 44 

76.S2 70.4S 

66.17 62. 20 

CUADRO 1 9 

Oc.upaci6n total y Estructura porcentual en el Sector 
servicios, De 189S a 1970 

1910 1921 1930 1940 19SO 

60 901 36 071 S4 389 28 118 

164 2SS 1S3 904 131 970 1S2 912 

245 1S6 189 97S 186 359 181 030 310 16S 

37 .81 2S.2S 21.18 10.99 

69.48 72.S6 74.91 12.11 

S7. Sl S3.S2 43.05 38.68 32. so 

1960 1970 

S2 719 

488 344 

S41 063 

3. 72 

43.80 

21.38 

~é~i~:, "-;;~~~ Y Carlos Salas, Fuentes estadísticas para el estudio de la ocupaci6n, 

'" w 



CUADRO 10 

PEA femenina ~mpleada e.n el Servicio Dom6stico 
en casas particulares. 

Estados Unidos NGmeros D.F. números 
Mexicanos absolutos absolutos 

1930 131.970 35.51 51. 237 39.65 

1940 152.912 35,36 82.742 49.40 

1950 279 419 28.90 (a] (a] 

1960 349 632 22.54 (a) (a) 

1970 488 344 19.80 171. 822 24. 14 

1978 (a] (a] 332.850 23.74 

1980 814 963 13.27 155.880 7.71 

(a) No hay cifras disponibles para estos años. 

Fuentes: 1930, 1940, 1970: Censos Generales de Poblaci6n 
1950 y 1960 En los censos de estos años no aparece el rengl6n 

de Servicios Domésticos, para estas cifras se re-

UI 
~ 

curri6 a las tabulaciones especiales de Ruiz Harrel (1978) 
1978 : STPS, Información básica sobre la estructura y caracter!sticas 

del empleo y desempleo en las áreas metropolitanas de México, 
Guadalajara y Monterrey 1978. · 

Tomado de: Mary Goldsmith, "Tral>ajo doméstico asalariado y desarrollo cal'italista", 
en Revista FEM, vol.IV No.16, (Sept-1980-enero-1981), el servicio dom~s· 
tico, p. 19. 



CUADRO 11 

Clasificaci6n de la PEA en la rama de aseo, limpieza y 
dom6sticos en casas particulares por sexo en el área 
metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey en 1978. 

Aseo, limpieza y domésticos 
casas particulares. A R E A M E T R O P O L I T A N A 

en 
'PEA México Monterrey 

Hol!lbres 74 267 6 516 

Mujeres 332 859 37 392 

Total 407 126 43 908 

C·Ja<lro de elabonci6n personal. 

Fuente: Encuesta Continua de Ocupación y Empleo. 1978 

Guadalajara 

8 864 

48 430 

57 294 

UI 
UI 



CUADRO 11 BIS 

Clasificaci6n de la PEA por sexo dedicada al Trabajo 
D0116stico en el D.F.,.Jalisco y Nuevo Le6n en 1980. 

Trabajadores Distrito Federal Ja lis e o 
domésticos 

Hombres 17 486 

Mujeres 155 880 43 

Total 173 366 48 

Cuadro de elñhordción personal. 

FUENTE: X Censo de Poblaci6n y Vivienda 1980' 
~4!9umen Gener=l. 

672 

100 

772 

Nuevo Le6n 

3 207 

30 443 
UI 

33 650 O\ 



CUADRO 1 2 

Clasificaci6n de la PEA como trabajador doméstico por 
sexo en la decada de 1970 a 1980 y su distribuci6n 
porcentual. 

CENSO PEA PEA PEA \ 
TOTAL HOMBRES MUJERES H 

1970.Servicios 
doal!sticos en 541 063 52 719 488 344 9.7 
casas particu-
lares. 

1980. Trabaja-
dores domesticas 913 558 98 595 814 963 10.8 

Cua·Jro de elaboraci1:rn ¡;crsonal. de ü.co..1erdo .u los i;<..:_nsos corr1;..t, 
pond!ent~s · 

FUEIHES: IX Censo Ge'1erel de Pol:>lacif,n 1470 y 
K Cer.eo E"conÓtoico ele Pobleci.Sr. y Vi
viendñ. 1980. Re5utner,es Gt. .... nerales. 

\ 
M 

90.3 

"' -a 

89.2 



CUADRO 1 2 

Increa,nto en nGaeros absolutos de la· PEA como trabajadora 
domest1c1 por sexo de 1970 a 1980.Incremento porcentual y 
distribuci6n del incremento. 

Incremento de la PEA 
1970-1980 

Distribuci6n del Incremento 
porcentual 

Hombres 

Mujeres 

Total 

45 876 

326 619 

372 495 

87 

66.9 

68.8 

12.3 

87.7 

100 

Cuadro .t.e elahoraci6n personal ñe acu'e:-do a los Censos corr~J!. 
pondir?"rit.o:s 

PUENTES: U Censo G<>n•ral ele Pobleci6n 1970 y 
I< Censo ~c..,nómi co de Poblacil,r, \' Vi
vienda 1980. RestJ,,.enes Geoerale!i. 

"' CD 
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CAPITULO II 

Planteamientos y E:xperiencias de o;~anizaciones Partidistas 
en relaci6n con. la trabajadora domestica asalariada. 

A través de nuestra historia, la mujer ha estado pre--

sente en el desarrollo de organizaciones como los Partidos 

Pol1ticos, desde el Partido Laboral Mexicano de tendencia !. 

narquista de principios de siglo hasta nuestros d1as 1 donde 

la encontramos participando en to:~s los Partidos. 

En este aspecto destaca la década de los treinta por -

ser prodiga en aqrupamientos y en la inte~raci6n de la mu-

jer en la for,,ación de Partidos. La hcha polf tica se cen-

tró en ese entonces, en el 109ro del •1oto femenino, el cual 

fue otorgado años más tarde en 1953. 

Hacia 1971, en la cor . .stitución de !·;ujeres en Acci6n S.!2, 

lidaria (M.A.S.), se encontraron participando en esta nueva 

etapa de organización femenina, diversas militantes de Par-

tidos corr:o lo fueron las mujeres Comunistas, Troskistas y -

f•:aolstas. Después de un largo periodo en el que :ie les pue

de encontrar trabajando en organizaciones diversas, como --

Partidos Políticos, Sindicatos, Corrientes Políticas, etc., 

a finales de ~sta d~cada, en la vusqueda por su auto-organ.!, 

zación y delineando t&cticas y alianzas de mujeres de dive,:: 

sos partidos,. _se integran en el FrcntP. l·:acional de Lucha -

por la Liheracipn y los Derechos de lilS :-<ujeres (FNLIDE:M). 

Sobre 13 or~anizaci6n en Partidos, como fracciones o! 

sociaciones •l interior de ellos ~ismos ligados de alguna -
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otra manera, las posiciones feministas externaron cierta 1,!l 

credulldud en matcrio de alcance de obj~tivos. Hoy en d!a, 

consideramos importante el replanteamiento y sustitución de 

estas espectativzs en el plano organizativo, para un avance 

que permita en t~rminos organizativos una mejor participa-

c16n y ampliar la cobertura polltica. 

La part1cipaci6n de los Partiáos políticos a lo largo 

del presente siglo ha repercutido en el engranaje socio-po-

11 tico dejando huella en ciertas ~odalidades de organiza--

ci6n de las mujeres de diversos niveles sociales y corrien

tes pol!ticas. 

fiemos selecclon·1do estas orcJanizacion1:s porque consid~ 

ramos al ~artido polltico en la hiotoria del pa!s, como un 

sujeto importante en la contienda social de determinadas oa 

clones pol! tic as difundiendo sus ide.-.:; a lo largo y ancho -

del pa!s y en diferentes mo1oentos hist6ricos llegando a 

transformar diversos ámbitos de la re·alidad. 

Las mujere5 de estas corri¡,ntes ideológicas manejan. d.!, 

versos elerr.encos de organización que ~e han manifestado den_ 

tro del mismo Partido, en !'"rentes, Asocidciones, Movimien-

tos, etc., nutriendose de las posiciones teóricas y organi~ 

zativas empleadas por los Partidos en deter~inado contexto 

as! como por el avdnce eAterno de otros ~rupos de mujeres. 

La entr'evista realizada a las re;Jresentantes de los di 
versos partidos abarcrtron los plante~mi~ntos del mismo, re.[ 
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pecto a la incorporac16n de la mujer a la vida pol!tica; 

los ·diversos problemas que enfrentan y ~i en ellos se ha m!_ 

nifestado especifica .. ,ente la prescncla de alg~n sector de -

mujeres trabajadoras, todas est~s como preguntas interro9a

torias relacion3das con nuB5tro contexto de investigación, 

para ubicar los planteamientos de su Partido con respecto a 

la trabajadora doméstica asalariada¡ su contacto o ·no con .!!. 

llas y el por qué¡ el tipo de problemas que enfrentan al a

cercarse a este sector y COMO valo~a el Partido a las dom~~ 

ticas en términos pol!ticos, estruci·urado as! el proceso de 

investigación-entrevista, princlpalm0 nte porque de antemano 

sabiamos la poca informaci6n que se tenla al res~ecto. 

El e3tudi0 realizado ha~ta aqu{ ~6lo contó con una se

sión de preguntas por lo que el campo de investigación es -

aún factble de pr-ofundizar r¡uedando nuestro capitulo a ni-

vel de estudio exploratorio. 

Como podremos apreciar a lo largo ce esta exposici6n, 

una mai·or cantiddd de mater!.al trata oobre la concepción y 

trabajo organizativo de la mujer en términos generales, po

co fue lo que pudimos, en e:ite primer ac:er-camicnto, obtener 

en relaci6n a la organización de la trabajadora doméstica !. 

34lariada ya que planteamientos, experi~ncias, trabajos CO!!, 

cretos estan encaminados al ~ruftso de la poblaci6n femenil 

o algCin sector en esp~clfico, :.1~10 en un caso un Partido se 

aboca a la doméstica. 
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A continuación presentamos los resultados obtenidos S.2, 

bre las po5iciones que prevalecieron en el conjunto de los 

Partidos Pol!ticos entrevistados. !-os Partidos Pol!ticos: -

Partido Acción !/acional, Partido !levolucionario Institucio

nal y Partido Revolucionario de los Trabajadores presentan 

plantearr.ientos a nivel genera! y el _Partido Mexicano de los 

Trabajadores es el único Partido que posee un trabajo con-

creta, más d~te:mlnado. 

En el Partido Acción Nacional encontramos un claro re

flejo de la gran activided que·est• Partido ha des~legado a 

lo largo del pais en los Últimos afies. En el caso ·~spec!fi

co que nos ocupa, podemos observar cómo la representante n~ 

cional de muj~res panistas pone de manifiesto una gran dini 

mica de trabajo ~n su sector y expresa, en relación a nues

tros intereses 1 un se~·Jimiento claro de la particularidad -

de las trabajadoras doméstic~s en el pais. Esto denota, si 

no un conociniento profundo de esta problemática, si una -

conciencia de la diná..,ica de vida de la tra~>ajacora domést.!, 

ca asalariada. 

El Pa,-tiáo Revol-.Jcior.ario Institucional, como Partido 

dominante, y por el ti?o de canuli~ación llevada de los di

versos sectores de trabajadores, no conternplü la organiza-

c16n ce la trabajadora dom~stica como oector especifico, ya 

que ésta se encuentra compt"endlda en su on:ianizac1Ón inter

na co~o pal" te r.!e la ·,;~r!::R-c~:ot:. 
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En el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en-

contramos una actitud abierta, a m~nera de táctica, que da 

prioridades tanto en importancia pol!tica como en activida

des, a los trabajos organizativos para la clase tranajadora 

como'un intento por parte de la izquierda por cubrir los -

grupos laborales rn~s importantes y más numerosos. En esta -

acci6n se observa c6mo la organizaci6n de las trabajadoras 

domésticas queda de lado, en función de responder a una ac-. 

ti·-·idad econór:icamente 11 mari:iinal 11
, en comparación con otros 

sectores productivos, 

En el Partido Viexicano de los rrabajadores encontramos 

una de las pocas experiencias.partidistas existentes en el 

pats, relacion>das con las domésticas que plan.tea un traba

jo particular con ellas, E"to, como hemos podido darnos cu

enta, ha sido producto de un inter6s de hace ya más de 6 a

ños, que han podido cuajar en un acerca:r.iento a su problem! 

tica en la organización de este sector ~e tr•bajadoras y u

na permanente inquietud mediante la C\lal ,e pC'et&nde volver 

a iniciar este tipo de trab•jo y tr•tar do culminar en la -

formación de un comite de trabajadoras interesadas en su -

propia organización, 

Consideramos que la presentación de forma y concepción 

y planteomic·nto rel<Jcion;idos con l~:i.s tra:,ajadoras domésti-

cas a.salariadas, as! como los cor.ientarios referentes al tr.! 

bajo realizado por las ,r;iujeres en su respectivo Partido, e~ 

bren satisfactoriamente el obj<0tivo dec,eado ·>n pC'incipio, y 
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que es el conocimi•nto del trd~ajo espec!fico con las dom~,¡¡, 

ticas, dentro de la diná::.ica iT.i.sma •.1e o!"c;anización de las -

oujeres en cada Partido. 

2.1. Partido Accion Nacional. 

;~aci6 co·o Partido en el año de 1939, conservador, de 

derecha, entre sus objetivos princlrales se encontraba el -

de evitar la pérdida de libertades, de le moral y las bue-

n.'ls costumbres en r-:éxico, a decir de [·ianuel Gómez Mor!.n, su 

fundador. 

H~y 1ue rer.ordJr en relación a este ?artido que uno de 

los rretex::.os para no dacle derecho de '."?!:o a la mujer, se 

hacia justlficandolo por la caractnrización que de &sta se 

hacia como una mujer 5;;r.1isa y fcr-.torosa~ente creyente de r~ 

ligión, y por consiguiente SEIJUidora de ur.a ideología de d.!!, 

recha que ater>tüba contr~ el fortakcimiento del Partido R.!!, 

volucionario Institucional, 

En la entre.vista ·ue Sara Lovera realizara al l!der de 

Acc16n Nacional y a su esposa la ex-diputada ~«ada Elena Al 

varez de Vicencio en 1980, el l{der del PAN declaraba res-

pecto a la función de la mujer en la soci ·did: "Hay difere!!. 

cia por la vocac16n esp~clfica de la m :jer dentro de la fa

mt lia. Pero no hay diferencia en la tarea social, por eso -

dentro de Acción Nacion3l nQ i1ay un:i :JecC:ión espec!fica, -

que tr:.IJaje, por y p:•ra con las mujeres. ~5tas s6lo tienen 
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que participar "y ya" ".10 

La exdiputada f.ada Elena Alvarez por su parte declar.a 

ba en relaci6n a la posibilidad de partic1pac16n de la mu-

jer en el Partido: "Generalm~nte ellas tienden a participar 

menos, porque la trJUición y la clátiica familia m~xicana --

las tiene atadas a la tarea de servicio y ayuda a sus miem

bros. En la pr!ctica las mujeres panistas todav!a tienen d! 

ficultades para participar en la rol!tica". 11 

Aclara la militante panist• que en Acci6n Nacional no 

hay pol! ticas espedficas para e.l trabajo entre mujeres, --

porque se les r::onsidera iguales que a los hombres como par• 

te integrante del partido. ;.: .. diante su rromoci6n ellas tie-

nen que combatir individu ·lr.1F.-nte las cuestiones que la tra-

dici6n les ha impuesto. Luchar por su igualdad frente al V,! 

r6n, en todos los terrenos. Las mujeLC:S deben luchar, jun--

tas, por mejorar sus jornadas de trabajo, sus salarios, y -

por eliminar el sometimiento social. 

En lo referente a la act~al dinámica de trabajo por -

pade de lao mujeres al interior de Acci6n >:acional, la Lic 

1-iar!a Teresa Ortuño Gurza, 3ecretaria. 1>.:!cional de Promoci6n 

Femenina, que es una secret.lr!a de Or:]ani: aci6n, por medio 

10. Lovera, Sara,ºEl feminismo t
1ern.:ir:ogia barr.i.ta, según -

el dirigente panista ,\bel 'licencio '.i'ovar", en: Revista ~'EM. 
Publicc1ci6n feml nist•, Vol. V, No. 19, l<éxico, junio-ju'i'IO, 
1981,p.14 

11. Ibid,,p.14 
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de la cual se capacita a las m"jere!l pora integrarlas al -

trab~jo ~ol!tic~, as! ~o~o a ?Ucstos de dirección. 

Caracterizu a su organización corno un :nomentO, una inl!. 

tancia desde donde se busca promover, y capacitar a las mu

jeres, y desarrollar su más posible partkipaci6n en un es

pacio determinado para el Partido, y proseguir su labor en 

otro puesto, ya sea en el rnisrr.o Partido o en otr-a org.:iniza

ci6n social. 

Aspecto importante en Acción liacional es la capacita-

ci6n y la movilid•d que ad:¡1Jleren las dirigP.ntes en sus pu

estos, para bien de ellas mismas en! la historia de su apor

tación personal al Partido, en su din~mica de rotaci6n de -

posiciones políticas al interior del mismo y para 'otras or

ganizaciones de igual orientación, las cuales se nutren de 

partidos ya forr.ados en esta posición ideológica, según lo 

declarado. 

AceC'ca de las limit.H·ionos :ue existen en torno al prE_ 

ceso de incorporación de las .r.ujeres al traoajo orgQnizati

vo del Partido, se co~~ntó, en primera instancia la impar-

tanela que im~lica la limitación de tipo personal que las -

mujere-s hocen de ellas c:i3mas y que repercute en la partid 

paci6n pol!tica de la respectiva or~anización, esto es, que 

el trabajo de Partido, la ·:ida misma de éste dependa del -

perfil ce militante que se posea. 

Otro tipo rle limitaciones a la asiduidad de la mujer -
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en el trabajo polEico es, a criterio de la .entrevistada, el 

11 mal comportamiento de las mujeres" que desarrollan una ac-

tividdd importante en la vida polltica de la Nación, y que 

llega a desmerecer el tr-abdjo logrado a base de capacidad y 

constancia que desarrolla el resto de las mujeres. gste ti

po de medidas que se comentan, ejercidas en el devenir his

tórico-pol!tico dej~ran de ser una limitante -a nuestro mo

do de ver- en la medida en que se forje al interior de la -

militante una formación 1·01! tlca sdida 1 trabajo que en to

do momento ha si~nificado un reto para los Partidos. 

"No pretende~.os que la dereocnicia o la partici 
pación real femenina, der.ocrática sea el hecho de 
que haya 200 diputadas y 200 diputados. Nos inte
resa la actitud que se tenga ante la participa--
ción femenina, y por eso me resultan dolorosas, -
CO!"':'O a muchas r.iujeres del PAM, alCJ·1nas experien-
cias de mujeres :ue lnn pa!·tici;:.;do en altos vue
los de le pol! ica na~ional ··ero no fH'.Jr su capa.ci 
dad, sino por otra:; aL·tes. Y c::.;o, de alguna r.iane
ra, va deni<1rando la buena i::iagen ~1ue pod{an te-
ner en capacidad y en eficiencia, independiente-
mente de su ideologla o de su Ji,ea polltica. Ten 
go muy serias dudas, de que haya mujer-es que de-= 
jen de participar solal'l'•:nte porr1 1.Jc creen que no -
pueden, eso no es tanto una falta de capa~idad, -
c!eper.Je en qué sentido e·.Jtt~::-os ha1.llando, de una -
geopolltica del pals, hay lugares donc!e existe u
na politización mayor, pero mucha de la no parti
cip~ci6n fewenlna se dc~e a la comodidad de las -
rr:ujer-es. En 11Promoci6n 11 insisti:.os en que las mu
jeres tenemos mucho que aport.tr a la 'olltica del 
pa!s y lo que nosotras no hu-:;ar.ios no lo van a ha
cer los varones 11 .12 

12. E.ntr-evista a la Lic. Mat"!a 7crese Ortuño Gur:?a, Se-
cretaria ¡.;é1t:lon<Jl de rro;poi:ión f'e":'enina .:el Partido Acci6n 
r:acional, .::iede del Far-:ido, t·.éxico, U.P., 4 de junio de 
19135. 
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En lo relacionado con el sector de las travajadoras dg, 

mésticas se apuntó como lan demandas relacionadas con éstas 

se ~ngloban en ia generalidad de los postulados del Partido 

Esto es, Ct1Jnque no existan puntos espec1ficos en relaci6n a 

la trabajador3 doméstica Si da cabidil Acción r~acional en su 

programa, a sectores sociü.les co,T10 al •.¡ue nos dedicamos, 

qued ndo esta lahor dentro ·de los principios de doctrina 

que ellos denominan como la ''santidad dal tra~ajo''• 

"No exi.:;~e un proyecto concn~to para las trab,2_ 
jadoras domesticas, se englobarla dentro del tema 
general, tra"ajo y salario, de los ;>rincipios de 
doctrina ~ue el Partido lla~a la "santidad del -
trabajo", como una cosa que debe !ier resp~tada b,!! 
jo cua lq1Jier circunstarlcia. ¡;o existe tal porque 
es tan amplio el campo de las C0Sí\S quP hay que -
hacer. Nos he:r.os avocado a muc11'3s otras que consi 
deramos pue en ~er m!.s importcrntes pac-a el traba= 
jo de fondo, es decir, para cuusar los efectos . 
que se IT'anifestar1an 1 por ejemplo, en el caso de 
las trabajadora3 dom~sticas 11 .13 

La problemática de las tra.hajadoras domésticas se con

cibe en Acción Nacional como un fenómeno vinculado a un pr,2 

yecto global, en donde se enfati~a la interrelación entre -

las condiciones económicas >oci.1les, como lo serla en este 

caoo el problema del empleo, y la situación cultural e ide,a 

16gica del palo. Este planteamiento se mnterializa por eje.!!). 

plo en la for"'' de l•l concepción teórica del tra:,,ajo domfs

tico por el sector social que eota contn.tando, es decir, -

~oc.las clases medias y ~ltas fundlrentalmente. El Partido 

Acción N:t.cional hace refer ncia '..11 aspecto jur!dico en la -

13. Lic. Mnr!a Teresa Ortui"io Gur~a, ~ntr~vista citada. 



69 

problem!tica de la trabajadora dom•stica, considerando el -

alto grado de dificultad que e.:iste en la concepc16n y as1-

milaci6n del trabajo doml.stico asalariado .omo un trabajo -

:'pr'oductivo 11 • Esto lo encantra1:-os !ntimamente relacionado -

con el nudo teórico existente respecto a la capacidad pro-

ductiva de l> trabajadora doméstica, \' en lo que a nosotros 

respecta repercute en un trnbojo poco valorado y mal pagado 

El debate feminista sobre la productivid;d del trabajo do-

méstico no ha sido resuelto, siendo las teóricas italianas 

una de las posiciones m~s adelanti.idus al respecto. 

"La realidad socioecon61nica de las trabajado-
ras domésticas esta circunscrita a una mucho m5s 
grande¡ el desempleo. Las trJbajadoras domésticas 
tienen '·'"ª Cdtegorla especial. El hecho de que -
ah! habiten, coman, hace en ciorto sentido dife-
rente o especial la reglamentación del trabajo, -
porque hay cos,;s que no se pur::dcn rnedir. Esto am.!:. 
rita que el salario q~e reciben es inferior al -
que recibida otro ti¡.o de tra'oaj·-·dor. Sin embar
CJO, de ninguna rnanel"'a significa que deban ganar -
rr.enos, Lo que sucede se debe a l.::;; circunstancias 
en que son contr tadas por una ujer de clase me
dia o alta que ta~poco esta ~n ci·cunstancias eco 
n6micas favorables. La;;j qur; ~ac·'?M'.JS ~rt:1~9 io do.-r.éS 
tico sabe~os que es tra?ajo pP.sado 1 cansado, y -= 
que deber1a r:aga;- e n.ejor, pero, no es una respu
esta sencilla 11 .14 

La situación de la tr:lbajndora doméGtica, al parecer 

de Acción Nacional se encu·"ntra interrialacionada con una --

problemática múltiple tal cual se observü ol hacer énfasis 

en el creclmi,..·nto deson:;ani~ado y desigual ,1e la ciudad, a

s! como el fen6meno de la oi;raci6n a las principales ciud_! 

14, Lic. 1·.ada Ieresa Ortu~o Gurz~, -cntrevista citada, 
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des, fenómenos ambos entrelazados. Estos hechos, coludidos, 

generan manifestaciones como el desempleo y el descenso en 

el nivel de vida por fam!lia. 

Resulta importante el rrcon~cimiento quP la Lic. Ortu

ílo Gurza hace a la dificultad en la naturaleza propia del -

trabajo· para la organización, y refleja ésto el grado de v.!, 

si6n y análisis de las condiciones organizativas en este 

sector de tI"abajador .. ,s que ;,e traduce, a nuestro parecer, -

en una visi6n clar-a de los ;'.'lrocesos de organización de la -

mujer y en una agil ~royección sobre el tipo de instanéias 

or~anizativas a tomar en un futuro pr6ximo, como ya apunta

barnos en la práxis politica del PAIJ, 

''Que se puede hacec al respecto, que clase de 
organización habr!a? Es muy dificil organizar a 
personas que tr .. bajan en disti~tos ámbitos de -
trabajo. l\io hay 1.Jn centt"o en el que convivan las 
person;1s 1 conversen, e intercambl~n opiniones. Y 
este es un CñSO muy especial, porque 9enéralmen
te son una o qui·.·.as dos, pero no tienen compren
sión de que seria conveniente, precisanente por
que est~ atomizado el universo de dcci6n, adem~s 
de que e-.:isten f!'IUY diversos gr·:dos de proceden-
cia de las trabajadoras dom~otic~s. Y ellas nis
r!1a$ VJn involucran··'ose en la vida familiar. Hay 
otrus que van varL:indo rlc.> irna ca.:.;ñ en otra, que 
se cas:in, que no echan rafees, incluso pueden te 
ner un nivel de prepac-ación '"ayor, <!epende tam-:' 
bl~n el ~rada de co~vivencia qtie ten~an con la -
far~ilia, co~o se les VBa en la ~amilia''.15 

:3e hizo h!.ncaple en que los Parti(!os Poli tices no de-

ben de r.;·~n,.?r· inj~rencit1 d. l9un.1 en la organización de las --

15. Lic. !·;arla ':'( re3a Ort~ño Gur:~a, t>nt:.revlsta citada. 
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trabajadoras domésticas; se prefi~re en este cüso que quie

nes se intere~en en este tra~ajo sean personas que realicen 

t1n trilb"jo soliiforio, para evitar, en el criterio de Acci6n 

Nacional, la coptación de las trabüjaóoras con fines pol!t.!, 

cos, es ddcir, que no sim ler:ii:-nte .-~e apoye sino que se haga 

da este ~t"'upo unil vic~.ima -:le li'!. rr.anipulación. :Jin embargo -

no caracterizó más ampliamente la orientación y/o estilos -

de trab~jo ~e este grupo de pa~sonas ~ue en muchos ne nos !. 

semeja a la forma de trabajo de los gr-upos de derecha cat6-

lico:i, 

"Pac-a qué sería conveniente orgur:i::a.rlas7 De-
ben plantearse estas cosas rlc m~nera muy clara an 
tes de picnsac- en Jn movi···iento orryanízativo. No :
debe ser una rrranipult\.:ión idec!Ót;ica. Cstar¡¡os con, 
vencidos de este ti;:'O de fur.cion no debe ser enea 
bezada por un partido '.)OlÍtico, ;i.,cque nu funcióñ 
es den1Jncitir, apoyar, fo·,icntar, peco no venit"l~s 
a ot"9ani;;ur, Lo que sucede, es .ue son presa fa-
cil de esos rnisr:ios ractidos 1 p.:Jra ,,!1;anip.ilac el v2 
to, ahusar1do de ."U ionoC"a.ncia, ·~ue deber!« ~;uce-
der? Que algunn orgciiÍiza.:ión de X ciudodanos, no 

~~~ .. ~~ª o~~~~i!.~~1ó~0~! t~~~ ~ta~L~;~g~~ ~~~~t;i~~ 
señoras, señores, jovencitas, esi:udianti::s, se: hi
ciera cr::.rgo 1 '·!Ul: tuViPr-:n 'Jnil .tnte.nción de cvlab,2_ 
rar, pero que fueran b"st~ntP.s definitorios los -
términos en q~c se est~bleciera ésto par~ evita~ 
lA manipulacion poque no <lehen fot-.~ar parte de -
•JO partido ;>olltico".16 

Un aspecto que nos reoul'o interesante fue la alusión 

que se el •boró al nivel que ~n ~uanto ~ or~anlz ·cián pue-

dan alcanza~ lns tra ·aja,!or~s dombs~icas si ellas estuvie--

16, Lic. Ma.c!a Teresa OrtiJ10 Gurz~~, cn:-revist(l citada. 
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ran real1nente intere::.:idas e:i oruanizarse, explica Acción NA 

jo, ~or nedio cie :Jn ::onoci1~i· nto am. llo ~e todo lo que im-

p' ica eDtnr rdn::::icali do. También n--'.;Ó Je manera rotunda -

la injerencia del Sst!do en la or~i1niz<lci6n de e~te sector 

ºHabría que medir qu!.. tanto estarla el las int~ 
resadas en or9anizarse, conoci• ndo las con~icio-
,.. .. ~s E:-n r¡1J•: viven los ue estai;i orry·~:'li2:i,-'.os: de 17!,?S. 
~;.lotaci6n, cuotas, r-nnio•.1~_,,!..."i.:r., l:der.:'s '~!Je !1.e a 
provechan. '..tué cla~e Ce. r.'l<JV.!. ien•:o se h;i.ria en e~ 
so de o:-(janiza:-las? ~::·~o r:·Jc :H,~ .. rfa r:my set"ias r.!!_ 
s~r-v.:is r'-.;;r-,.:?ct'J ":l ·:o::;t,-:- 1 h6br1-J. 1~t:: ::;,.,.r a1•1ui1:·n <;ue 
no husc,;r"· fin=;lid··d :;ol!tL:n, ~·::'ic-:idlstG.. ~;uál -
sr.rí:i. entonces ln. f'Jnci611 ~e los -;:,:::-tidos al res
~~cto? For supuesto tlc~en que !)1·0; o-.er in!ci~ti
vas de Ley, rero di!'i?ct-1 ·ante l~"l or1J .nización les 
corrc!>p:':!nde a ell"l'3. í..;, •.·::;o .;·1i(·r'1 insi~tir. /-.e
llas r.i!'-i~"U5 ·:;! lf".!s i·:ter~~!;•:l ·~c .. u d1= ninriun.:-: ane
ra ur.~ ~;osa o;,11yat9r·ia. , ·i~Ll .. ~·be h;:;.ll;.:-- al~un -
Cen':ro Ce !ni0rr::·.::.cion q11:·, ;ior- :;u;-uBsto taq):>CO. -
serla el Gobif.;r•w, :'':'t":J r-:•.1cho :;.t no~, ~¡;>ro todavia 
muchisi~o m~nos 1'.17 

Por r.i1:imo 1 en el di.;;;.:1.1rso rJe lu Lic. Ortuño Gurza se 

cJp·Jnt6 la ir!"lportancia. que im· ... lica i., P~!lación Patrona-Trab~ 

jadora Coméstlca y en este ~entido el ~uc las ?atronas se -

interesen en 5,J5 emrile:tdas part.1 que ést:as se superen en sus 

e5tudios o puedan c~paritdrsa en al~ ina actividad. enten--

diéndo;;e estñ ,·1cti :ud ::·,r::o 1ina a~·'.ldu ir;1:,1r.dicioncil y desin-

teresada, orientudil a la :-:.•J;:>ercJ.ci6 1 de l ~ tr-.ibajñ.dora der.-.!:~ 

tica. Estr· co· ~·ntario .:;~ reñ l iztl sin 1.;w i;e con.si :'erara la 

17, Lic. i~ar!a 'fere'Ja Orhi"~o :;~Jrr.a, ~·ntrEv!stñ r..i.tai.la. 



73 

obligación que esto h~ce la Ley Federal ~el Trabajo desde -

1930. 

2.2. Partido Hevolucionario Institucional 

Antecedente imrortante de .;;eiiai.ar a 1.:i confoc-clón de -

la Asoci::ición r-.aciona 1 Femeni 1 Revolucion .. ria ( /·.:!FF.:R) fue -

e1 Frente Unico Pro-Derechos de la i·.uj"r de 1936 a 1939 1 é

poca que s~ílal6 la co·soliddci6n de gra~des grupos sociales 

en a~ru~aciones den.ro de· una polltica ~ub~rnamental que no 

p>Jdo dejar de lado los ir1t•;reses de la lucha de la mujer de 

ese mom~nto. /,lgur:as de las der·ia :d,.,s del Fcente eran: La 

creación de 9'..1.:tLdt~ri11.s 1 deri:c•¡os a la '. ... ujer c-:orio ejid.:staria 

alfab~tizhción a ~ujercs.i··~tsenes, ~te. 

Para a;.o en que ror vez 0ri~e!·a v,:: la luz el Par-

tido :; ... ,.)lucior-~1r.Z..o ::i:r.r..titucion.ll 1 r· ;,:has de lo~ intereses 

forjados en el ánterior $CX~nio :ardenista son relegados a 

Últimos térr;inos y de igual rr.anerci. lo f1Jeron las demandas 

de lr. :r.~ji:·r, 1-.1ien volverá 5 ·;odc.r llt!.cer expresión pol!tica 

aílos más tarde cuando 5e le concede el Uerecho de voto. 

La /u'H't:I~ fue cteada en el año de 1972 de nanera autón,a 

ma al Partido kevolucionario Isntitucional y bajo la inspi

raci6n del entonces ?resid(~ntc del i'a.rt.ido, Don Jesus Reyes 

li<'roles. 

Desde entonces la A~FER ha :·Enido desarrolla1tdo al in

terior del Partido pror1ra ·ds de ..::iv,_·r.3a !ndole co:-·o: r~utri

ción, hit_:i("nc·, rarti';.i;· :~c1·:1n ;)}{ ·i: ª• :~lai!l!~ir:::ición far··.i--
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liar, etc., e~trc las militantes del Partido Revol.1~ionario 

Institucionril 1Jbicadas en c1J3.l~·Jiera de ~os sccto::-es pc-odUf. 

tivos de la sociedad, ya sea ~n la Confederaci6n Ce Trabaj~ 

dores •:!e :-:éxico {CTr·:), l!r. Confederación Uaciona 1 Campesina 

(c;;c) y la <:onfederaci6n r•oci".>nal de Organizaciones Popula-

res C:.~CP). U~scando,de esta man~ra estimular la integra---

ción entre les misr.ias 1.1ilituntes del Partido Revolucionario 

Institucional. 

~obr~ la e~tructuración y canalizaci6n en la particip~ 

c16n de las mujeres al int.,rior d~l Partido, la Lic. Rosa--

ria Hernández, ~!rectora de Organiz~ción del ~omite ~jecuti 

vo r.·acional de la A:if'EH 1 pn!ser.tó el organigrar.ia donde se -

inscribe la posición de l~s AgrUpacion~s femeniles ~ue se -

encuentran orientada~ en relación al sector productivo al -

que pertenecen las tra~ajadoras. 

La dinár.icu de trabajo e::; la de dis1"!1iar programas a n!, 

vel nacional, que :H":' abi:>qU':'n a las necesidades de las muje

res i:jel pal!;, y en concordancia con las disposiciones y pro 

~·ectos rlel t'artido. También 0--1:::".er'!a. os, com0 en éste la or

gani~-ci6n de l~s mujeres ~e convierte ~n una tarea ardua, 

ya ~ue exi:;,:ten intereses opuestos . ut:- consideran a la Aso-

c1aci6n de Muj'!'res cor.o un orl)anismo no necesario p.1ra la -

vida n·isma c:el Partido, 

"C:S ;.in~ OC'1Jdni::,,1ci6n .e .'1Jj•7r~s ··fili.·des -:i.l -
f-rtl 1 i~v~lucrilcia con ::.u iiJeolog!~, dividida ..:n iíl!!_ 
jcr~s Of•.1. sector )pu lar, ca:·o:.1' .'ano y obrero. A -
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su vez, por ejemplo, las campesinas tienen una -
activid.1d concreta y nreclsa, se •n,¡neja a través 
de la C}:C. La que es ohrera es la e·;¡:. La Ct;OP -
es el sector del í·artido donde :.e c~ta conminan
do la ·3.•.:t1..i:1ción de l:• clase m~::.Cia, entiéndase to 
da l,.:l gar.".a del que no oJS r:ur"lpP.sino '/ no es obre= 
ro, dt:sde el banquero hasta e~: :-;alero, incl:Jsive 
la a··a de cafla, vendc:·1orr.:3 :unbul:.intes, industri!,. 
les, profesionlstas, ;::>equc·;io::; ;)roplct¿r-ios, es .2_ 
qui en donde inciden. Hast~ la XII Asamblea del 
rartido todas las m:.;jer.-.:3 pertc:1~c!an a la ;;.r:rt:R 
t~atia má; .. !;~~ e_l, .. h~c~~ .~:: ~~r ':1?~~es.~~:! F~rtido 
ya crr1n n1\rr~H- ... d·.; f\!,í!:.K-..... ,C; ,\,,i·c.k-...... vl"'. nUCRS--
tLOS lineainien'.os de trohnjo son es¡;acie de ma-
trices; por decirte, el progru~a de este a~o de 
aba!!:to ¡:"opular, de ~Janificacion fo::·iliar, de e
xalt~c16n de los valores c!vico~. ~stos progra-
mas se canalizaban, a travt~s de los sectores. No 
sotros óabamos una lndir.~ción, cada sector tien"é" 
una diri~ente fe~e11ina, ~u~ es lB ~~cret~ria de 
acción fer.·e-ni 1, la ;'Je con ~ns r.ipos echaba a -
andar esos pro~ram~s''.13 

Para ac:;osto de 1985 1 cu:J.ndo se r(atiz6 e:::ta entrevis-

ta, l-3 /\!·:f'EH. ~e encontr.llbü en un '?,o· -:nto de replanteamien-

to al i~t~rior del Pdrtido y en con orrl~ncia con la reali

dad, como lo co~enta";)a la Lle. Ros•~rio Hern~ndez, -='Or lo -

que se hacia necesa.rio 1Jn cü.m .. >io An lo~. estatutos que faV.2, 

recieran al avance en 1~ or0~ni~aci~n y .,¡ rc:on~ci~lento 

de las m:ijeri:·:; al inti:?:ior r.1is1110 del Par!:ld.J c=i:-,o una op--

ción valida hoy en d1a en la lucha :>rc¡anizativa de car.la -

?artido. 

13. E.ntrevista a la Lle. rlosario i·ii:orn~nd\!Z, CJirecl:ora -
de Cri:¡ar.izació:i del ,:or.-ite t:..jeC'.1tiv1.., ;:;1cional lic la Asocia 
ción i-'er.ieninlt i·.i::volUt;ion?.c.i..~, .. :.P8R, .:el Pcl!"t.ido HevoluciO 
:'lacio Institu::ional, :_'.e::e del Par::!Go, :·€xico, D.f., 22 di" 
Agosto de 1S•35. 



76 

Se senalaha la ~frCC$i~ad de rc;1lant~ar la situaci6n -

de 1-:i :.r¡'f'f.?. cor.0 ur. (lr"]:·fli;;~o ;olít:ico nE"cesario, y en es-

te sentido se enfatiz6 la imp0rtancia de las o~sanizacio--

ncs de mujeres en mv·stra ocic:drid ;Jat:.l a.:>CC'JU!""ar el avanre 

y crecimi<:r;to ,:C' la m!..;:;:!la. ~s intcri:: .ar:1.e observar como al 

i~ur1l "'.j!JC• en 1\cción h .1:i-:.n...;l la or .. _ani..:ación de la mujer -

es considerada, po:- la> r.i:Jjercs rrtr.mas, com'J al(;o tr.msit.Q. 

micas c;ue vive el pa1~ es muy r.ecesaria. 

Al i·~~¡,:l c¡ue en el Par-tido Acción :.a ional, L"l Parti-

1Jo kevolucior.ar-io Inslitucional enfilti' ó la complejidad -

que rodea el :;anejo dt·l a:;pecto jurí.--:!lco !'elacionado con -

la trabajadora do~&stica y disert6 ~o~re p~sihles opciones 

p~ra lo~r~r el r~conoci~i·•nto de e~=~ ~ctividad por medio 

del sector educativo, corrio 1.m trabajo importante y con de-

rechas. 

11 31 acaso se da en el Partido Co:·unista, pero 
no, nosotr-os no; especlfica:-rt'."'nt:f.· con t:raba.ja··!o-
r:-as domésticas no. Hay una cevls:-a FE'i< qUE' habla 
sobce el tr.,··ajo rJarr.:h;tico, trataJo desde el pun 
to de vi.ota .ociológic:o, etnoléviico, de Pa~tl.do7 
cceo que .:.hi ha~la del PartiCo :.:o'l 11:-"lista oero no 
sotras na. f:3 muy dif!cil, •J<:nc•nilr"'·nl:e id eriple 
ada do:':iés. !cu es unJ ;;e•1()ra, ao·r .. ) un.:i 'JCnte ~'1s
de fuíliilic:., L~ 'ios co.~ida, tr.cho y ap.:irtc le das 
c.•l ::":.~l~: iu porqu0 lu vcr..:.:id v.; le el mlnirr-0• 1 .19 
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Otros elementos al r~specto que la Lic. Rosario Her-

ndn;:ez no::a r-:-man.·ó fue::"or. cómo, al interior ;-!el Pat""l:ido, -

:Ji ha sido consiC:erat!o el sector de l.1s trabajadoras domé!, 

ticas y se saUe que para ofre.er alternativas a esta pro-

blemá.ti.:.a se tiene que hacec con~;ideraciones di:: diversa !n, 

dole, Se dijo c¡ue la Ley fed,;!·&l ·;el Trabajo d<;···ería de r.!!_ 

conocer esta activi:.:·.1d cor~'º 1Jn trob;1jo c¡:iliticado, como u

na labor, as! como lo ~~~ t•n i:-) e ·so de los trabajadores de 

hoteleria con ~ma co:1stancia 111e dijera que las trabajado

ras domésticas son ca~'aces de ;;:!alizar con aptitud las la

bores del h~~«r, lo~r~do esto ~or la cr~hción de un centro 

con reconocimi~nto de la ;:;:c;P, si;fliL1r al ·.el co::,\LEP, rec2 

nociendo al tranajo doméstico coro 1Jn tr-,; ~ajo con una jor

nada lahocal y todas l .. s rest.:ur.:iones. i<encionaba que as! 

como estac!an sujetas a ~ercchos deher!an de tener obliga

ciones y ser eMple~~as con g~rant!a de ~onfianza, apuntan

do en:onces al0unos c~sos en lo~ ~'Jt? las t!"'abajador-as do-

mésticas1 o 11 robaban o eran de mal11 nota". Serlo.;; ro'.)le ... -

mas a lo::. qui.."' se enfr~!tlta la ra .. rona.. 1\tii:1dsr.o se cor.":entó 

la 13;t.JOr del Opus Dei) en contacto con el t:Ai..:, quP. favorE:

ce a las Patronas para q1Je inscC"ibnn .::t tlLl.C tra .aj acoras d2_ 

rn6sticas y sean capaci t.:-, ·.a..s, , i::c·c ter;i..ndo las ra tr-onas 

q1Je paq.~C" e~ta capacitar:i6n. 
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2.3. Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

f:n el a(oo de 1979 y en consonancia a la soluci6n de -

IV Internacional, el Partido Revolucionario de las Tr~baj~ 

dores recuelve contribuir a la lucha de las mujeres por su 

liberación, considerando esta labor ~orno parte fundamental 

pa~a arriv~r a la R~volución. 

g1 Partido Revolucionario de los Trahajadores a lo -

largo de la década de los 70s una impo~tante movilizaci6n 

de las mujeres a nivel internacional como nacional, esto -

impuls> al interior del Partido a cr•~r una fra~ci6n de -

trabajo feminista que ten~a responsabilidad de presentar ~ 

na linea polltica a la Dirección Nacional. 

~n 1982 lanza a Uoña kosario !barra de Piedra como un 

ejP-mplo de lo que se desen se haf.'ª en la lucha de los Par

tidos de izquierda y como un'' digna representante de la 1!!!, 

portancia -;ue ha cobrado pollticar.1ente el perfil de la mu

jer. 

A su interior las militantes consideran, de icual ma

nera al Partido Mexicano de los Trabajadores, la creac16n 

de una or9aniz.aci6n aut6norna !11 Partido como una "medida -

estratégica" para, de esta n1dnera, estructurar la partic1-

pac16n de las mujeres y al ir.terlor :Jel Partido su labor -

ha sido denunciar cualquier ti~o d,,. «n'""allas donde se me

nosprecie la capacid.1d de la mujer en puestos de responsa

bilidad. 
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Para el Partido Revolucionario de lo~ Trabajadores la 

incorporaci6n de las 1fiujeres en la lucha social se orienta 

en dos ~mbitos, en la organización partidista y en o~ro t,!. 

po de organizaciones sociales, as! nos lo presenta la Lic,. 

¡:,arla Elena Pacheco, Hespen sable del. 'frabajo con Mujeres -

Campesinas a Nivel i~~cional. Al.interior del Partido, se -

ha venido destacando la participación de las mujeres perr.! 

tistas desde el inicio de la organización feminista en M~

xico, como lo habia~os senalado, ésto fue en la d~cada de 

los setentas. 

"El Partido Revolucionario de los Trabajado-
res plantea la 1ntesr~ci6n de la~ Mujeres en dos 
niveles, Uno den:ro del Partido y otro en las or 
ganizaciones socioles. En la dirección del PartT 
do hay iJn buen número de muj(-:res, las mujeres -
dentro del Partido si estan participando, Sabe-
mes que debemos luchar por las emandas espec!f!, 
cas de las mujeres en cualquier sector, el pro-
blema que enfrenta~os es de competencia, de riva 
lidad. Hoy vamo5 a abcir una discusión en este = 
Congreso sobre la parti:-:ipación de las ::iujeres -
dentro del Partido y en los difecentes sectores. 
La fracci6n de mujer~s esta pr.::J<1rando un docu-
mento que non V:i a i:Jr:ir p:iGi~iJ idad~s de que a n!. 
vel nacional se redi3cuoa la participaci6n de -
las mujeres",20 

Al igual que en los otros Partidos, en el Partido Re-

volucionario de los T!·abajadores se resaltó de igual mane

ra pero más claramente, la import~ncia ,ue co~ra la con---

20. t::ntrevista a la Lic • .'.ar!a <:lena Pacheco, Responsa
ble f:el Trabajo con hujeres ..:ampe!Jinas a i\iVel Nacional -
del Partido Revolucionario de los Tra ·.aj adores, i)R'f, Sede 
del ?artido, i'iéxico,~.r., I'. de Septien .re de 1985. 
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frontaci6n y/o competencia entre los militantes de ambos -

sexos, coro una de las manifestaciones Ce la limitaci6n en 

la part1cipaci6n ¡:ioHtica de l3 m·:jer y, llegando hasta la 

situacional de discutir e·;te prnblema por ;>arte del conju.!!. 

to de mujeres militantes en faros abiertos del Partido a -

nivel nacicr.al. ~l planteamiento de este Partido en cuanto 

a forma de or.;anizar a las mujeres se presenta como una -

propuesta de crear y dar forma a una Or~1anización i~acional 

de i·:ujeres (;¡¡;¡:,>, en donde se conte~ple la participaci6n -

de diferentes corrientes políticas. 

Com·:-nt6 la Lic. ~arla C:lena Pac~·..:co, que actualmente 

se trabaja en proyectos a corto pla:1,o, en donde se definen 

tanto las demandas generales •orno las esp~c{ficas en la l~ 

cha de la rr:ujer, reconsiderandose la imrorta.ncin :Jel sec-

tor de mujeres car.-1pesinas; en est>:· punto la representante 

del Partido apunt6 algunos elementos en c•1anto a la forma 

en que se ~eneran las demondas de las mujeres en su medio 

y en relación con su~ propias orgJriizaciones. 

''Cr~emos r.;11e la 111cha de lilS :i1ujer.:·s, tenemos 
que darla en una Orc1etnlzaci6n N:,cional de Muje-
res, Es un objetivo a largo plazo. En la ONM se 
plantea puedan estar las diferentes corrientes -
pol!ticas y no una organizac16n que sea del Par
tido, El Partido plant~a que las mujeres Re tie
nen que organizar y el trabajo que estemos haci
endo tiene quP. impulsar a que las mujeres parti
cipen, que St:" conforr.ie la ONM es la mayor posibi 
lidad de que haya unld_,d y de ~ue crezca la orga 
nizaci6n•,21 -

21, Lic. ~.~r!a Elena ~ach0co, entrevista citada. 
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Para el Partido Revol'Jcionario de los Trabajadores la 

organización de las trabajadoras domésticas no es una acti 

vidad prioritaria, ya que consideran ··ue este sector de -

trabajadoras no les movilizarlan a otros sectores sociales 

más importantes a su consideración. Por ello su atención -

se centra, por ejemplo, en el campo, por considerarsele C.5!, 

mo el foco generador de una fuerte problemática como lo es 

la migración de mujeres y de otros :'roblemas sociales y e

conómicos, 

"No hemos tenido contacto con trabajadoras do 
mésticus a nivel de priorizar ese sector, yo --= 
creo que ha habido experiencias de algunas cama
radas que han trabajado con compañeras de ot~as 
organizaciones o independientes, que han sido e.2i 
periencias muy chiquitüs en cuanto a tiempo y no 
prioritario, porque e5te sector no lo puedes a-
glutinar como a los otros y no en una fuerza con 
la que pueda "=IOVer a otro::; sectores. 2on las tr,2_ 
bajadoras domés:icas la mayada vkne del car:1po 
y en~onces nuestra polltica es hacia el campo~22 

Las proposiciones y actividades con respecto a la mu

jer en el sector de campesin•s se avocan a la creación de 

cooperativ;is, como una solución al problema del .desempleo 

en el agro, pues se considera que el fenómeno de la mujer 

que trabaja, como trabajadora doméstica, es difícil de org!, 

nizar por su gran movilidad ~igratoria una vez ya cimenta

do este conglomerado en l>s ciudades, 

"Buscar empleo para las mujeres, crear coope
perativas, fuentes de trabajo en el campo, y que 

22, Lic, •'';arla Elena ?acheco, .;nLrevista citada, 
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se conforme una organización. Nos preocupa cuan
do las n~j<•res salen a trabajar, se van al otro 
lado, o se van a las ciudades; se tardan '10 anos 
y ceryresan pero, en lo que re~1re:Jan ya se fueron 
otras. Lau -.;ue sal~n son muj<?res solas, las que 
ya tienen familia no salen, tra~ajan en los pue
blos cercanos pero no salen a las ciudades. Es -
dificil trabajar can las trahnjac'oras domésti--
cas11.23 

La pasici6n del Partida Revoluci~naria de los Trabaj!, 

dares es, la jera,rc;uizaci6n en importancia de ciertos sec

tores laborales, importantes como una expresi6n también de 

la escasez ce mano de obra milit~nte y como un intento por 

cubrir puntos clavc,s de acci6n pol1tica en el conglomerado 

social que sirvan a un trabajo m~s efectivo can las clases 

trabajadoras. 

"Yo crea que hay demandas especificas de las 
trabajadoras domésticas, es importante tratar -
de conformar un grupo. Como Partido creemos que 
lo prioritario es el tra~ojo de las obreras, -
con las mujeres campesinas antes de cualquier o 
tro sector, aunque no se deja de lüdo que se p:¡¡: 
diera trabajar con esto, Somos tan pocos, que -
te dedicas al trabaja donde se necesita más gen 
te, que te pueda redituar m&s para el movimien::' 
to campesino o para el movimiento obrero, que -
algo que pueda ser importante pero que es difi
cil a nivel nacional, no te va a movilizar m&s 
alla de ese sec>or, de los trabajadoras domksti 
cas. Eso es lo que creemos. No ten~mos proyec-= 
tos organizativos en cuanto a este sector, pero 
si hay camaradas qu" puedan dedicarse a esto"24 

23, t.ic, r,;ar!a Elena Pachaco, entcevista citada. 
24, t.ic, f;ar!a !::lena l'acheco, <:ntrevist;¡ citada, 
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2,4, Partido Mexicano de los Trabajadores, 

Desde 1974 en la Asamblea Constitutiva del Partido M! 
xicano de los Trabajadores, ~ste ha venido preocupandose -

por conformar un recinto que albergue y desarrolle deman-

das espec!ficas de las mujeres, 

El trabajo al interior del Partido comienza a estruc

turarse y desarrollarse en torno a los pr?blemas inmedia-

tos que la mujer· enfrenta d!a con d!a, como lo han sido~ -

la carestía de la vida, la creaci6n de escuelas; drenaje, 

leche, etc y mis adelante, a la defensil de demandas comprj¡!, 

metidas con la lucha de las m.ijeres como: la despenaliza-

ci6n del aborto, el mejor manejo de anticonceptivos, la dj¡!, 

ble jornada de trabajo, etc, que siendo puntos nodales en 

la vida de la mujer por la mi•ma dinlmica de la sociedad -

se han convertido en demandas dif!ciles de levantar, 

El trabajo realizado ror el Partido a lo largo de los 

?Os, y principios de los BOs, désernboc6 en la constituci6n 

de la Aociaci6n Nacional° de Mujeres (Ai;AM), en el a~o de -

1983 y en el desarrollo de c¡rupos de mujeres haciendo fre!l. 

te a la crisis econ~mico-social en los diversos sectores -

de trabajadores como lo fueron: el Comite de Esposas y fa

~iliares de los trabajadÓres de Refrescos Pascual y su la

bor con las trabajadoras domlstica~ asalariadas. 

Es un hecho reconocer com6 estos logros de las muje-

res pemetistas han constituido todo ~n avance al interior 
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del Partido mismo y en la lucha de las muj~res en particu

lar. Para estos tiempos, las ~ujeres siguen defendiendo -

sus posiciones en su cotidi.-on~ labor para la causa de las 

mujeres. 

Aproxi·•·adamente hace siete años el Partido Mexicano -

de los Trabajadores ha estado trabaj•ndo Pº! la organiza-

ción de las trabajadoras domésticas y a través del tiempo 

se h.:-J podido con so 1 id ar uno de los poco.;; progromas parti-

d1s tas para iniciar esta labor, en años recientes se han -

realizado acciones i:nportantes al res¡Jecto. 

Una caracteristica en la acci6n de los Partidos y Pª!. 

te de su orientación pol!tica, es dar prioridades a los--· 

distintos tra~ajos fi)ados como objetivos, como la jerar-

qulzación que de su trabajo polltico hace el Partido Revo

lucionario de los Trabajadores, en el caso del Partido Me

xicano de los Trabajadores, el trabajo de organización con 

amas de casa ha 'resulta.Jo atrayente y a él se han dedicado, 

c~mo otros Partidos, de rnanera anp'ia. Actualmente, des--

pu~s de diocutir la importancia de reanudar el.trabajo con 

Empleadas Oom~sticas, en el cual 11ay gente interesada al -

interior del Partido, la Secretaria de ?emeniles se dispo

ne a reanudar la labor orgBn!zativa. con tLahajadoras domé!. 

ticas. 

Resul':a interesante analizar cómo se estructura en e~ 

ta experiencia el acercar·ü=mto a los trabajadoras domésti

cas, 1::1 principio de lw relación l1a sido instru,,entado por 
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medio de actos culturales, para entablar enseguida un di'-· 

1090 resaltando los aspectos laborales consernientes a e-

llas, y es en este sentido que el Partido Mexicano de los 

Trabajadores ha elaborado un breve análisis sobre la condi 

ci6n juridica de la trabajadora dom~stica. En ~l se pone • 

de relieve la violaci6n a los derechos establecidos en la 

Constituc16n de la República y en la Ley Federal del Trab~ 

jo que, con las condiciones de trabajo de ésta, ae realiza 

Se enfatiza la im!;ortanci3. econór~it:a de es ta trabaja-

dora en la sociedad y asimismo se pl<intean al9·1nos aspec

tos de la din&mic:a de vida de ~sta, interrelacionando as-

pectes econ6micos-sociales y pol!ticos. 

El Partido 1-iexicano de los Tr:ibaja--•ores en su "Ins--

tructivo para organizar el Sindicato r-acional de 7rabajatl2, 

res _Dom~sticos''., analiza c6'mo el sector de las trabajado-

ras domisticas representa un 0rupo significativo en el to

tal de la poblaci6n econ6mlca,1eryte activa y que adem~s son 

quienes se encuentran en una precoria situaci6n tanto eco

n6mica como moral. As! lo refieren en el documento Ge~ala• 

do. 

"En nuestro pa!s ex is ten c<0i:-ca de un mil lon -
de trabajadoras que son empleadas en el sei:-vicio 
dom~stico, Esto se concentra en las ciudades -
principalmente y son en su "'ªYºd'· mujere3 en un 
90%. r-:1Jchas de ellas jóvenes,. sin E:xperiencia en 
trabajos urbanos y sin lil educdción escol~r prl
rraria ¡ mujeres que pr.)vier.en qeneral;'lC?nte del -
campo, donde no ?1ay fu.,ntes de 'nil:lajo, y que -
buscan empleo p.:.ra amorti:;uar la ;11iseria de. sus 
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familias. 'la sea como trabajadoras de "planta" o 
de "entrada :;::ior salida", l~s empleadas domésti-
cas representan el i:-n1po mas numeroso de mujeres 
.a~alariadas en nuestro pa!s. Cst~5 trabajadoras 
son vlctim~s de un sin nú~1r.r-a :!e abusos y viola
ciones ,:, sus derechos y a la vez de un gran pa-
ternalisrno".25 

Este documento considera la importancia qu~ debe te-

net" la valoración 11 cea1 11 del trabajo doméstico, y en esta ; 

reflexi6n también se hace, impllcitamente una reveloraci6n 

de la persona que lo esta realizando. Otro aspecto impor-~ 

tante es la pé>diáa de valores y la imit~ci6n de costum--

bres que la trabajadora doméstica hace de la clase con ·---· 

quien •e~ta trabajando en un esfuer"o de mimetismo, tal vez 

tratando de no pasar advertidas y ser victima del menospr~ 

cio, trayendo esto a colaci6n implicaciones de 6rden cult~ 

ral en el desenvolvimiento de este sector de tr•bajadoras 

como la·pérdirJa de sus costu1'1bres y la adopci6n de estereg, 

tipos que desvian el trahajo encaminado a su organización. 

Ante toda la serie de anomalfos y violaciones que· im

plica este sector de :rabajadoras en t~rminos jur!dicos 1 y 

dando el aislamiento en el cual se de~envuelven en su tra-

bajo, el Partido propone la organización del Sindicato Na

cional de Trabajadoras Dom~sticas. Planteandose por la de

fensa de la dignidad de las trabajadoras dom~stlcas como~ 

na persona con derechos laborales y en su condici6n de mu-

25. Partido t-:exlcano de los Tr'•'>•ljadores 1 Instructivo -
eaca Or1.,~nizt.ir el .::iinéicato nacional de ':'c_;hajdr.l'ores Domés 
~· Mibxico, o.r., 1984,,,.1. 
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jer donde se pide respeto a su integridad f!sica y moral -

tan censurada desde siglos anteriores. Se plantea la difi

cultad en·el acercamiento no precisamente como ese ser re

celoso y desconfiado que caracteriza a este sector de tra

bajadores sino, y también como lo es, en la dificultad de 

ll~gar hasta ella ocupada como e~ta en una labor instalada 

en la privacia de un hogar como lo representa el trabajo -

dom~stico asalariado. 

Las.demandas que desde entonces plantea el Partido P!. 

ra impulsar los trabajos c~n empleadas domé8ticas son: 

- Respeto a la jornada de coho horas. 
- Pago del salario m!nimo en efectivo. 
- Inscripción al Seguro Social. 
- llla de descanso a la ~emana, con derecho a pago 

!ntegro. 
- Derecho de vacaciones pagadas. 
- Pago de indemnización en caso de despido. 
- Pago de aguinaldo. 

La actividad m~s recio: n te de que tenemos noticia fue 

en 1985, cuando se realizaron trabajos de organizaci6n o-

rientados a la formación de comit~s de qase en diversas za 
nas de la ciudad. 

Hasta ahora, el trabajo reolizado no há redituado en 

una organizdción amplia de trabajadoras domésticas, al pa

recer dada la complejidad del sector y la limitac16n de rs 

cursos en una primera instancia. Reclr-ntemente se cuestio-

na al interior del Partido la i~portancia de este proyecto 

su viabilidad, ante e3ta situación se enfatiza por parte -

de los y las mi 11 tan tes, la importancia y el acti'erdo que -
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ya ha sido tomado con anterioridad de crear el ~indicato -

Nacional de Trabajadores Domésticos a nivel de una Asam--

blea fJ.;.cional y se ha v•Jelto a retomdr este proyecto. So-

bre esto la Lic. Cecilia Garc1a 1 Secretdria Gstatal de K~ 

laciones Femeniles en el P.P. del Partido Mexicano de los 

'1'rabajadores nos resume sus actividades: 

11 ~n el D.F., el impulso a la formaci6n de co
mités de base de trahajadoras domésticas se hizo 
mediánte actos ?Ol1tico-culturales en los cen--• 
tros de reuni6n de estas trabajadoras, Se reali• 
zaron 6 actos en Chapultepec 1 Monumento Alvaro .2 
bregon, Tacuba, Parque De los Venados y La Villa 
En esto• actos se present6 la obra de Teatro -
"Hasta cui=indo", la .-.ue hiice una denuncia ci.e lo~ 
problemas qu~ como trabajadoras sufren las dome~ 
ticas. Es importante como experiencia la presen
taci6n de teatro, para llamar la atenci6n de las 
trabajadoras. En dos oc )Sienes hicimos asambleas 
porular-f:s en forl'la de denuncia, que no tuvieron 
la resput:sta que tuvo el teatro. La consolida--
ción de los coml tés como on3anisrno de lucha re-
sul't6 mSs dificil. t:n la Delegaci6n Benito Juá-
rez se 109r6 la reuni6n peri6dic~ de las trabajj!_ 
doras domesticas, con la discusion de lo~ dere-
chos de las trahajadoras dom~sticas y el estudio 
de la Constituci6n. C.n la Delegaci6n Coyoacan 1 -

se usaron distintas técnicas de teatro y de tra
bajo de grupo P'ra tr"tar de consolidar estos co 
mités, En los diotintos actos lao demandas que = 
más atractivas les parecieron a las tra~ajadoras 
domésticas fueron: 1) D!a de desr.anso completo, 
2) Seguro ~ocial con rago de gastos m~dicos por 
parte del patron, 3) Vacacbnes 1 4) Salario m1n1 
mo y horario de 8 horas, 3e realizaron además ac 
tos de afiliaci6n y organizaci6n de trabajadoras 
dombsticas como el del Parque de los Venados, -
con el objetivo de inte~rar un grupo organizado 
de tracajadoras en el o.r., que se reunieran pa
ri:l discutir un prOCJrama de lucha".26 

26. Entrevista a la Lic. 'ecilia Garc!a,Secretaria Ecta 
tal de Relaciones Femenilec del D,F,,Partido Me~icano de= 
los Trabajadores, Sede del Partido,M~xico, o. r'. ,s de mayo -
de 1985. 



gn referencia a los planteamientos y experiencias de 

los Partidos Pol1ticos analizados, concluimos este cap!tu

lo de la siguiente manera. 

ó.n el Partido Acción 1:~clonal se percihe un <Jr.:in din.!!, 

mismo en la organi:!ución y formación de :rujeres, que se -

vincula significativamente en el trata:niento expreso para 

con las trabajadoras doméstic6s, Csto es innegable cuando 

se aprec!an las ·declaraciones de la Lic. l·~ar!a Teresa Ort.!:!, 

ílo Gurza al respecto. Es muy importante analizar las decl.!!, 

raciones que aliJden al ;..:r"oceso ml smo de or93nización de -

las trabajadoras dorr.~s :icas, con todos sus aciertos y liml 

ta.cienes desembocando como una más de las conclusiones en 

advertir la º'ganiza ión de las trabajadoras domésticas d!, 

be ser un r1roceso de ellas ~ismas, sin la injerencia de 

los Partidos <'ol1tkos o del c;obierno, uludie-ndo t<1mbién a 

la posibilidad de su ors~ni~aci~n por medio de grupos sin 

precisar su orientación rol1tica o interés social en la;

práctica. También es interesante señalar como algo común 

~n ésta y otras organizucioneo entrevistadas, la necesidad 

de revalorar el trabajo doméstico y a la tra:>ajadora domé§; 

tica asalar-iada, as! como la posi!>ilidad de red!.scutlr el 

ámbito legal que ;contempla la situación laboral ce e$ta -

trabajador-a. 

En el Partido Revol~cionario Institucional, como se -

explicó,_ la agrupación de mujeres se ce:-aliza por sectores 



90 

de trabajadores o sectores' productivos, y con esta sector,!. 

zaci6n, la A~ffé':i\ or-ganiza su plan de trabiljo a nivel nacig_ 

nal. En el mo~ento en que ~e tuvo la oportunidad de estar 

en contacto con ésta, pasaba por una situación de replan-

teamiento como organización femenfl, a lo que la Lic. Ros!, 

rio Herncln1e;: reiti?ra:·ia lo necesario que son, aún, las or

ganizaciones de mujeres para el alcance social, De este o

tro tipo de organización se percibe una orientación plan-

teada hacia las trabajadoras domésticas encaminada a la SJ:!. 

peración o especialización en el traoajo mismo, para que -

las trabajadoras domésticas puedon gozar de una situación 

legal y mijor remunerada, se reconoció la complejidad que 

cobra el aspecto legal de este tr;1bajo, al precisar las 

condiciones de trabajo y salario, Se con~iderÓ de igual ma 

nera que en los anteriores Partidos la revaloración de la 

trabajadora doméstica y el tr~bajo doméstico para una me-

jor comprensión de la importancia r~al de esta trabajadora 

En el Partido Revolucionario de los Trabajadores, co

mo se sabe, se encuentra una de las organizaciones de iz-

quierda mh ?rogresista con una preocupación, que parte a 

ra!z de los movir:iientos de la mujer en la <:écada de los 

70s, en .la organización de mujeres, En eGta or·Janizac16n, 

la Lic. Mdr!a ~lena Pacheco comentaba qu~ existe una limi

tante en la participación de la mujer, que es la rivalidad 

que se manifiesta entre los dos s~xo3, al grado de llegar 

a plante.:irlo a nivel de un Con:Jre5o fli¿;,cional. Sin embargo, 
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apuntaba, la particip~ción al interior del Partido, es baJ. 

tante signific>tiva. La din'.mica de trabajo al interior -

del Partido, a gr;,ndes razgos, es dar prioridad a la orga

nización con los sectores de tra~ajadores más significati

vos, más importantes en términos productivos, quedando de 

lado, grupos como los de las trabajadoras domésticas por -

significar un sector no trascendente en esta perspectiva y 

también por la escasez de militantes al interior del Part.!, 

do. Soluciones propuestas con respecto a es_tas trabajado-

ras, y que ofres~an una opción de salida son la creación -

de cooperativas para mujeres en el campo que es donde _se -

genera el problema. 

El Partido Mexicano de los Trabejadores es un Partido 

que desde su inicio ha pro pu .. s to la incorporación de la ml:!. 

jer en el trabajo pol1tico y en este marco ha lanzado pro

puestas igualmente progresistas a las de otras organizaci2 

nes de izquierda, En este Pa,·tido l~ preocupaci6n 1 que Vi,!. 

ne desde finales de la década pasada, ha sido analizar la 

situación de la tra:iajadora doméstica y plantear una alter, 

nativa a est~ prohlem~tica como ·10 han hecho con la propu

esta de un Sindicato de ";.'rabajlldores Uomésticos a fiivel N!_ 

cional en base al análisis relacionado con la población e

conómicamente activa de la mujer, 'donde -:;e aprecia un alto 

porcentaje participativo de la n•Jjer, t:n este contex.to, el 

Partido Mexkano de los Trabaj¡¡dores plantea un cuestiona-
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Miento más minucioso a el aspecto legal en la le9islaci6n 

del trabajo doméstico, Y desde esta perspectiva asume una 

posicibn radical cuando se analiza tanto la Constituci6n -

como la Ley Federal del Trabajo para que se acate lo esta

blecido ahi. De igual manera que el Partido Acci6n Nacio-

nal se considera la necesidad de revalorar la importancia 

del tra~ajo doméstico y a la trabajadora doméstica asala-

riada, 
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CAPITULO III 

C.Jsa Hogar de Ser-vidores Oo~:iésticos A.C. y 
Colectivo Acción Solidaria con ~mpleadas Domésticas 

3.t. Contexto en el que aparecen. Origen y Formación. 

La década de los setentds si~nificó a nivel interna--

cional y nacional para las mujeres una efervescencia en la 

trayectoria feminista y todo un esfu»rzo por crear una or

ganización dedicada a la problem~tica femenina. A finales 

de ésta década encontra~os varias tenCcncias que trataban 

de corresponder a las necesidades de los diversos sectores 

de mujeres en la sociedad mex.icana. 

La década de los ochentas par~c!a augurar, por los r~ 

sultados presentados en la orsanizaci6n de mujeres, la 

creación de una instancia .11.1is: la oC"ganiz-¡ción de la trab!_ 

)adora doméstica por las tra~ajadoras mism~s y/o por otras 

mujeres. 

Se sabe que el origen de l.a experiencia en la Casa H!!. 

gar de Servidores Domésti.os A.c., en Cuernavaca, radica -

en la iniciativa por parte de una tra ajadora doméstica -

quien, con la inquietud de h~=er al00 por su sector, come!!. 

ta con mujeres del Periódico Maria Liberaci6n del Pueblo, 

de orientación cristiana progresi.;ta, la iniciativa de or

ganizar a las domésticas, es a··'.u!. donde surgen personas i• 

dentificadas con la problc!".á~ica de l·J doméstica ·:ue apo-

yan esta inquietud. 

Poco a poco .se fueron conectando tra:·.ajadoras dom,st.!, 



cas y m~s adelante convocan a su Primer Encuentro, el 12 -

de Diciembre de 1977. El oiguiente paso fué su constitu---

ción como Cclsa Hogar de Servidores Domésticos A.C., el 24 

de Pebrero de 1979, con la finalidad de ganar confianza y 

solventar p;lt"~• este sectot" los set"vicios m!nimos necesa--

rios para resolver sus más inmediatos problemas. 

"Las fundadot"as son trabajadoras domésticas -
que, han sentido la nP.cesidod de organizarse por_ 
que han sentido en curne propia los rnalt.ratos -
que ~na trabajadora domés';icu sufre. Pero no sa
b!an cómo manifestarla hasta que conocen otras -
compa~eras q~e tienen la misma inquietud y que -
la van ~ni~ando a que expresen, diuloguen todas 
esas ine.;is y ver cómo se p·JedP.n or9<:.niza.r por.que 
al principio eran 4 ahora somoo 16 las que trab.!!_ 
janes en la casa nogat". ~j ~uy dif !cil emprender 
esta lucha hasta la fecha las demás compañeras -
nos mir·Jn con desconfianza, porqw~ si~nten que -
si nadie las ayurlaba por qué ,Ji1ot"a este inter,s, 
qué se yo, m·~S no el interés de r¡ue vayan r:iejo-
rando, nuperandose como pet"sonas y como trabaja
doras''.27 

Los servicios que han venido ofr·ciendo son: 

"to. 

2o. 
Jo. 

4o. 

Hospedaje temporal p•ra sus d!as libr!i'S o durante su 
trabajo. 
Guarderia infa11til '!onde deja[" a 5US per:ueíl~s hijos.· 
3olsa de trab.,jo con el res~aldo de la asociaci6n y 
pidiendo par• ellas tr~tq justo, salario mejor y me
nos horat"io. 
Talleres de capacitaci6n general y adiestramiento pa 
ra el mejor desempefio del t.rabu~o mismo 11 .2e 

27. Entrevista a la trabajüdora dom6stica Cat"men Roman 
de l,.:i "Casa Hoc;ar de Servidot"e!:i i;om5~tlcos, A.C." Cuet"na-
vaca, i·iorl!los, i1.éxico, 30 de j.rnio de 1985. ' 

28. "Ho~ar de ~e.rvldor-ez Oo::ié~t.icos, A.C.'', F'Ei-i. El ser 
vicio Dor:~stico, •iol. !'/~o. 16 1 3ept,1980-~nero 1951,p.45 
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Para la reali?.ación.de este proyecto la Casa Hogar·r.!. 

cibe financiamiento de la Orr,anización Holandesa para el 

Desarrollo y Cooperación Internacional. 

&l Servicio de hospedaje s.: encaminaba a re$olver- el 

problema de habitación para :¡uien no tuviera donde quedar-

se a dormir y as! evitar el establecerse como trabajadora 

de "planta", ya que en esta modalidad se Pª9!' !'.lenos y· el -

trabajo es más arduo, precisamente a condición de la habi

tación y la comida. &ste servicio se vio sus~endido en 

1904 por razones de espacio. 

En cuanto a la 9uarduda con el nombre de. "C1tlal1", 

comenzó a funcionar en noviembre de 1979 y ll~9a a conver
\ 
tirse en CP.ntro de Desarrollo Infantil, integrado a la Se-

cretarla de Educación Pública en 1985, en su afan por la .!. 

ducación de los niños y para que de ec;ta mMera se recono

.ciera su ensefianza a nivel oficial, El sostenimiento de la 

Guarderia se ·lograba con l:i aportación de las trabajadoras 

de un ·5~ a ·~n 10% de su S<llario. Asimismo la Guarderia se 

preocupa por la alimentaci6n de los nillos ?Or lo que real,!_ 

za prognmas de nutric16n con el a,·oyo de nutricionistas y 

dietistas. !..as madres colaboran dando su tiempo libre, foi. 

"ando parte de la M~·sa directiva la cual ha reunido fo.ndos 

para comprar materiales y recaudar mas in9resos. 

La Bolsa de Trabajo <'s donde se plantean más abierta

m,:nte las del'l:·ndas de tipo laborol de la Casa Hctgar: l>stas 
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han sidot jornada ~e ocho horas, un d!a de descanso a la -

semana y recien.temente el pago del salario m!nimo para las 

trabajadoras de entrada por salida, 

Por lo que a Talieres de Capacitación.se refiere, ~s~ 

tos han sido muy variados y ori~ntados a las necesidades -

de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, se ha dado C.!!, 

pacitación sobre nutrición, educación de los ni~os 1 sexua

lidad, derechos laborales, acertividad, etc. 

Como lo citan las integrantes de la Casa Hogar, uno -

de los medios para interesar a m&s trabajadoras dom&sticas 

en la participación de este proyecto, independientemente -

de la guarderia, ha sido por las convivencias las cuales -

se realizan el prher domingo de cada mes y donde se invi;,. 

ta a que participen todas las dom~stica 9 relacionadas con 

la Casa y demás trabajadoras de Cuernavaca y zonas aleda-

~as, La din&mica de estos encuentros es, a la vez que pro

porcionar sitios de diversión, lugares donde se cuestione 

y analize su situación ¡!entro de la sociedad como trabaja

dora y •er humano. 

Actualmente, y como un fenómeno que se da en las prin. 

cipales ciudades del pa!s, el n~mero de traba)adoras dom~.!!. 

ticas en Cuernavaca ocupa un lugar importante en la distr,!. 

bución de la PEA femenina total, Con los dato5 que ofrece 

el Censo de 1980 podemos comprobar cómo este sector de tr,a 

bajadoras representa para el Estado de Morelos 1 en una el,a 
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borac16n personal, el 15.1% de la poblaci6n econ6micamente 

activa femenina total. Otras actividades importantes son -

la Agricultura con un 9.15%; las Maestras con 5.33~ y las 

Empleadas con un 5.15%. Como se observa, ninguna'de estas 

actividades ha sobrepasado la participación económica de -

la dom~stica como actividad primordial en la obtención del 

sustento diario. La citra que supera a las ·domhticas ea -

la de actividad no especificada con un 22.1%. Y, como he-

mes visto, ésta es una constante en el censo, por lo que -

podr1amos deducir·un mayor incremento en el porcentaje to

tal· de las trabajadoras domésticas. 

El caso del Colectivo como opción fue el siguiente: 

El Movimiento de Liberación de la Mujer fue la organ.!, 

zación que -inicialmente con el nombre de f·;ujeres en Ac--

ción Solidaria (MAS)-, contaba para finales de la década -

de los setentas con un proyecto para orgunizar grupos de ~ 

mujeres, Hacia 1975, el t:ovimiento de Liberación. d<! la Mu

jer (MLM), se debatia entre la absorción por la InstituciS!, 

nalidad y el trabajo en organizaciones de izquierda. En --

1978-19791 se encontraban trabajando dos iniciativas, una 

que se interesaba en la educación popular y otra que se d.!, 

dicaba a el trabajo doméstico o de sirvi~ntas, como le de

clan también. 

Esl:os dos c¡rupos se fusionan y en 1979 se presenta la 

o;:>ortuni_dad, por medio de militantes feministas cristianas 

de empezar a trabaj~r en una iglesia en la colonia Las A--
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guilas. Ante esta situaci6n se cuestiona la postura que se 

adoptar' con respecto ~ la iglesia y se define que no ha-

br& ninguna injerencia de ~ipo religioso, A fin de cuen--

tas, su figura sirvib para que a varias trabajadoras domé.l!. 

ticas les dieran per~iso de asistir a las clases; tambi~n 

se consigui6 la asistencia por medio de volanteos. 

Al comenzar las clases se hizo una revisibn cr!tica -

del contenido de los libros de texto y posteriormente se -

organizaron salidas como. la visita al 1'luseo de Antropolo-

g{a, A otro nivel de su proyecto, de la unibn y solidari--

dad entre las misrr . .as domésticas, se or0anizó una visita a 

lo Casa Hogar de !:iervidores D01:1ésticos en Cuernavaca. 

Otro lugar donde reali"aron trabajo las integrantes -

de el Colectivo fue en San Jacinto, en la parte sur de la 

c1uddd, donde exi.:;te un parque en el cual se contratan las. 

trabajadoras dom~sticas de entrada por salida, principal-

mente. La labor quP se re~lizó aqu! fue la creación de una 

9olsa de Trabajo. En este l 11c1ar las domésticas mostraron -

entusiasmo ante la idea de crenr una casa, como en Cuerna-

vaca. Los planteamientos u objetivos que delineaban fue---

ron: 

"1. Preparar a las tr:-abajadoras domésticas para analizor -
cr!tica"'ente su rt?alidad como m11jeres y_ como trabajado 
ras, planteando a lñ vez alternativas (por ejemplo, la 
crP.ación de una agrupaci6n la'~oraU 

2, Intentar lleg,1r a una situacibn no jerárquica <¡ue per
mita la discusión ~·ranca y abi{•!"ta, rompiendo as! con 
los esqueMas dP. jer ·~rqu!a •'!'S t·lbl.:-cldos por la educa---
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ci6n tradicionalista. 
3, ~stimular con ellas el deseo de promoverse y dirigir -

otros grupos aut6no~os de emple~das dom~sticas, a tal 
punto que lü asesorla requerida llegue a ser espor&di
ca, 

4, Utilizar las clases de primada abierta como un medio 
para fomentar el compaílerismo y la 3olidaridad, 

S, Tr~tar de hacerles comprender, por medio de la exposi~ 
cion de sus experiencias per.;onales, que sus problemas 
no son s6lo suyos, sino 1ue·surgen del contexto social 

6. Desarrollar los temas de clase a ~artir de su realidad 
social cuestionando los plantuamientos empleadas en -
los libros de texto",29 

Para ese entonces el ~olec~ivo dec!a contar con alre-

dedor de noventa mujeres en la 3olsa Ge Trabajo y el C!rc~ 

lo de estudios. Sin embargo, para 1983, el trabajo se sus

. pende con la lógica consecuencia de una dispersión del tr.i!, 

bajo mismo. Sólo una integrante del Colectivo quedó en Las 

Aguilas, 

Lo que sucedi6 y el motivo de ~u disperci6n nos lo c,a 

menta Mar'y, q1Jlen act1.Jalmente trata de impulsar el trabajo 

organizativo, como veremos en el apartado referente a la co 

composici6n y dinár.iica del .:olectivo. Por ella nos a.dentra 

remos a lo acontecido con esta opci6n. 

Composici6n y caracterizaci6n de la 
Casa Hogar de Servidores Domésticos A.C. 

Las domés.ticas que por diversos medios llegan a la C.2, 

sa Hogar se encuentran con una orientación que intenta ub!. 

carlas dentro del proceso productivo de lo que si~nifica 

29. "Una opción: Cased", Revista FC:M El .>ervicio Domés
tico, Vol, .IV :·.o, 16, ~ept-1930-Enero 1981,pp.46-47, 
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el trabajo dom~stico y su papel en la sociedad, esto es, ~ 

prenden a valorar la importancia de su trabajo como una l~ 

bor rerhunerac!¡¡ y su relaci6n para con la comunidad donde -

se relaciona. El ritmo de trubajo que la Casa Hogar adquiJ!. 

re con las convivencias como con las capacitaciones se ma

nifiesta en la creoción y fortalecimiento de un centro de 

ex?osici6n, encuentro e intercambio de ideas entre las do

mésticas de la cowunidad. El ~unto de reunión que se vine.!!, 

la a un momento de dlversi6n y juego es un sitio en donde 

el cuestionamiento y el análisis de su realidad posibilita 

el mayor acer'cainiento e intei:-.iración entre la gente con r.iás 

iniciativa as! como el inicio para el proceso de toma de -

conciencia mediante el reconocimiento de sus intereses más 

lnr.:ediatos. 

Para las trabajadoras que se vinculan de una manera -

estrecha a la Casa Hogar, ya sea por la guarderia o la bo,l 

sa de trabajo, el siguiente paso es la capacitaci6n. Estas 

actividades van encaminadas desde una labor c!e tipo "'anual 

hasta el estudio de sus derechos laborales, pasando por u

na extensa gama de acti~idades. El enfoque, fruto del con

tacto con la organización, que dan las trabajadoras más a

llegadas o comprometidas, as! como las que poseen un cono

cimiento amplio de su situdción, se podrá ,ercibir a lo -

largo de la invcctinación en los t"stbonios que, pre::enta

remos. 
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Para adentrarnos en la dinámica de la Casa Ho9ar y P9. 

der, en un breve trazo, caracteri~ar y en0lobar lo que ha 

sido la composición y el trabajo de la que podemos denomi

nar "vanguardia" del sector de las tra ajadoras dom~sticas 

en el proceso de onJanizaciÓn y consolidación de la Casa -

Hogar, nos centramos en los comentarios de Carmen. Ella r!. 

lata su experiencia personal y c6mo se incorpora al traba-

jo social de la ~asa, donde ac':ualmente ocupa un puesto en 

la bolsa de trabajo y en el equipo coordinador, 

"La forma de participar, era como trabajadora 
dombstica que desarrolla sus actividades dentro 
de la cocina y la guarderia. l'oco a poco, las C,!!. 
pacitaciones, convivenci~s que se hacian, a mi -
me fue interesa~do. O~spués sent1 esa necesidad 
de querer aprender. €n la Casa Hogar se me pre-
sentaba esa oportunid~d. flasta la fecha estoy -
tratando de oprovechar ha~ta lo máximo, Esta ca
pacitación me ha servido much1sfr,o, a nivel per
sonal como par<l mi tc-.;.bajo •. \hora comparo la mu
jer que era antes y la q~e soy y me sorprendo a 
mi misma, porque di~o: Cor.o puede ser ·posible -
que tantos años dure encerrada entre cuatro pare 
des? Estoy tratando de aprender lo más que pueda 
pero devolverlo, no quiero· llenarme de las cosas 
y hecharlas en un saco donde n!lnca las vas a de
volver ~ sacar 1 sino todo lo contrario, aprende_:: 
las pero tambien devolverlas 11 .30 

Hemos advertido cómo los servicios que presta la Casa 

Hogar han sido orientados a subsanor las principales care!!, 

cias en la dinámica de vida de ~na trabajadora dom~stica ~ 

de escasos recursos, estos $on: hospedaje, guarderia, bol

sa de trabajo. 3e pueden caracteri?.ür a estos servicios c,é. 

30. Car"'")en i\oman, nntrevista citada. 
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mo las referencias por las cuales se acercan las mujeres -

de este sector laboral, ya que cubren, a grandes razgos 1 -

las principa lPs carencias que las aquejan. En un segundo -

momento, y ya relacionado a otra fase del movimiento, se -

encuentra el tipo de demandas la~1orales con las que han V~ 

nido tr•bajando y ·:;ue han sido: jorn,1da de ocho horas, un 

d1a de descanso a la semana y pago ce salario m1nimo, que 

son demandas formadas al interior de la Casa Hogar conte-

niendo estas mis·"as todo un trabajo de reflexi6n y conoci

miento por medio de los t~lleres y las convivencias reali

zadas. 

El trabajo en la Casa Hogar se realiza para que estas 

demandas ten9an una base pop'Jlar amplia y que la trabajad.2, 

ra doméstica este conciente y eñ un momento dado apoye es

tos puntos. Por esto se encuentra promoviEndo una labor S,2. 

cial y un soncleo que permita conocer cu.Sles son las expec

tativas para la organizaci6n, y saber cuciles son los si--

guientes pasos a dar en el avance de la.organizaci6n de -

las trabajadoras domésticas, En esto 11an insistido las in

te•;rantes del e·:.ui;io coordinador para reforzar los lazos -

de solidaridarl con el re:.;!:;o de trai:,ajadoras doml>s!".icas de 

esta comunirlad y zonas cercanas, par~ que las mismas trab!. 

jadoras se integren en los divers-.s a~tividades a la pla-

neaci6n del trahljo cc·idiano y fut>Jro. 

Muchos son los problemas que hay que enfrentar en los 

trabajos de or~ani?.aci6n, Por ejem"lo, dentro de las limi-
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taciones de tiempo que tienen las trabajadoras doméstica• 

para reunirse se encuentra la preocupación por el cuidado 

de los hijos, el que vivan lejos de Cuernavaea, el reali-• 

zar un trabajo pesado, monótono y que desgasta mucho a laa 

mujeres limitando su capacidad de n:ovilizac16n e inter~• • 

en su propia din~mica de vida. M&s prohlemas, a otro nivel 

son las concepciones ideológicas de la mujer como domésti• 

ca y que, con la peculiaridad de ser de e~tracción campes,!. 

na o ind!gena, se agudizan: éstos se ven reflejados en una 

extrema sumisi6n, que se traduce en timidez, inseg•Jridad, 

en la dificultad para entablar comunicación con la gente -

que le rodea, con otras trabajadoras, con los hombres que 

las asedian, hasta la desvalorización o no conceptualiza-

ción de s! misma como trabajarJora y mujer. 

A estas concepciones hay que hacer frente y realmente 

como lo comenta Carmen, re~ulta demasiado decepcionante el 

hecho de enfrentarse a siglos dé sojuzgamir:nto ideol6gico1 

de arraigadas tradiciones que en nada ayudan a la supera-

cl6n de la mujer, y que s1 la obligan a seguir en una ~po

ca de oscurantismo que, a fin de cuentas, a las 6nicas que 

beneficia es a las cl<>ses acomodadas y domin·rntes. 

"Es importante que las tt'~bajadoras de la ca
sa Hogar, como las que vienef1 se den cui:·nta que 
hay infinidad de trahajad~ras ~ue están en peo-
res condiciones, c-econocer 'iu¿ somos las más des 
protegld.:ts, que si no nos or.;anl.~·.ei.)~os, no vamos
ª loryrar nada • ..:uando se,;wio:.; e 1 sector reconoci
do como las tr.1hajadoras dori&.-;ticas, nos identi
fi1uemos con las demás y sientan la ~isma neces.!. 
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dad de reclamar sus derechos varr1os a lograr bas
tante. No tiene caso que seamos una la que nos -
lancemos a lo grande, mientrus las cemás ni si-
quiera se dan cuent~ que exinten y cu!les son -
sus pt"oblemas. ;.;uando te dicen: "Es que soy tra
bajadora y as! me voy a morir", nos baja la mo-
ral, porque quisieramos que sient~n que ser do-
méstica no es cosa de que avergonzarse sino ul -
contrario, quP! entiendan c¡ue es un tcabajo como 
otro y que sus problemas famili~res, de carest{a 
sino que todos los sentimos, pero es por el sis
tema. Otra serie de problemas es, al sentirse e
llas rechazadas oomo mujeres y como domésticas, 
en ning~n momento tienen ganas de ir a trabajar 
y desempe~ar un tr<1bajo bien. Cu<ondo las patro-
nas dicen: "Todas l·:\5 d·::>mé.sticas son rateras, -
flojas, botan los trabajos", ellas dicen, "Todas 
somos as!, qué poder.ioz hacerº. No reconocen que 
ni son todas y que pueden "er flojas, pero He-
nen un~ razón, 'y ni 13 doméstica y la patrona la 
analiza. Cuando deci~or. que queremos un salario, 
nos dicen qu~ ni siq•Jit7ra saben cómo trabajan. A 
todct.s nos exiryPn demñsi ;do y no:; riar:en sentir -
desde un princi;•io nuestns obligaciones, pero -
nunca se habla de 105 der;:chos que tenemos como 
domhticas".31 

Para contrarrestar el proceso de enajenaci6n de las -

clases trabajadoras, y, en este caso, para concientizar·a 

la doméstica, la Casa Hogar ha desa~rollado capacitaciones 

que permiten a las trabajadoras conocer varios elementos -

de la sociedad, comprender lo que pusa en su derredor y en 

su propio interior. ~e aprecia la preocupaci6n de las int.2, 

grantes del grupo coordinador de la Casa Hogar por compag! 

nar intereses y aportar elementos ~tiles para las domésti

cas. Dos talleres hasta a!1ora son representativos de este 

trabajo, el de derechos laborales y el de acertividad, Am-

31. C •rrnen Ro!r.an, entpevista citada. 
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boa, a la fecha estan reportando grandes avances. En otras 

actividades donde también se puede ejemplific3r este trab!, 

jo es en festejos cotididnos, como el d!a de la mujer, de. 

la trübajadora doméstica, el d!a del trabajo, marchas. Fe,!. 

tejos donde se encargan de rescatar v.:.lores nacionales, -

contrarrestar el pror.eso de enajenación, como la festivi-

dad del Halloween en lugar ~el dla de muertos y la intro-

ducción de otros valores· como la reivindicación de los de-

rechos de la mujer. 

Consideramos, como ·.mo de los grandes adelantos en la 

or~~aniz-3ción de• las bases, C?l hecho de dedicarse, de mane-

ca mAs amplia 1 a l.-1 ed:1ca.::!ón . ol f '.ica. E:st.o es'· en los ú! 
timos tiempos, los movimientos sociales y de orientación -

feminista que hun sur0ico rof lexionan sobre ~l tipo de ca

pacitación que impartirán a sus allegados, ~l objetivo de 

esta capacitación, o concientizución, es múltiple y se pue 

de decir, r:ir:nclonando sólo unos· .:ispectos importante~ qu'e -

se dedica a la lucha con<.ra la mistificación del caudlllo 1 

del llqer, en buscar un diocurso y una nueva perspectiva -

polltica, estrucuras de org-'>nización as! como hacer 'm&s f!, 

cil la comprensión de la rP.alidad, De esta manera, lo lo-

grado es que gente con bajo nivel escolur pueda comprender 

la din&mic" social en sus diversa~ fases: pol!tica y econ2, 

mica; es decir, el individuo aprende la interrelación en-

tre él y la socied:id, har.i•t,idose· realidad uno de los prims 
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ros planteamientos feministas, lo personal es pol!tico y -

de igual manera com.o una de las etapas en las sesiones del 

pe~ueno grupo, concluyendo que los problnmas individuales 

son un verdadero sintimo social. Ya con estas pautas de o.[. 

ganizaci6n se procura el desarrollo de las capacidades cr!, 

ativas y pol1ticas de las personas m~s allegadas a ese a-

contecer or9anizativo, para que as! paulatinamente, sean !. 

llas las que puedan tomar las riendas de los movimientos -

sociales. Con esto se espera generar a gente capucitada y 

comprometida, que podr& continuar con el trabajo evitando 

la f~cil desaparici6n de un cuestlonamiento radical a la -

sociedad como es la orgonización de las trabajadoras dom~.!!. 

ticas. 

En el CdSO de la Casa Hogar oe ha venido trabajando -

constantr.:i:!1ente a través de capacit:,ciones y talleres, act,l 

vidades que, si en un momento pueden parecer lentas, tam-

bi~n han reportado buenos resultados; 

"La capacitaci6n ~e ha llevado, pero ha pasa
do una cosa muy chistosa, a veces somos las que 
decidimos lo que necesitan, :Jero nos ponemos a .2. 
.nalizar y a evaluar y vemon que estarnos eguivoca 
das. Esto pasa porque quislcrar..os tener más comÜ 
nicación con ellas y que noo dijeran: "Esta cap¡ 
citación no nos gusta o no nos sirve, mejor qui
sieramos otra", pero son mHy reservadas y nos -
sentirnos en esa li1Tlitante. La C<ipar:iti!cion a ve
ces resulta demrisiad:::> c.;ns11da. Por ejemplo, pOd!, 
mos dar una ~e sc:xualidCJd cuttndo lo r.i5.s irnnortan 
te es otc-a cosa, no C':Jnoci?r su cuerpo. H.Jy' un r:.O 
mento en 1ue est.J.n tan j')rr:-oi::upa~as por sus hijoS 
enfermos, t•n ·,'.Je con ."lll .'Tl .. r.tdo es puro pleito, -
per:o se ~;ie~l;r·n c:orii~Jid~~; al d·:.cirnos qué pode-
mes hacer. 1::!3to es por 'Jna parte, tor otra, cada 
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momento que tenemos oportunidad, como ec¡uipo .. 
coordi~ador, de capacitarnos, la aprovechamos P.2. 
ra poder entenderlas y d;rles una capacitación.
Ahora nos sentimos un poco satisfechas porque h.!,. 
mas trütaclo de darles esa capacit~1ción y vemos -
que poco a poco hemo3 logrado la comunicac16n. -
Por ejem~lo, se citan a 20 y vienen 10 y partici, 
pan y nos dicen: ''S! nos 0u~ta 11 , ''ho nos gusta''• 
"t·;os gusta e~to", 11 i~as guGta lo otroº. '/. sabe--. 
mas cómo evaluar nuesLro trabajo, si la ~stamos 
haciendo .;ien o en realidad la estamos regando.
Y si no nos dicen nada, pues podemos estar siem
pre equivocadas. No vamos a iM~oner lo que quie
ramos sino lo que ellas necesiten y estén dispu
estas a tomar''.32 

El trabajo de concientización se ha realizado en va' 

rios niveles; por' ejern;'llo,. se observa el reencuentro con -

pasajes de nuestra historia, Se ha trabajado de igual man.!, 

ra en la critica a estructuras ideológicas nacionales que 

tratan de conservar a la mujer como un objeto, como algo -

supeditable. Y algo que, a nuestro parecer es parte impor

tante para el buen desarrollo del trabajo organizativo, ea 

el hecho de que las empleadas domésticas se valoren a sl 

mismas, como lo que son, mujeres de extracci6n campesina o 

ind!gena y que, como tales, tienen "valor", como cualquier 

otra persona, independientemente de la clase social, al i

gual que como trabajadora, 

"Hemos tratado de implementar en nuestra capa 
citaci6n y comunicaci6n con ellas como domésti-= 
cas y como mujeres, de quitar tradiciones impues 
tas por otros paises, Para nosotros la recupera= 
ción histórica es muy importante. El u!a de las 
Madres, nunca hacemos festivales. Podemos decir
les GUe como mujeres son mucho, que las acepta--

32. Carmen Reman, entrevista cib"1da. 
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mos tal y como son y que no es necesidad que ha.!, 
ga el ó!a de las madres para decirles: "Uds, son 
las m~s abnegadas, buenas y que merecen todo el 
amor de sus hijos", eso no lo vamos a hacer por
que tampoco est-;lrr:os de acuerdo. Ellas a veces -
sienten que necesitan comprarse algo püra estar 
bien vestirjas ·o hacerse un corte de pelo donde -
se sientan muy atractivas. Entonces decimos que 
cada quien se va a vestir lo que quiera pero po.::, 
que lo siente, l; gusta, no porque tenga que a-
gradar a las ciernas. Esto cuesta mucho, a mi me -
ha costado bastante, entre m5s VEIS adq'.Jirii:ndo, 
esa conciE:!ncia también te! limita con la demás 
gente. rian sido unos avunces l_entos pero seguros 
porque a pesar de que las compañeras vienen as! 
como vendada de ojos, cuando ellas tienen que i.!,. 
se 1 a nosotros nos llena de orgullo saber si es
tas cor<¡pañer•JS se va.n no va a ser la misma ;:¡Ut! -
llegó; que algo de lo m•Jcho que le quisiMos dar, 
o bo~bardear, algo aprendió, y lo va a poner en 
práctica porque lo necesita, En estas últimas ca 
paci tac iones v;.:.n a~rendiendo a su¡:erarse como -= 
personas y ta;!lbién en su trabajo".33 

Un pasaje importñnte dentro de las capacitaciones es 

su preparaciÓP en torno a los der·cho~ laborales que les -

corresponden; en este aspecto se han preparado conjuntame_u · 

b! tanto el ~r-upo coordin.Jdor como el resto ,..·e las domést! 

cas. 

Las trabajadoras domésticas tienen derechos iguales -

al resto de los trabajadores, ya que desde la ela'>oraci6n 

de la Constituci6n de 1917 se incluy6 en el art!cul? 123
1 

a la trahujadora doméstica después de una controvertida -

discución como una trabajadora con derechos a una jornada 

laboral de oc110 horas y g·Jrdnt!as seroej~ntes al res.to de -

33. Carmen Ror.ian, entrevlsta c!ta·:ia. 
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los trabajadores, Sin embdrgo, al pasar el tiempo y a pe-

sar de ser derechos reconocidos leg~lmcnte, la sociedad P!. 

rece no haberse dado cuenta de lo s•JCl'.?dido, y de diversas 

maneras se retrocedió en este a:Jpecto como se pruC?b.:i en -

las especificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo -

en 1931, Al plantear, ahora, su organización las domésti-

cas no hacen nás que válido el trabojo politice dejado por 

los sectores r.h proqr-osistas del pais en ese entonces, No 

se est&. hacif.ndo otra cosa más :-¡ue reconor::er lo logrado, -

lo ganado en la RevoLic!Ón. Mexicana. 

"Se orqanizó un taller quedduró cuatro meses, 
se daba una vez por :.e·~ana sobre derechos labora 
les, era muy import~nte porque de los ejemplos = 
que ellas estan viviendo en s1Js trabajos se po-
n!an a trabajar sol:>re despidos injustific.,dos, 
~restaclones, ctf ns qu~ puedes i~ltar, todo e5tO 
lo to• 1~rr.os junto con las cor:ipañeras y sentimos -
que fue de mucho ¡.iro•:echo. A m!, por cjefTl::ilo, ya 
no me apantallan cuando la patrona dice: "Uds. -
no tienen derechos a esto", yo ten90 argumentos 
para decirle: "Si tenemos derecho porque la Ley 
f'ederul en el cap!tulo tantos dice esto" y eso ;. 
ha sido m·.Jy importante, y ·sitber :!U~ no necesita
mos que se hao~n reformas a la ley sino que se 
cumpla. Sobre los salarios ,rofesionales, enten
demos que no vamos a pedir un salario igual que 
un n•aP.stro o igual que otra persona que está ca
pa.e! ta da pero no por eso :;or,~os r·enos que ellos, 
que exista un salario ;Jar:. los o·,"reros >' corro -
tal nos ,:-:orrezpon-:e. :~os is :;ilamos :1 los obreros 
que s.f!. lario tienen, ese -:~ndrla;;ioti nosotros". 34 

34. Car~en Roman, entrevist~ citada. 
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Composición y dinámica del Colectivo 
Acción Solidaria con ~mpleadas Domésticas. 

Anteriormente hablamos dicho que la creación del Co--

lectivo salió de las filas del Movimiento para la Libera--

c!6n de la ~ujer. De hecho nos p1rece importanta resaltar, 

y como una caractcr!stica de los r.iovirr:ientos feministas, -

la posibilidad de contar con mujeres de alto nivel académ.!, 

-co, as! como con una preparación teórica para realizar el 

trabajo político y poseer un anteced~nte prác:ico relativ~ 

mente amplio sobre la problemática en la organización de -

la mujer. Otro elemento que nos parece interesante en rel!, 

ción al trabajo polltico.de las fe~inistas as la injeren-

cia de su condición de cla.:e, es decir, y como ellas mis-

mas lo reconocen, su condición de "clasemcdieras"; la cual 

ha repercutido de alguna manera en el avance y consolida-

clón de sus proyectos organizativos, aunque más bien llam_! 

riamos el com:>t"omiso rol!tico rara con el trabajo militan

te, el cual apunt.1bamos anteriormente es una fuerte probl~ 

matiea para toda or~anización. Es"e problema estarla vine.!! 

lado también al proceso de una lucha que reinicia como lo 

es el trabajo de las mujeres a ni'lel nacional, ya que des

de la época Cardenlsta no se hablan movilizado tantas muj.l!, 

res, el cual presenta fallas en su coordinación, Conjunta

mente a esto, otr-o elemento importarite de retomar es, c6mo 

en el seno de este organismo, no se planteó la necesidad ·

de un estudio profundo que permitiera el análisis ele las -
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condiciones de·vida y trabajo de la mujer en México, aat -

como las implicaciones pol1,icas que e~to acarredr!a en c~ 

anto a la or~anización de ciertos sectores de trabajadores, 

como la nismu Mary lo corrobora. 

"En el grupo se m¡mejaban básicarr.,nte los mi!. 
mos conceptos que hab!an surgido a mediados de 
los 70s 1 que era trabajar con las mujeres de ba
se. Nosotr;s planteamos prioridades en el traba
jo y que en vez de que el ML;.1 estuviera haciendo 
un trabajo sobre salud, una aQenda 1 materiales -
de difusión popular, se podr!a hacer todo el tra 
bajo en función del proyecto de trabajadoras do= 
ml.sticas. Lo que nosotros planteabamos es que el 
MLM et'a de los 6nicos grupos que estaba haciendo 
trabajo con tr~bajadoras domésticas, Lo que pasa 
es que grupitos empezaron a trabajar por donde -
les interesaba. Me metí a la cuestión del servi
cio doml.stico, por interés acadéo,ico, pero tam-
bién porque se me hac1a abrumador la cantidad de 
m1Jjeres que trabajaban en casa y las feministas 
aqu1, me ha asorrbr•do, porque ca"i todas tienen 
trilbajo dom~stico y las tratabiln ic:ual que cual
quier patrona del Opus Dei. Uo hubo una visl6n -
mbs critica de eso, esa relación de poder entre 
mujeres 11 .35 

f:n este sentido consideramos que para las integrantes 

del Colectivo faltó una v!sión, ·una rnacurez socio-polttica 

que reconociera la importancia de la laoor que se estaba 

realizundo, incluyendo sus futuras repercusiones como lo 

es el atraso en años que significa abandonar el Colectivo. 

Al interior del Colectivo se diutingu!~n .distintas P.2. 

35. E:ntrevista a Mary Golds"1ith 1üi>ada,Vtra. en Antropo 
log!a.Actualmente se encuentra elabor,ndo su Tesis Docto-':' 
ral "Servicio Dam6.tico y Desarrollo Capitalista: El Caso 
de Méxicoº. Inteqrante del Colectivo Acción Solidacia con 
Empleadas Domésticas. 
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siciones,se encontraban personas trabajando para un cambio 

en la posici6n social de la doméstica representado en la • 

escala s~cial, y mujeres que r.e preocupan m&s por,un rro-

yecto de sindicalización a largo plazo en este sector de • 

trabajadoras. L~s integrantes del é:olectivo también pensa

ron en la posibilidad .de realizar para el Distrito federal 

un trabajo semejante al de C•1err.avaca. Pero para cuando se 

les otorg.S el s;ibsldio solicitado a la Ori;anización de Na

ciones Unidas, con la finalidad de obtener una casa como -

centro de reunión, el grupo ya se encontraba fragmentado, 

tal vez sea ~ue las condiciones sociales en el Distrito Fs 
deral no permitieron la consolidación del proyecto. 

"La verdad es que no hubo una discusión pre-
via sobre los objetivos, có deberla ser el tipo 
de trabajo, Se veia un poco la falta de claridad 
del mismo Qcupo. Hay que enseñar -una compañera 
decia- a las mujere• para que iª no sean trabaj,a 
doras domésticas. Pa"a ml lo m~s i~~ortante era 
la ~uestibn a largo plazo, pensar en formar un -
sindicato, La primada era el g.1r.cho realmente -
lo que quedamos era tener como pequeño grupo de 
concientizaci6n dentro de las trabajadorad domé,!!. 
ticas. Tener una red d~ <Jru¡ion, que las mismas -
rnujerF..·s i'::'lan ~ empe::o:ar a manejar i' que después -
se contagiaran más !l"lJjeres c:on e-:.;a conciencia, -
se iba a ewpcz':lr a forTI'ar un sind:!.catoº.36 

Pero, por qué no se logró consolidar este t~abajo? El 

proceso de organi=ac16n llegó a un climax en qu" todo iba 

bastante bien, sin embar90 se acentuó un fen6meno en el -

grupo del circulo de estudios, las trabajudoras domésticas 

empezaron a aflojar en su asistencia; en la bolsa de tr~b~ 

36. ;-;ary Golds?r.ith H., entrevista .citada. 



113 

jo unas domésticas llegaban y otras se iban, cambiando to

talmente el grupo, sin volver a saber nada más del resto -

de las dom~sticu •. 

Trabajadoras"dom~sticas iban y ven!an, y el trabajo -

no se consolidaba, El paso de mujeres interesadas y con--

cientes, a la direcci6n del moviinl<;nto mtsino no se logr6.

Consideramos que esto se di6 en gran parte por falta de -

tiernpo as! como por una falta de madurez por ambos bandos. 

Tanto en las Aguilas como en ~an Jacinto se impartieron T!, 

llares de capac1taci6n, de. igual manera como se han· desa

rrollado en Cuernavaca, En San Jacinto se contaba con tra

bajadoras domésticas de entrada por salida -situaci6n pare 

cida a Cuernavaca y en contraste con Las Aguilas-. 

Qué otros elementos pudieron haber coadyuvado al re-

tardamiento en la integraci6n de las domésticas al movi--

miento del Colectivo y viceversa? A nuestro parecer, si 

bien es cierto que la poca constancia y consistencia de la 

trabajadora doméstica es capaz de desmantelar las mSs fe-

rre~s intenciones de orqanizaci6n, si estos obstaculos se 

combaten con el tra~ajo de la gente comprometida, con pro

yectos y discursos pol!ticos acabados, con estructuras en 

su organizaci6n que permitan la más fácil incorporaci6n de 

la mujer a los diversos proyccton · o::.,·anizativos, en vez de 

paraliz~rse y/o desaparecer, los resultados ser!an distin

. tos, cla~o que esto imrlicar!a un dominio sobre agentes el!. 

ternos as! co~o l;s modalidades en el ~aráctcr, 



Curiosamente y' como un hecho significativo en:· este -~ 
. ' 

proceso parece que el nGmero de mujeres interesadas en l~ 

organizaci6.~ y trabajo para con las dom€.st1cas es bastante 

llmitado en esta ciudad pese a la gran dimensión de ·este·-· 

sector y a la gran cantidad de mujeres probablemente disps 

nibles en esta i;ran ciudad, .de igual mariera ~omo en la CO!l 

tinuid~d de las que en alguna ocación han colaborado en e.!!. 

te proyecto. 

"Cuando hubo mujeres con tanto interés, se bjl 
jo dr6sticamente la participación del grupo por 
parte de las trabajadoras dom~sticas y desput.s 
en nuestro grupo, cuando empezó un proceso de e
valuación y hubo cambios en las vidas de las com 
pai\eras, se empezó a desintegrar. Yo dir1a, real 
·mente, que como grupo nunca logró consolidar el 
proyecto, Los objetivos a corto plazo de fomen-
tar solidaridad entre las compai\eras 1 que empez,!_ 
rln a tomar conciencia de su situacion como mu-
jer y trabajadora se hab!an 107rado, pero dar el 
paso cuall.tativo a formar un nucleo constante -
que tuviera ganas de crear grupos de concientiza 
ción y, todav!a m!s a largo plazo, un sindicato";" 
nunca se pudo dar. La idea de la Casa era tener 

·un centro de reuni6n, un lugar propio, No se pu
do hacer eso que ya hubiera sido en parte la en
trada al otro paso, los objetivos a mediano y -
largo plazo del proyecto".37 

-La inasistencia en San Jac.into y en Las Agu1las ·por -

parte de la trabaja~ora domlt.stica se sumó a otra serie de 

impedimentos que hacian ~!s·dif!cil la consolidación del -

sector de las domltsticas en el proyecto del Colectivo, Por 

ejemplo, en Las Aguilas, para per.manecer en el circulo de 

37, Mary Goldsmith R;, entrevista cita.:a. 
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estudios se ten1an que salvar todos los obstaculos que las 

patronas les pusieran para su asistencia a la escuela, que 

entre otras cosas es uno de los derechos laborales recono• 

cidos en la Ley Federal del Tra,,ajo. Otra dificultad que 

se present6 cuando se planteaba la reunión con ellas era, 

y es,' que tanto para las· tra·-,ajadoras dom{rnticas de planta 

como de entr-ada por salida, ceder- o aportar uno de sus ·do• 

mingos, uno de sus d!as, son los Gnicos empleados para de

dicarlos a su persona o a su familia, un· elemento m&s que 

tuvo injerencia fue la inter-vención de un funcionario del 

Gobierno, quien no se encontrara de acuerdo en que la da•• 

m~stica realizara actividades relacionadas a su organiza-

ci6n e intercedi6 para obstaC'Jlizar las actividades del C.2, 

lectivo en la Iglesia, 

"E:n Las Agullas el prohlema fue que no les da 
ban permiso, o si les dahan era sujeto a las coE: 
diciones de la patrona: si tenbn cena, .los ni-
ños. Su pacticipaci6n era s i•>n-.pre condicionada a 
la situaci6n de su trabajo, En San Jacinto el -
pr-oblema en la bolsa de trabajo, la gente que -
m~s le parec!a la idea encontraba un trabajo más 
fAcil, eri. la gente que vimos menos, porque sie.!!!, 
pre ten!an trab.-,jo y dezapar•,dan. E:ntonces "Hi
jole que chingona esta sei\ora", el "'artes sigui
ente ya no estaba, y de r-epente se cambio el gr~ 
po totalmente, Hah!a que empe2ar de nuevo, apar
te habla pro,tituci6n, muchas veces la gente no 
aceptaba un trabajo. 5e est,iban aco~tum!:>rando a 
que nosotros le da~:irr.os un servicio y "Cr-acias -
se¡,,ora", r.ero no que nosotro.-; astamos buscando -
una solución colectiva~ente. -Hubo tambil.n un oro 
!:>lema de competencia; la aente a veces pcle;,ba :; 
~ntre si por el mismo trabajo, se insultaban, P.! 
leaban fisica~ente. Lo q ..ie noso :ros sentimos que 
era algo logrado era que :;e habia :-oto bastante 
can· ena competencia y ne habitl ·.,11 ·cado m·"~s el --
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diAlogo de solid,ridad entre las compa~eras. Pe
ro ec-a muy viciado todo, la manera de relacionar 
se 'entre si, Era muy dificil y era muy fácil en
ese contexto hacer un papel maternalista".38 

Y sucedió que, ante esta problemlltica ,en la organiza

ción, l•s inte0r•ntes del Colectivo, por mÓltiples causas 

de igual manera que las domésticas dejaron el traoajo. Co.!l 

siderarr.os que el hecho de desiotir fue debido a situaciones 

q•Je imrilicaron tanto el grado de compromiso politice con -

la causa de las trabajadoras dom~sr.icas que no era propia 

como por la din~mica de ·:ida que cond lcionaba a feministas 

de clase media, esto es, el grado de desarrollo y posibil.!,. 

dades de las rr.ilitantes mismas en su nomento hist6rico. 

"Alguna!> empezaron a Oecir: 11 Por-que no mejor
con otro sector de mujeresº. Hay abando:io por -
parte, de las compañeras. La gente venia y se iba 
-las ~micas que han estado yendo por mucho tiem
po ~on Silvia- que ya no va, Vico, Rosy, Leonor 
y flor que lle9aron desde el rrincipio, sobre tg, 
do porque regresaban a sus pueblos, se juntaban 
o eran cambios de trabñjo, de zona. La ~ente ya 
no sigue asistiendo; n1.1c:has de los com;,a~eras -
del equipo se frustraban, sent!an :uE r.ejor con o 
otro sector de riujE!res. Lo que yo 'leo es que to
dos los sectore~ de ~ujeres son dificilisinos. -
Ze ve lo mis~·o que pasabfi en e:l :·~LM. DI! repente 
la gente iba y venia¡ pasa con otras mujeres de 
otros sectores. Seg1~n la doble jnrn.ida, las 11ro.Q_ 
cas personales. Es una f.ilta de disciplina pol1-
tlca, desdl! mi punto de vista, nAro as! herros si 
do socializadas, ~n la primavera de 1903 ya las
cosas est~b3n muy feas. ~o~os cri~tianas y ro--
lloz as!, ·.1na termina sir:ndo éarr.a . e caridad; yo 
l!ra acusada de sec riqida, ellns a veces falta-
ban". 39 

38. Mary Goldsmith R., entrevista ci~a:a. 
39. Mary Goldsioi th il,, entrevista citada. 



117 

La disformidad de l?s trabajadoras dom~sticas en el•. 

pro~eso de or~anización y confor~ación repercute de una m,! 

nera desgastante y des•lentadora en los .~nlmos de las muj~ 

res que se dedican a esta actividad, al qrodo de dejar es

ta inlci:itiva. Pero, por otro lado, ~-:oder.-ios ver que la or•· 

ganizaci6n de las tra',ajadoras dom~sticas si es posible, -

como ya se ha visto en el caso de Cuernavaca. Esta claro -

que hay que afrontar muchos rroblemas_en la espec1fic1dad 

de la dom~stlca, ¡'::ero p:H'eCP. que la disciplina es uno de -

los elementoo que pueden hacer posible, realidad, un cam-

bio verdadero para el caso de las mujeres y contar con una 

infraestructura que apoye el avance r.el Colectivo para que 

se dediq·Jen a este tipo de trabajo. La experiencia ha c¡ue

dado plasmada¡ ahorc lo que resta es recomenzar el trabajo 

La orientación de lo que queda del Colectivo parece ser en 

tonces el acer::amiento con personas o ryn1pos que sean real 

mente de estra~ción popular, concientes y comprometidas 

con esta lucha y que en base a las posibilidades y plante_! 

mientes de las trabajadoras dom~stice.s se vaya forjando el 

programa a corto, mediano y largo plazo en la organizaci6n 

de las trabajadoras domésticas para el Distrito federal~ 
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Casa Hogar de Servidores Domésticos, A.c. 

Experiencias de las ti:-abaj·1<loi:-as domésticas en el 
proceso de or~anizución. 

Considerarros el ~i:-oceso de organización de la mujer -

en torno a una pozición t•Órico filosÓf ica, la cual inde~

pendiente o complementaria < las divei:-sas corrientes pol!

tlcos en nuestro pa!s se expresa a lo largo d~ este siglo, 

actualmente cobra un~ postura que subvierte los ~squemas -

organizativos tradicionales y permite explayar su pi:-oblem! 

tica, as! como una r'lejor y plena incor:,cración a vuios n.!, 

veles en un fr~nte p~lltico, con un programa ~e demandas -

especl f ic•s. 

~l fenómeno de la organi~aci6n de la mujer para el c,t 

so de México ,"":e manifiesta a. lo larCJo ,?el oresente siglo a 

través de diferentes corrfrnl:es que van de la Anarquista a 

la ~onstitucionalista pasando por el encu~ntro en el Con-

greso f'eminista de Yucatan en 1916 donde se r..anifiestan d,!,' 

v~rsos intereses acerca de la problemá 1.lca de la mujer. La 

década de los veintes fue pr6diga en organizaciones con . "'. 

planteamientos varios como lo fueron: las medicas, las ma

estras, las ~rotest~ntes; dentacan los esfuerzos en los E,! 

tados de Yucatan y Tabasco. La década de los treintas re-

prf!senta la or~an1::aci6n ele la mujer en Partidos como el 

comunista, de mujeres moderadas y a finales de esta d~cada 

la creacibn ctel f'rente Vnico Pro Derechos de la :r.ujer 

(PUPOM) el cual pide sf! otnr<Jlle el voto a la Mujer, 
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Y es hasta 1953 en que se les otorga el voto, en este 

inter se crea un vacio despu~s de la efervescencia de loa 

a~os treintas. Y no es sino hasta la d~cada de los seten--

tas que el movimiento -=!e las mujeres vuel'Je a crear fuerza 

y a aportar alternadvas ?ara el. fortalecimi~nto de las º.!:. 

ganizaciones. En 1971 nace l·~ujeres en Acci6n Solidaria 

(MAS) y las espectativas de trabajo se perfilan mt.s adela!!, 

te hacia la expansi6n de los movimientos feministas; al -

trabajo en los Partidos de izquierda y al interior del Pa.!; 

tido Institucional. 

En esta nueva oleada de organizaci6n se plantea lá n.! 

cesidad para el a•;ance del feminismo de an discurso pol1t1 

co, de estructuras que combatan el liderazgo y promuevan -

espectativas de .carnbio en el proceso de socializaci6ri de -

las mujeres. Algunos de los tropiezos al respecto fueron -

la falta de disciplina y la educaci6n en la que las muje--

res se han formado y tienen 11ue. superar para el cambio. 

Las demandas que abrieron esta nueva etapa fueeon: 

1. Aborto libre y gratuito. 
2. Contra la violaci6n y las mujer~s golpeadas. 
3. Sobre el cuidado de los hijos. 

Algunos de los logros y la consolidaci6n del trabajo 

realizado por la Casa Hogar se podrán apreciar en los si-

guientes testimonios, que son tan.s1o una peque~a recopil!, 

ci6n de las expresiones de algunas de las tra''ajadoras do

m~sticas que tienen diversas formas dP. relaci6n con la Ca-
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sa Hogar y que nos adentraran minimamente en el proceso de 

incorporaci6n a las actividades, la integraci6n entre las 

dom~sticas y los avances en el reconocimiento y participa

ci6n por las demandas planteadas. Las fracciones son: De -

c6mo llegaron¡ De cómo se fueron integrando. 

Este tra•·,ajo, como ya se habla é:itado, no pretende -

ser representativo de todo el fen6meno de lo que es la Ca

sa Hogar de SerVidores Domésticos; es tan sólo una pequé~a 

muPStra de lo.J criterios de l::i.s rnujeres s1:leccionadas, de· 

lo que es la lucha cotiai~na por la dignidad del ser huma

no al· plantearse ellas mismas como personas con derechos, 

con deseos de igualdad social y con la opci6n de poder su

perarse d!a con d!a por m~dio de su agrupaci6n. Si bien es 

cierto que nos enfrentanon a la imposibilidad de generali

zar tanto para la Casa Hogar y el Colectivo y más aún para 

todo el sector de las doméstlc·1s podemos rescatar la impar, 

tanela de sentar un preceéente al respecto sobre es·te •ig

nificativo sector de trabajadoras y·poder crear anteceden

tes que permitan al género femenino tener conocimiento de 

si mismo, conocer Su historia. 

Para rescatar los criterios que nos permitan percibir 

estas expresiones se er.:pleÓ un pequeño cue.-;tlanario de ac

titudes y opiniones a cuyas preguntas se contestobB en for_ 

ma abierta, Para la r.ealiz;1ci6n de estd::: entrevistas se 

present6 una dificu1tad ·de tier.ipo ya que las domésticas t~ 

n{an q~e atender sus hijos y ventan cansadas del trabajo, 
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o estaban enfermas, .con preocupaciones, etc. Esta primera 

entrevista puede ser ahondada, para el objetivo y las lim! 

taciones de la investigaci6n, consirjeramos que el material 

en este primer acercamiento ca;ota los elementos fdeol611i-

cos primarios que nos permit~r&n elaborar el prop6sito de 

nuestro an&lisis, 

El apartad? se fraccion6 en cinco incisos que son De

rechos; En. el ejercicio de ~us derechos¡ Ante la propuesta 

de sindicalizaci6n; En su relaci6n con las dem&s trabajada 

ras domésticas, En el ejercicio de su solidaridad y Sobre 

la Casa Hogar, con lo <¡ue se pretende hacer ~ntasis en la 

forma de arribo e integraci6n de la Casa Hogar, as! como -

las expresi,nes do0l ;>roceso formativo al que se han rela-

cionado las trabajadoras domésticas en esta fase de su vi

da, ~asamos a segundo término el trabajo y las imp~esiones 

de sus vivencias. De esta manera se pretende .cubrir ,la fO!, 

ma por la cual se logra resolve.r el ai3lami~nto de la do-

méstica en su lugar de trabajo; el proceso de integraci6n 

a las actividades de la Casa Hogar y la identificaci6n con 

las demandas de la Casa, Consideramos que estos peque~o• -

apartados presentan el desarrollo de una experiencia al -

pre.sentarnos la dind:l'ica de estas trabajadoras En sus rel!. 

ciones productivas, esto· es, en s•1s centros de trabajo, en 

las relaciones con sus patrones y compa~eras, El desarro-

llo de su conviencia la apreciare~os en las manifestacio--
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nes culturales como son valor··s e ideas, creadas o sacadas 

a flote en la Casa Hogar y su din~mica ée trabajo al inte-

rior de la misma. 

3.2.2, De cómo llegara~. 

Con este material se aprecia c5mo las doml.scicas lle

gan a la Casa Hogar¡ ya sea porque se encuentran buscando 

trabajo o porq•Je tienen la preocupación de quien les cuide 

a sus niños. De igual manera podemo!; interpretar con este 

material la forma en que esta funcionar.do una estrategia -

en base a las demandas de '.tn sector de las trabajadoras d2, 

ml.sticas. 

Podemos adelantar en este sentido, que el avance de -

la Casa Hogar s" debe a una infraestructura social reflej.2, 

da en los mismos habitantez de Cuernavaca • .\sl cuando se -

presenta la o;.ortunidad, la población informa a las demás 

de la existencia de este centro, como una fu~nte de traba-

jo y como •Jna guardet'ia, en pl:"imera instancia. 

La comunidad misr:ia se est;-. haciendo generadora, tran,! 
' misera de esta instancia social, como una respuesta al tr.2, 

bajo de gr~po de difusión de la misma y para la satisfac-

ción de las necesidades inmediatas de un sector de las do-

mt.s ticas. 

uLa Casa Hog~r lü conoci por un primo, fue el 
que me consinuio el trabajo. Yo 1 P. dec!a que se 
me hac!a muy· :lif!cil encon';r;,r trabajo 1 por mis 
hijos, con r¡'-lien los dejaba. Cl me dijo: "Yo sé 
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de una guarderia, si quieres te llevo". s! le di 
je-; vamos". Me llevó y estaba Rosa la ni/lera, y 
le dije: qué se pedia para poder entrar a la gu
arderia. "No, nada. f-lay que ver\ir a ls conviven
cias cada prir.:ero de mes" y varios re uisitos. Y 
as! es como conocl la Casa Hogar. La niña tenla 
9 mese; ahora tiene 4 a~os y desde entonces para 
acá he estado y no me he movido para nada de ahi 
diario, diario ahi estoy".40 

11 Por una ex-patrona, anduvimos buscando una -
guarderia, cuando yo ~ntre con ella. Una Sra. me 
dijó que necesitaba muchacha y con ella me fui, 
pero no sab!a de nir.guna guarderia y llevaba a -
Carlitos. A veces llevaba al niño, a veces lo d_!t 
jaba con alguna de mis hermanas, pero ella tam-
bién >~da M•Jcho trahajo. Yo le dije que si me ~ 
ceptaba con el niño segu!.a y si no no, j.lot·que -
vela que mi hijo no estaba bien tratado. Es mi -
hermana, y todo, pero tenla m~s hijos y tenla -
que ver a sus hijos y descuidaba un poco al mio, 
no micho pero si lo descuidaba. Y ella me ayudó 
a buscar la guarderia y !l'e dijÓ que por Leyva h~ 
hia visto una. La venimos a buscar y con ella di 
mos con el favor de Dios".41 -

"Bueno, alll estabamos esperando y llega otra 
señora y me dice: "Ud. también viene a solicitar 
el trabajo? Le digo: "$1 y Ud. también?", Dice: 
"Pero hay mucha gente, quien sabe q'.lien de todas 
se va a quedar • Mejor v'monos no nos va a dar". 
Ella me habló de esta Casa: "Vamos a la Caoa Ho
gar, ah! hay guarderia. Si Ud. tiene ni~os, aht 
le cuidan a sus hijos y le consiguen trabajo". -
Le digo:"Nunca habia o1do nombrar la Casa Hogar. 
Cu&l Casa Hogar?". "Pues t.sta que esta aqu! en -
Leyva". Nos venimos y ya me ensei'ló ella aqut. Vi 
ne y pregunt6 si me podrlan arreglar tra~ajo. Me 
dijeron que si, c;ue necesitaba carta de reco!!'.en
daci6n".42 

40. Entrevistá a la trahajadora doméstica ·reodora Plate 
ro Ram!rf·Z, de la "Casa Ht)oaC" de ~cr•1idores Domésticos A. -
C.'', Cuernavaca, i·!orelos, ?:~éxico, 25 de t·iayo de 1~85~ 

41. E:ntrevista a l: tr.úoaja~ora dom~stica Herlinda Sua
rez Ponce, de la ºCasa Hogar ¿e Servidores Domésticos A.c. 
Cuernavaca, t·:or(los, i·!éxico, 2 de Junio 11;"'J85. 

42. Entrevista a la trabajadora dom~stica Elizabeth To-
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3.2.3. De c6mo se fueron integrando. 

La labor de integrar a las dom~sticas en las convive!!. 

cias, t!n diversas .actividades y en los tallt!res de la Casa 

Hogar ha significado todo un momento de reflexi6n. por par

tt! del Equipo Coordinador ya que, como lo se~alaba Carmen, 

el impulso que se de a cualquier actividad debe poseer el 

tnter~s suficiente para mantener activa la participaci6n -

de las trabajadoras, alertar sus intereses y que pueda ser 

independiente a como los problemas "e les presenten. 

La vinculaci6n, como se coc-robora 4!n las entrevi1tas, 

se esta generando a varios niveles: por la participaei6n -

en los . ta lle res, ·en marchas como la del 10 de Abril, la,--

del to. de Mayo¡ los Festivales como el de la Mujer y el -

D!a de la Trabajadora Dom;stica, además de las conviven---

cias que se realizan los :'rimeros domingos de cada mes. 

Pero el mundo que rodea a la:trabajadora dom~stica 

tal parece que la aprisiona en ~n ambiente de iQnorancia y 

miseria. Las ·actividades que pueden reportarle beneficios 

como en este caso, son las vivencias de la Casa Hogar se -

ven abandonadas como si parP.ciera que la dom~stica no con-

tara con una real oportunidad de superarse. 

"Los talleres, por ejeroplo el de costura, al
fabetizaci6n, como apenas empe~aba la Casa Hogar 
pues a veces no se llevaban a cabo y a vec@s fal 
taban muchas. Entonces el qu~ iba a darlos dec!a 

rr'es Dom1nguez, de la "Casa Hogar- de Servidores Dom&sticos 
A.c. 11

, Cuernavaca, Eorelos, México, 15 de Junio 1985. 
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''No pues, no me conviene veni?- 11 • Y los talleres 
no se llevaban a cabo, Pero si ha habido muchos 
talleres y muy buenos. Por falta de tiempo no se 
pueden aprovechar. En algunos si pa~ticipaba, p~ 
·ro cuando no i;,an todas las compañeras pues yo -
sola o alguna otra, no se pod!a llevar".43 

El caso de Ofelia, as! como el de Carmen y.de otras 

mujeres que participan más estrecharente en la Casa ha pe,.: 

mitido u~ mayor allegamiento al proceso de organizaci6n. -. 

Como se observar&,.la participaci6n de ~sta doméstica se -

da en funci6n de convertirse en un elemento de tra~ajo al 

interior mismo de la Casa Hogar, as! como participando de 

igual manera en talleres de capacitación. La espectativa -

de desarrollo de la Casa Hog.;r es lograr '!Ue estas trabaj_~ 

doras sigan en esta perspectiva y continuen trabajando en 

este proyecto o algm otro af!n, 

También se observa, al igual qae en testimonios de -

Carmen, a las mujeres 1ue se entr~gan ~ás a los trabajos -

de la Casa Ho9ar, Tal es el coso del equipo coordinador 

-después de haber experimentado un proceso de cambio en su 

interior- con esa, dir!amos 11 vacación 11 por aprender y ens!. 

nar a las dem~s. Sólo qu~ ahora ente deseo se ha transfor

mado por añadidura, en una inicL,tiva de cambio, sobrepa-

sando sus propios intereses, los cuales quedan satisfechos 

4!n sus acciones d~ trab-.jo colectivo, experimentando bene

pl~cito· en los lo~ros de la Casa Hogar, Bxiste otro sec~or 

al interior de la Casa de mujeres que se agrupan.conforme 

43, Teodora Platero Ram!rez, entrevista citada, 
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a sus demandas o necesidades y que ~.rticipa también, si -

no de una manera m&s abierta si dentro de sus posibilidades 

y en varios niveles. De igual ,-.anet:'a se destaca la part1c1 

paci6n de las trabajadoras sociales quienes han realizado 

una ~xtensa labor. 

"Mis actividades en la Casa Hogar son en la -
cocina y tengo el cargo de mantenimiento de "er
cado. Tengo que. hace~ comp~as 2 veces a la sema
na, mi horario de trabajo es, entrar a las 7:30 
y salir a las 3:30, Tengo que preparar el desay.i, 
no para los ni~os, que se sirve a las 8 ~e la m!. 
~ana. Despul>s el de~ayuno para las compa~eras. -
Lavamos nuestros trastos, y non ueguimos con la 
comida. Es obligaci6n •1er que la co~.ida esté a -
las 1.2 rlel d!a, p;r.:i qu3 este frfo a la h·~ra que 
se sirve a los ni~os. Hacer el agua fresca, gel!_ 
tinas, algún dulce. Ahorita esta~os con el proce 
dimiento oe la soya, para darl"s a los ni~os 9u! 
sados de soya, leche de soya y ver el aseo, la -
limpieza de la cocinü, Hnrvir ª""ª y todos esos 
detallitos que son a v~c"s muy la?oriosos los -
llevo con Elizabeth. gl ~ri~er taller en oue par 
ticipé fue de sex•ialiC:ad·; el se9.,ndo fue Úno de
psicolog!a y en ot.rns talleres. Yo siempre so~~ 
con trahajar en la ':asa Hogar, tr.1je esa inquie
tud desde que supe q•Je e><ist!a como que me nac16 
esa inquietud por trabajar en la Casa Hogar 1e -
s~rvidores Domésticos y ~prender para enseñar, -
ese fue mi deseo•.44 

3.2.4. · Criterior forjados en su instancia socio-pol!tica 

Este inciso lo he1,os dividido en los siguientes subt!_ 

mas de acuerdo al desarrollo de lil entrevista, y son: Sus 

derechos; Cn el ejercicio de sus derechos1 Ante la propue;! 

44, Entrevista a la trahajadora dom~stica Ofelia Laurea 
no Fernhndez, de la 11 t.:astt HoCJaC' de .:ierv1dor.es Oomésticos,
A.C.", <:uernavaca, Morelos, r.:éxico, 15 de Junio de 1985. 
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ta de ~indicalización; E:n su relación con. las dem&s traba

jadoras dom~sticas; E:n el ejercicio de su solidaridad y S!2, 

bre la Casa Hogar, Todos estos subtemas se encuentran rel!. 

cionados y son manifestaciones de lo reflexionado a lo la,t 

go de su estancia en la Casa Hogar. 

Los comentarios obtenidos fueron: 

En la ejemplificación de sus derechos laborales una -

de las domésticas entrevistadas comenta cuales son estos, 

mientras otra lanza una propuesta de igualdad entre la trj!, 

bajadora dom~stica y la patrona, 

En el ejercicio de sus derechos se apre~ia cómo una -

de las mujeres entrevistadas ha realizado una demanda por 

despido. Esta traba.ladera posee un nivel escolar alto en -

relación a las demh y realizó la de,...anda antes de ingre-.. 

sar a la Casa Hogar, pertenece al grupo de las trabajado-

ras soc18le1 •. 

Sobre la propuesta de sindicalizaci6n coinciden en -

que esto seria un adelanto para las trabajadoras dom~sti-

cas y una real garant!a en la defensa de sus derechos, To

das se manifestaron a favor rle participar en este proyec-

to. 

En su relación con el resto de las trabajadoras dom~.!!. 

ticas coinciden en apuntar cómo las que son trabajadoras -

dom's tlcas y no tienen relc.ci6n con la Casa Ho9ar, se ene.!:!. 

entran en situaciones m&s precarias en la ciudad de Cuern.! 
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vaca que ellas mismas porque tienen extensas jornadas de -

trabajo, bajos sueldos y además son objeto d<> -naltrato. 

~n la proyección de su solidaridad manifiestan la di!, 

ponibilidac de su ayuda personal y la opció~ ce traerlas a 

la Casa Hogar para que reciban capadtaci6n y ayuda, 

Y en términos generales, sobre la ~asa Hogar muestran 

su admiración, su gratitud, su confianza, el reconocimien

to por su trabajo y su agradecimiento por lo aprendido a -

lo largo de la convivencia, 

ce todo lo anterior, vamos pudiendo precisar la orie.!l. 

taci6n de este proyecto orgi nizativo que se inclina por V!, 

rias. tareas que van desde la satisfacción de necesidades -

inmediatas, hasta en un mayor plazo, de educación y_forta

lécimiento en su posibilidad de autogestión. 

Cerechosl 

ceciamos que uno de los obstáculos en la organizac16n 

es esta especie de apat!a que inunda mentes y acciones, -

tanto para la ~ente a la que se intenta concientizar, como 

p•ra las personas que realizarán una tabor pol!tica. Los -

instrumentos represivos de la sociedad tienen múlÜples r.t 

percusiones que mediatizan, de entrada las diversas inici!, 

tivas que se emprendan. Existen, adej&s, momentos en la v.!, 

da de las trabajadoras dom~sticas. en que su participación 

se ve mh restdngida por múltipl1>s factores que van de lo 

ideológico hasta razones de orden cotidiano, pasando por -
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factores de tipo biológico. En otras condiciones y cuando 

estan concientes, su participación es suceptible de verse 

inciementada. As! se puede oryservar cómo se lanzan propu

estas cuando se posee una concepción social amplia y una 

situción €Conómica estable y segura como se observa a CO!l 

tinuaci6n 

"Los der-echos en la Casa Hogar, por ejemplo. -
ahorita el :rabajo, es estar- ocho horas. Otra e~ 
sa que es muy b~ena, e3 reclamar los derechos de 
uno y todo eso ;r.e beneficia a rn!, :'lOrque cad~ -
d!a sabe ~ás uno. Estar trabajando no nada mas -
es estar de esclava, sino que uno tiene derechos 
a veces uno no los con~ce y uh! en la Casa Hogar 
nos los hun d,i.do. ·.::·Je no lo~ quiera :1no llevar a 
cabo es otra cosa y todo eso me h~ ayud3do a m! 

• mucho".45 

"Igualdad entre la patrona y la doméstica, 
que no hata ni m5s alta ni m~s baja, A m! lo que 
me ~ustarla es que la patrona no la siga viendo 
a uno como la "muchacha" 1 como r;i uno fuera de -
su propiedad. Cue se t~rminara esa oalabrita tan 
vulgar, tan hipócrita de "mi r-:uch.:i.cha" y 11 rni pa
trona", porque pienso que todas las trabajadoras 
domésticas deseamos que se nos trate como lo que 
somos, seres hu~anos y que tene~os todo el dere
cho que ellas tienen. Pienso que muchas patronas 
trabajan pero no son h1.Jmi l ladas como nosotras.-
Luego dicen: 11 Yo por ~so rrie quer.ie las pestañas -
para estudiar•• y nosotras desgraciada:":lente no -
nos las quemamos, pero .::;ab~mos liacer mli.s que e-
llas, Por- qué no tener el mismo nivel social que 
ellas",46 

45, Teadora Platero Ram!rez, entrevista citar.a, 
46, Ofelia Laureano Fernández, entrcvistñ citada, 
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En el ejercicio de sus derr:chos1 

Las trabojadoras de l~ Casa Hogar han venido defen--

diendo la jornada de ocho horas, la cual qu~da estipulada 

por ella misma desde el cont~ato de trabajo. Y ya en rela• 

ción a demandas de otro ti~o de ulc~nce, con vacac1one~ P.!. 

gadas, seguro social, dias de descanso o demandas por des

pido injustificádo, o por el co~ro de antigüedad, aún se 

muestran bastnnte tlmidas e insegur;1s para abordar e~tos -

temas. 

Habremos de considerar el proceso propio de cada una 

de las integrantes, quiP.nes seran las gestoras de una act.!, 

tud de cambio en la medida también en que se supere el que 

rer o no hac~~ una determinada cosat y el poder segµir te-

niendo la oportunidad de cono~er más p:ira que as! se va---

llan incrustando en determin,dos plazos del proyecto rela

cionados a determinados ~o~entos de nu vida y rrofesionall 

zar la calidad de las dom~stlcas de.acuerdo a el Proyecto 

de or9anizaci6n. 

"Tuve un problema cuanrto O'e º" li de mi traba
jo, el pr1~er tra~ojo. Es:uve cnsi tres a~os. Y 
me decla la zeñod ta que me .dieran mi antigüedad 
l·:e decia que pidiera eso y yo le decia: "No me -
quiero mr.ter en problemas",. y como apenas nos e.m. 
pezaban a dar el taller sobre la Ley Pederal del 
Tr-abaJo, tcdavl;i no :nhta m·ic:ho de .;~to. Pei-o -
despuíls, ya cunndo P.~t!1vimos a 1 fina 1 1 ya m~ ~a
ba cu.onta de codo lo ~u<> rea1'-'''n·:e ne habla toca 
do, si yo hubiera ido 'a .~sa d'3:r..;}nd3 y después m"é 
arrepentl 0 .47 
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Ante la propuesta de sindicalizaci6n: 

Tam?ién ~o~erros ver c~mo ante la id~a de reunir comp!!_O 

ñeLas en una a:;t"Jpaci6n ~!.nCi.:al los ~nimos de las trabaJ!. 

doras domésticas s~ optimizan ante tal pGrspectiva. Consi-

deramos debido a que en la Casa Hogar se han sensibilizado 

de la importancia de trabnjar en gr·;po, de estar· mayormen

te cohesionadñs 1 y de ir definiendo a trav~s del tiempo -

las demandas que m5s funcionan y como se pu~de ir trabajan 

do ~n su entorno para ben~ticio propio en un marco de sol,!. 

dariciad, Y aqu! señalaremos como acertada visi6n el dejar 

claro los trabajos a corto~ mediano y l~r~o plazo. En el -

caso de la sindicallzación se sabe, en la Casa Hogar que 

el trabajo socio-pol!tico debe de generar más conciencia, 

para de esta manera tener ar.oye en el conjunto social al -

momento de demandar derechos que no han sido planteados a-

6n por el sector ce las trabajadoras domésticas a corto 

plazo, por ejemplo, ser!a la siduidad a las convivencias y 

actos realizados a la Casa Hogar. 

"A ml me parece muy bien; yo creo que si ,11gu 
na •1ez 5e llegara a h::i.cer r-ealidad, seria mucho
orgullo !'19Ct\ la Casa Hog·.r. ~~la es la que está 
haciendo ese esfuerzo, porque ol~uien se intere
se en las tra0ajado~as domésticas, que n~die nos 
tom.::i. en cuenta. Pu!!'s .s v~ces una trabajadora do
méstica es como una ~)urla para una, que es •Jno -
lo peor, una persona muy baja porque simplemente 
hace el trabnjo doméstico. ;, m! r.ia :tusta mucho -
que se rH1lizara .o:·so, que hu':iier-a uñ sindicato, 
alguiP.n que ü;:>oyJra a lag tca'>ajildocas domésti-
cas".48 

49. Teodora Platero Ramlrez, entrevista citada. 
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"Pienso que eso seda lo máximo para todas -
las trabajadoras domésticas, crear un sindicato. 
Por otro lado deseo, no por ni, a lo mejor por .2, 
tras compañeras, por ~is propias hijas, que se -
loare, Cuando eso sP.a tal vez yo ya no exista, -
pero créeme, sinccramen~e que me voy a sentir f!!, 
liz de "abcr que por din las co~pañeras han lo--
9rado lo ~ue hr.~os deneaC.o todas, tener un s1nd1 
cato y que sear.os rec:on.1cida'.; como todos los o-
breros, con todos los derechos que ellos han lo
grado tener, seamos nosotras las trabajadoras d!a 
mésticas".49 

En 3U relaci6n con las dem&s tra~~jadoras dom6st1cas. 

Experimentar er.ocion~s ante una injusticia contra las 

trdbajadoras domésticas, compren·.;er que el trabajo domht.!, 

co es importante y debe ser valorado de otro modo, y tener 

la opci6n de recurrir a un lugar en donde se preste ayuda 

y educoci6n para poder afrontar pésimas condiciones de tr~ 

bajo y aprender cosas nuevas de la rc>lidad, es una pers-

pectiva novedosa para el sector de las domésticas. Y, como· 

se observa, parece ser que eiJas misrr1as van promoviendo la 

expansión de la Casa Hogar como una opción para el resto 

de las mujeres asociandolo a este tipo de emociones. 

"Hubo un caso que me dio nur.:ho coraje y se lo 
dije a mi patrona. Me vino con ella a la tienda 
y pas6 'Jna señora a co:nprar vestidos y dij6 la -
señora: "Quiero un ve,~tido, pero para mi mucha-
cha, de esos corrientitos, de e.sos baratitos". ;. 
No sent! tanto y entra el sr. y le dice: +Qué -
tanto buscas, si es para un 'escuintla' que no -
vale la pena". Ay, me dio harto coraje. Cómo no 
vale la pena una trabajadora? Le digo: "Ay viejo 
imbécil", "Clillate, cállate Herlinda ya no le --

49. Ofelia L~ureano Pernández, entrevista citada. 
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voy a vender nada. Todos ''ª lemos la pena, nada -
más que no sabe reconocer". Si le digo, nada m6s 
porque tienen dinero se siente el Rey del mundo, 
Le dije a mi patrona: "Ojalá supiera a donde vi
ve, a donde· trubaja, yo la saco de all!, y la m~ 
to a otro trabajo y llevarla a la Casa Hogar, -
que le den talleres para ver si se va a dejar -
que la traten as!. Si en la calle la tratan as!, 
te 1/Tlaginas en su casa7n.so 

"Todas vienen del campo y pienso que es donde 
s~ debe empezar. Me gustarla que las que acaban 
de llegar con una patrona que las explote, lleg~ 
ran a la Cana Hogar. Esas compañeras n~cesitan -
una orientacl.6n, para que no se dejen explotar -
por esas personas que son ricüs, pero desgracia
damente tan mise~ables que se aprovechan de la -
necesidad de una. La du~ña d.,:;;r donde yo vivo una 
muchcha de la Casa Hoga~ no la ncepta, porque -
hay requisitos. Como tienen un yerno que va a -
Guerrero, desde allá van a traer a las muchachi
tas, engan~das: "~i~a, all~ te tratan bien~ te -
dan de comer, te pagan oero un dineral". Y claro 
imaginílte, cu,"tos ruc~i~cltos miserables, cu~n
do me 'line por' 60 pesos, olvid;,te, yo me sent!a 
millonaria. As1 les pooa a las compañeras de es
tos tiempos con 6 mil o 5 mil pesos que les ofre 
cen y en su pueblito no pueden ganar ni 100 pe-7: 
sos. A mi me gustada que :·or medio de volantes 
o trabajo social se encargara de orientar, de -
dar a cono•:er la Casa Hogar paC'a qu<> toda traba
jaciora doméstica lleg3ra aqu1, donde el las apre.Q 
der!an a conocer- sus derccho!:ii l.:Jbor:tles y a sa-
ber valorar lo que es su trabajo".51 

e:n el ejercicio de su solid.'.ridad, 

Si entablar relaciones s~ciales con la gente que nos 

rodea es en s! algo dlflcll en nuestros tiempos, el plas-

mar un mensaje en e3tas relaciones, que cueztione y cont~~ 

diga actitudes y viejas herencias en l;,5 mujeres, signifl-

50, Herlinda Suarez Ponce, entr~visto citada. 
51. Ofelia Laureano P~rn~nrlez 1 nntrc·rista citada. 
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ca para la Casa Hogar un ?refundo an!lisis de lo que se -

puede realizar con las dem~s trabajadoras y de lo que e---
llas mismas·estan cupacitadas para proporcionar, conocimi-

ente~, actitudes, disciplina, etc. He~os hablado anterior

mente sobre el funciona~i~nto de la Casa Hogar y como este 

ofrece una alternativa·de acción y como se refuerza esta -

opción con la disponibilidad de las mujeres que se estan -

prestando para fortalecc>i;- la cohesión •Je .. ste sector a ni• 

vel del equipo coordinador y del resto de las dom~s icas. 

•s!, si le podr!o ayudar -ro~ ejemplo, la Sra 
donde yo estoy-, su trabajadora do~&stica ya ti!_ 
ne años y no lP. han pagado desde enero. Ella si
gue trabajando, hasta ~so le psgan 1~ mil ~ensu!!_ 
les y est! de planta. Yo le dije: "Como haces -
tanto y por qué no cobras?". "Si, pero la Sra. -
siempre me dice que rr.e va a mandar", porque ella 
esta en Fra ... cia, me dice: "Ahora si te voy a mart 
dar-". PQro p?san. los meses y no le !'"andan dine-
ro. Y ella dice: "Yo no me salgo 11 • Y le digo: -
''Demanda la, no?". "No, cómo crees quf! la voy a -
demandar, me van a decir que me van a ~andar por 
un tubo, y yo po qu~ la voy a demandar?''• Y lue
go le digo, pero muchas n~ lo aceptan. Si podr!a 
ayudarlas, en lo que yo se".52 

"Orientarlas, mh que nada, porque no podr!a 
ayudarla en cuanto al dinero." Porque a trabajos 
la voy pasando, concientizandola de la problemá
tica, hacerle ver de alguna manera que no se de
je explotar, que se enseñe a defenderse, a defen 
der sus derechos. Pienso que muchas veces ser!a
en vano, porque con ~sa n¿cezidad d~ tener dine
ro, aunque sea poquito, paro. 1-:.t;:>dio comer, acep-
tan cualquier dinero que le!l ofrezcan, con tal -
de ay:idars~. Entonces pienso que poca:'.3 veces se · 
logra concientizarlas, es muy dif!ci l". 53 

::2. 'l'eodora Platero Ram!rez, entre'!'.. :l;.:i citada. 
53. Entrevista a la trabajadora doméstica Ana Maria Sae 

na Rodr1guez, de la "casa Hogar. de Servidoces Dóm,sticos,
A.c.11., Cuf2rnavaca, r•:orelos, México, 30 de Junio de 1985. 
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Sobre la Casa Hogar. 

El aislamiento y la soledad en algunas de las trabaj.!. 

dor-as domésticas se va paliando en gran medida por las se!!. 

saciones de encuentro consigo mismas y por la experiencia 

Ce ld solidaridad, que son dos emociones que se relacionan 

en la Casa Hogar, Esto es interesante e importante, ya que 

se necesita de personas ccu&nimes y alertas que de alguna 

forma hayan logrado desestructurar su ~receso de socializ,2_ 

ción para poder continuar con el trabajo de cuentionamien

to de las tral>ajadoras y a otros grados de concientización 

y organización. 

"E:n la -Casa Hogar c:omo cost11mln:·e 1 anualmente 
se hace el aniversario de la guardería, un festl, 
val en el de la la Casa, otro festival el 27 de 
Abril Ola de la Trabajadora Doméotica, que esta
mos luchando por rescatar. Sste año e$tuvo muy -
interesante, muy motivado por compañeras nuevas. 
Todav!a siento gse qusto de ver caras diferentes 
y estoy convencida de que se logró el objetivo -
que herno9 anhelado. A veces digo "i~Je he aprendi
do mucho y que he aprendido nada. He aprendido a 
ser un poquito valiente, a per"er la timidez que 
tenla, me daba verguen:•.a ha":llar. Créeme, con to
da confianza, que contigo es con quien me he a-
blerto inceramente. ::o es !&ci 1, la pe!"sona con 
la qu~ hablas necesita llesarte al corazón, para 
que tu lo ahras y pucd"s decirle todo lo que si
en tas con confianza. Desde niña fui muy tímida;· 
me daba vergüenza exprezar lo que sent1a. Me pro 
hibia hasta exigir el derecho que habla en mi ho 
gar. Siempre m; lo !-eservé, r~orque cre!a c;ue es= 
taba en la razon y como mi .'iueo ra r.ie recordaba -
que la mujer era para o!r y caÍlar, entonces lle 
vaha ese papel, p<:.?t~o a trnvés del tiempo, de es= 
tar en la Casa Hogar he aprendido a ser diferen
te, a tratar a las compañeras en igualdad, a ha
blar con p~C"sonas que no conozco. Yo no me da --
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v.ergUenza y lo principal es <;ue he aprendido a -
conocer qué son los. derP.chos labor.~l!!'s. Para m! 
es ~uy i~portante, porque siento diferente y --
creo que algún d!a que lle~ue a una c~sa ya no -
voy a ser la misma que llegué hace a~as, ahora -
voy a ir muy segura'de lo que sé y ya no podrAn 
enga~arme".54 

"l'e ha ayudado mucho la Casa Hogar tanto en 
la guarder!a, con el trabajo y "°º me siento tan 
sóla. Deber!an de extst!.r ~á!i luqares como éste~ 
No exist~n, quiz& por falta de p~r~onas qu~ se 
interesen como las r¡ue llevaron esta lucha. Por
que ellas se enfrentaron a mucho para hacer esta 
Casa Hogar. Yo no sé por qué n·o ha~~rá una perso
na que realmF.nte se interese como ellas, quiz& -
mis adelante las haya''.55 

ncomo no conoc!a a mis padres me siento muy -
triste antes si me sent!a muy triste, pero ahori 
ta, como ya conoc! a las muchachas, ya mAs o me 
nos me familiaricé, pero qué hago, tengo que ac:§: 
plarme ••• 11 .56 

3,2.5, Desempe~o en su trabajo 

La contrataci6n de la trabajadora dom~stica se da en 

circunstancias muy desiguales, ya que las mujeres que se -

dedican al trabajo doméstico asalariado en su mayoría son 

personas que se encuentran en condiciones socio-econ6m1cas 

muy precarias y al establecerse el contrato de trabajo, s,á 

lo de palabra, la que definirá las condiciones de trabajo 

y salario ser& la patrona en la mayoría de las ocaciones.-

54. Ofelia Laureano fernández, .entrevista citada, 
SS. Teodora Platero Ram1rez, ~ntrevista citada. 
56, Entrevista a la tral:>ajadora doméstica. Plor Azucena 

Hinndetech, de la "Casa Hogar de .3ervidores Domésticos, A, 
C,", Cuernavaca, Morelos 1 México, 8 de Julio de 1985, 
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Si la trabajadora doméstica tiene oportunidad de esperar -

una opc16n mejor, no tomará ese trabajo,· pero por lo gene

ral se al'quilarán al primer pr-ecio que se les ofrezca. 

La posición de la Casa Hogar en su Bolsa de Trabajo.

tl~nde a equilibrar ambos lados, llevando a ·la pr~ctica -

los derechos de la trobajadora domés:ica y ofreciendo al -

mercado una tr~bajadora seria y profesional. La parte con

tratante, los patrones, por lo general son de clase media 

acomodada con solvéncia económica para pagar un precio ju;¡_ 

to por el trabajo doméstico en un tiempo determinado. En -

est~ a~pecto es intere3ant:e encontrar diferentes ·conceptos 

de limpieza 'en los diversos estratos sociales que seran -

los que determinen el número de d!as en que se reali~ar& -

el aseo y la jornada en la cual se permanecera. El trabajo 

que se realiza en estas casas es de aseo general, lavar y 

planchar. De acuerdo a nuestro sondeo se cuenta con los 

instrunentos de trabajo mínimo, de modo que ninguna de es

tñs trabajadoras tienen que enfrentaroe a aparatos compli

cados, como por ejemplo: un procesador de alimentos, un -~ 

horno mlcro-ond~s, etc. Los productos de limpieza que uti-

117.an son aquéllos del común que exi::ten en el mercado. 
> 

Las relaciones con sus patronas son variadas, y van -

desde la que declar~ llev.,rs<> !:Jaztnntc bien, hasta la tra

hajadora que considera no tcnec- muy ~uenas relaciones o la 

exiotencia de relaciones manipuladas. 
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El salsdo no se act•Jaliza ~n re.laci6n a las condicig, 

nes econ6mico-sociales de la ciudad, :~ino que se espera a 

que sea la trabajador~ misma quien se atreva a demandar un 

aumento en el sueldo, Existen varios tipos de salario que 

se tom~n de aclJerdo y en parte a la cla~c social. 

De aquellas que tuve la oportunidad de entrevistar en 

tres de un total de dete, se aprecia de una forma m'5s el!, 

ra cómo proyectan una irnagcn vigorosa que demanda un sala-

rio remuner~dor y que defiende sus derechos. 

Este apartado se fracciono en: El ?rincipio¡ Riesgos 

en el trabajo; Alimentación; Salario; Relaciones con los -

patrones y La Importancia del trabajo doméstico, escogidos 

estos apartados por su relnci6n con lo establecido en la -

Ley Pederal del Trabajo. 

El principio. 

La contratación de la trabajadora doméstica se sigue 

realizando como en· los tie'"'pos pasados. Las modalidades --

pueden sen las muchachitas que son traiihs por alguna ge!!. 

te o un fa mi liar dnl pueolo. porque "X" persona se las pi

de a sus papas para que le ayude, por anuncio en una casa, 

·por-que se alquilan en los ;-:-:ercCidos, 1~n las calles o en los 

parques. En nucstro3. días, si ~ien la contrataci6n se si-

gue llevando a cabo en conclicioncs sirni !.~res a las de, por 

ejl!mplo, el si~Io pasado, también sc, :1an dado lugares que 

inducen ·a la creación de o:l"as mod:.!lidades como la de una 
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Bolsa de Trabajo donde se establezcan los derechos que ga

rantiza la Constitución y la Ley Pederal del Trabajo desde 

1917 y 1931 respectivamente. 

11 5al! de la rrimaria como a los q:Jince y a -
los tres -ieses enipezé a trabajur ... r~i primer tra:
bajo fue con :Jna -.aes tra que hablo con mi ¡:iapá -
que trabajara con ella, por9ue e::;taba ~sperando 
un bebé. Así fue co~o e~~ece a trabajar con esa 
maestra ~n la Cürolina. l'.e paga han 2 rdl. (Su tr.2, 
bajo actual lo con:i-:•JÍ por medio de la Casa Ho
gar) El es Subgerente o gerP.nt~ del Sanco Bana-
mex, rni patrona tiene 1ma borJtique de ropa en r·~rt 
tamoros. Apenas er.pez6 con su negocio ahora que 
@n~ré a trabajar. Su casa es rentada, con dos r~ 
cá.marüs, dos baños, salü., comedor, cocina y aba
jo un estur!io 11 .57 

"Recuerdo que en aquel entor.c~s r.ie dieron SO 
pesos para que me vi ni.- ra pcica N'-xico. Co~segu! 
trahajo con unos ~Sp3"oles en la Colonia harvar
te, en Ja calle Quemada No. 53 1 entre Xola y Mo
r~na. Me fue tan mal cue rne tuvieron como secues 
traca, la Sra. r;u~ me "trajÓ a re~o~endar con e-= 
llos le dieron un,1 ~repina y no volvió por mi ja 
r.i.ás. El sr. era muy b1Jeno, la Sra. es rnexicana Y 
la mam~ de ella me trataron muy mal. Se arrove-
charon de mi infancia o de mi necenidad, porque 
yo tenia todo el mejor empeño en ap!"ender a tra
bajdr para ganarse ese dinero. Con decirte que -
rne pon!an a hacer cuatro recámaras, era un pasi
llote, una terra=a y el bai~o y todo f'lC poni-an a 
trapear hincada y luego las escaierñs, abajo era 
un "hall" donde ten!an la t.v., el conzultorio -
de la doctora, otro pasillote, la sala, el come
dor, el Gnte-comedor hasta que lleaaba a la coci 
na. E:n la cocino ¡¡,e '.ocaba lavar ti-astes, la es~ 
tura, vidr!oz y todo. ~e lavantaban a las 5 de -
la mañana para que lav,1ra el coche de la :ir-a. 

1 
-

el patio y barriera la calle. A las 6 ya ten!a -
que e~tar en la cocin~ ayud&ndoles a pre~arar el 
desayuno. Me gustaba, trabajaba mucho, pero me -
gustaba porque iba yo a ganar 60 pesos". 58 

57. Herlinda Su&rez Ponce, entrevista citarla. 
58. Ofelia Laureano Pernández, en:revista citada. 
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Riesgos en el trabajo. 

La responsabilidad de tener bajo su cargo una casa a-

jena y todo lo que en ella se encuentra es uno de los pro•, 
~ 

blemas serios que enfrentan las trabajadoras domésticaa y 

que conllevan un alto grado de profesionalización, Otro t.!, 

po de riesgos para la trabajadora dom&stica son los de sa• 

lud, por las enfermedades que se contraen en el desempei'lo 

de su trabajo y que no son re~onocidos como producto de é.!!. 

te 

"Dentro del trabajo los riesgos que hay prin
cipalmente es cuando un<1> se enferma, rorque ·esta 
lavando y lue~o lo milndan a planchar, luego rlue
len los brazos, También hay mucho riesgo cuando 
uno agarra la .licuadora, hay mucho riesgo en t2_ 
do, cualquier cosa que haga 1Jno''.59 

"Pueda romp"r algo, que vaya a dejaC" la estu• 
fa pC"endida o oue vaya a oxplotar o que se vaya 
a meter un rat€!"'o11 .60 

Alimentación, 

La alimentación es considerada en la tabulación del -

salario total, oficial o legal, en el caso de las trabaja

doras de planta, y para las de entrada-por-salida es uno -

de los servicios que se. conside<"a dehe prestar la casa a -

su empleada, Sin embargo, existen casos en los que la ali

mentaci6n para las tC"abajadoras dom~sticas es bastñnte de

ficiente y no responde a los requerimientos establecidos -

por la ley y nutricionales o también se niegan a darle de 

59, Teodora Platero Ram!rez, entrevista citada, 
60, Herllnda Suárez Ponce, entrevista citada, 
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comer. 

"No el suficiente, por ejemplo para desayunar 
se desayuna r!pido y para comer no dan el tiempo 
suficiente no se puede comer despacio sino que -
hay que comer rápido".61 

11 \'o dije que nunca iba a volver a M~xico, -
pues no me hallaba, lloraba y todo, pero volv!.
Tenla 15 dlas de estar en la casa cuando empece 
a notar que ya no me 9ustaba estar, extra~aba la 
comida, aunque fuer~ mal comida. Porgue esos es
pañoles son canijos, todo te limitan, te ponen -
dos tortillas, una telerita, una tacita de caté, 
poquitos frijoles. Si com!arcos fruta era porque 
nos la robabamos, porque no nos daban".62 

Salario. 

El salario es fijado por las patronas, y es ~n base -

al "regateo" que se puede definir un salario 11mejor", as! 

como tambi~n mejores condiciones de trabajo. Estas caract! 

r1sticas son propias de un sector de las trabajadoras do-

m~sticas, tal vez el m!s bajo, el más desprotejido. Tam~-

bi&n habra que aclarar que existe otro sector de trabajadg, 

ras que se contratan con salarios superiores al m!nimo de.l!. 

conocemos cual sea la dimensión de este sector pero pensa-• 

mes es pequeño, entre otras causas, por su calificación P.!!. 

·ra atender a una clase alta, sofisticada. 

Por lo que se refiere al salario mlnimo profesional y 

·todo lo relacionado a la reglamentación del trabajo dom&s

tico asalariado en la Ley Federal del Trabajo y en la Con.l!. 

61. Teodora Platero Ram1rez, entrevista citada. 
62. Ofelia Laureano Fernández, entrevista citada. 
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t1tuc16n, articulo, 123, esto ha resultado ser en muchos de 

los casos un conocimiento poco práctico que produzca bene

ficios a las trabajadoras domésticas, esto es, el ejerci-

cio legal de sus derechos ha sido r-rácticament.e anulado ca 

mo opción en su def~nsa. 

14A veces es lo qtH? ofrezca, ~ero porque uno -
pide eso y da ,us opiniones o sus explicaciones, 
porque es un trabajo Muy pesado y que se debe de 
reconocer y vale la pena lo que uno pide, Yo pi
enso pedirle los 18 mil".63 

"Ellas me dec!an ºYo ofre2co tanto", y como -
tenia mucha necesidad aceptaba, aunque no estuv.!, 
era de acuerdo. Pero muchas de las veces s~ me -
hacia un dineral, ya ·¡ue estaba yo dentro, y que : 
me daba cuenta de que tenla que gastar en mi, -
que tenla que darle a mi mamá al~o de dinero, se 
me hacia muy poco porque no me alcanzaba",64 

Relac16n con los patrones, 

Es muy fcecuente que se presenten ocasiones en las 

cuales los patrpnes caen en •ma intenc16n de manipuleo, al 

hacer de palabra una cierta consideración a sus trabajado

ras. Sin embargo, también es frecuente escuchar declaraci2 

nes de las trabajdoras domésticas en donde' se manifiesta .I!. 

na reticencia a· la familiaridad con sus patrones ya que -

los hechos contradicen las palabras, 

"Más que nada mal, porque ellos no consideran 
a uno, No consideran que uno tiene que pagar co• 
sas, que realmente es m~y poco el sueldo, no CO.!l, 
sideran eso",65 

63, Herlinda ~u&rez Ponce, r.ntrcvista citada. 
64, Ana Maria Baena Rodrlguez, entrevista citada, 
65; Teodoc-a Platero Ram1rez 1 entrevista citada, 
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"Yo pienso, a veces s!, no porque me traten, -
me llevo muy bien con la Sra. y tenemos cosas pe
sadas as! como una hermana, un poquito no mucho". 

. 66 

"Todos los patrones dicen lo mismo: "TÚ eres -
como de la familiaº. As! dice mi patron, pero yo• 
sé que lo dicen para que les aguante, porque no -
consiguen otra muchacha :;ue le pa9ue barato. Por 
eso dicen que yo soy como de la familia, pero eso 
es mentira".67 

Importancia del trabajo doméstico. 

Las trabajadoras de la Casa Hogar conocen la importan

cia que cobra el trabajo doméstico al interior de las unid!, 

des domésticas a donde van a trabajar, y en base a esto es 

como estan concientes de la retribuci6n econ6mica que mere

cen, ya que adem&s estan descubriendo que son trabajadoras 

compete. • Llevar a .la pr&ctica la con~rec16.n de esta re.!· 

lidad les tomar& tie~po. 

11 Es importante, porque nosotros desempenamos -
cosas qu~ ellas no to~an en cuenta, para ellas es lo 
lo más bajo. Uno dese~peña muchas cosas y con un 
sueldo ~ue no alcanza, por ejemplo, ellos en una
tintorer!a lo pagan en dos pantalones, el sueldo 
que le paguen a uno" •. 68 

11 Yo era de las personas que aunque no me dije
ran haz esto o tienes que hacer aouello siempre -
andaba' buscando que hacer. Me sent!a 1nc6moda, -
·Sent!a que algún d!a me iba a decir la patrona: -
"Por qué estas sentada o aco5tada7". Entonces, yo 
siempre me ve!a obligada a estar duro y duro con 
el quehacer; le daba más importancia al cuidado -
de su casa q>.ie ¡¡ m! mism¡¡. Aunque de hecho me ---

66. Herlinda Suárez Ponce, entrevista citada. 
67. Flor Az"cena Hinndetesch, entrevista citada. 
68. Teodora Platero Ram!rez, entrevista citada. 



preocupab• yo por. mi escuela casi siempre he •ido 
de·las personas que ha ido mal, iba de bajas cal.!, 
ficaciones, Y lue90 ellas no eran de las person•a 
que me dec!an: estudia, o que me dieran alientos, 
No 1 al contrario, mientras m&s las ayudaba era m,s. 
jor, pero nunca me dec!a estudia y ya descansa, o 
al90 11 ,69 

3.2.s. Trayectorias de vida. 

En las trayector.ias de vida se podr&n observar muchos 

de los resultados ya presenta'dos en otc-as 1nvest1gactones!f 

es decir, resaltan .elementos como la extracci6n campesina 

de las domésticas,' el bajo nivel escolar, madres solteras, 

cabezas .. de familia, con indices de vida a nivel de subsis

tencia, Lo que nos toca presentar.son las innovaciones que 

proporciona en sus vidas el rroye.cto cie organizaci6n de la 

· Casa Hogar. 

En estas entrevistas contamos con mujeres que vienen -

de: Yerbab
0

uena, Hidalgo¡ Tlalne¡.i&ntla, !::st .. .io <le M&xl.co~ -

Ciudad Juárez, Chihuahua; ~an Miguel Telelapa, Guerrero ; -

Distrito F'eder:al; Ciudad Serdán,' Puebla, de donde se evide!!. 

cia su gran movilidad geográfica y en este gran desplaza--

ml.ento migratorio se encuentra, como se ha dicho, una gran 

cantidad de .obstaculos en su or~an1zac16n, Con los datos o~ 
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temodos obviamos una problemática muy aguda.en su estruct,J! 

ra agraria que se ha caracterizado por expulsar un !ndice 

mayor de mi9rantes hacia las zonas industrializadas o tu-

risticas. En estos casos se observa como estas trabajado-

ras ·en un primer momento llegaron al Distrito Federal y -

posteriormente emigraron a Acuernavaca ante la dificultad 

por encontrar trabajo y el ritmo de sobrevivencia. 

Las dom6sticas de extracción campesina pos~en un Úni

co antecedente y ~xperiencias de trabajo, la realización ~ 

del trabajo dom6stico de su hogar y nu trabajo en el cam-

po. Sus padres poseen aµenas los primeros anos de la prim!. 

ria, si no es que eran analfabetas; sus hermanos y ellas -

mismas apenas alcanzan a cubrir la primaria. 

Tres de ellas son madres solteras, tienen de uno a -

tres hijos y escasamente alcanzan los 25 anos. Habitan en 

viviendas con los requerimientos m!nimos y su salario ape

nas les alcanza a satisfacer las necesidades de sus hijos 

principalmente. En este caso la Casa Hogar representa un !. 

livio al cuidar de sus hijos y proporcionarles una educa--· 

ci6n, atenci6n m&dica, y orientarlas en la formaci6n de -

los ni~os. 

Algunas de las ocupaciones que comentaron les gusta-

r!a re~lizar fueron: costurera, enfermera, secretaria, en 

un sal6n de belleza, en una oficina, cocinera o maestra, 

A excepción de una trabajadora, el resto cuenta con 
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familiares o parientes en la ciudad de Cuernavaca. 

Las entrevistadas confiesan no p!"acticar- actualmente 

algunas de lao costumbres o hábitos que tuvieron en su lu

~ar de origen, Si bien es cierto que resulta costoso para 

ellas practicar todo este tipo de actividades, por ejem--

plo: la celebraci6n.del d1a de muertos que implica una o-

frenda, comprar flore~ y cera y la claboraci6n de cierto -

tipo de st1me0tos, es algo que queda fuera de su alcance. 

Consideran que la s it'Jaci6n de la mujer ha mejorado -

en algunos aspectos, pero ~ue aún quedan elementos de so-

juzgámiento en otros térininos. 

Se logra explicar el C?ntexto social en su aspecto s.s, 

cio-pol!tico por parte de las dom~s~icas; es decir, presell 

tando un sencillo y breve panorama de lo que es la situa-

cibn ·social que enmarca sus vidas. Con esto se reconoce el 

trabajo que Carmen menciona''ª• sobre la explicación a los 

problemas de las trabajadoras dom~sticas desde otras pers

pectivas que superaran su mundo m~;ico y que supieran que 

no s6lo a ellas les sucede, sino que es producto de algo 

m&s complejo, del sistema productivo mismo. 

Tres de las entrevistadas presentan una mayor facili

dad de palabra para expres~r sus ideas, as! como una clarJ.. 

dad.de pensomiento, Dos de ellas tienen una estrecha rela

ción con la Casa Hogar; con estos ejemplos podemos conjet,!!. 

rar y como uno de los procesos m6s importantes de la Casa 

Hogar el progréso del establecimiento de las relaciones ell 
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tre &sta y la dom&stica, 

A continuación presentamos dos breves testimonios de 

vida en los cuales se muestran algunos aspectos de lo ant_! 

riormente mencionado. Para Flor A. salir ad!lante como ma-

dre soltera con sus tres pequeñas hijas significa un enor

me esfuerzo, ya que el salario que gana como doméstica no 

la ayuda, reflejándose en su angustia ante la vida, Ofelia 

por su parte, representa una trayectoria de vida dif!cil -

pero ya superada y en la actualidad con la perspectiva de 

organización en la Casa Hogar y en ella se nota por la na

turaleza de su carácter un fuerte sentido de la solidari--

dad, 

"Alla estoJba con las madres, cor.lo me dejaron 
en un internado y como estaba inválida, estaba 
sentada en la silla. ~o codla caminar, Dec!a el 
médico que fu~ un trauma' de cuando nac!. A los 
12 a~os empecé a ca~inar. 

?·:e violó el papá de mi hi io el .cirande, y des
pu~s me quer!a quitar al niño y me-vine para a-
cá, 
· A mi siempre me ha gustado aprender a escri-

hlr a ~&quina. No secretaria exacta~cnte, pero -
si manejar una m~quina o coser o cocinera. Salir 
de esto, porque si me pagan bar~to, 

Los problemas que tengo n11nca se me qui tan y 
aunque est~ trabajando yo estoy p~nsando en to-
dos los problemas, Trato de alejarme de ellos, -
pero no puedo, aunque este oc•Jpad!sima. 

Tenr.·•os que trabajar, porque! los ~ombres nos 
dejan con hijos y no se quiet"en hacet" responna-
bles, tenemos que serlo. 

(Sobra pol!tica) El PP.I no, ni el PAN, Yo di
go que si hubiera algun otro partido, Mientras 
halga otro partido que en verdad uno vea que es, 
votar!amos, pero menos por el ?RI y por el PAt:. 

(Sobre econom!a) Yo plenso que no vamos u sa
lir. Preocupan los hijos, porquP. nos está calan
do mucho, Los niños, la gente, lo cero que está. 



Yo digo que no vamos a salir, es por el rico, -
por los presidentes.que se agarran todo, e~los -
son millonarios, se agarraron el dinero de uno.
Y nos dejaron para que p•;aramos lo que ellos se 
llev3ron. Dicen que ~cheverria, Jos~ I.6pez Port! 
lle, Durazo, todos ellos se llevaron mucho dine
ro, por ellos estamos como estamos y más que va
mos a estar con este presidente porque ning6n -
presidente 'se le va a tener confianza, todos di
cen lo mismo. 

(Utilizaci6n del tiempo libre) Como no tengo 
t.v., ni en mi casa ni en mi trabajo me ·dejan -
ver. ~:e gustan las pelkulas ~ue han pasado aqu!. 
en la Casa Hogar, esas de por allá, de como está 
la represi6n, para saber cómo los reprime el go
bierno. Eso es lo que me gusta,.que hacen a uno 
que se sien ta más fuerte, con r:ias 1:anas de lu--
char, de enfrentarnos a los patrones. De ver c6-
mo andan ellos sufriendo, peleando por algo".70 

"Desde ni~a he sido trabajadora dom~stica; de 
la ~dad de 12 años anhelaba trabajar para ganar 
dinero, y poder ayudar a mis ~adres, pues eran -
muy pobres y hab!.a muchos hijos. ;.:i madre campe-· 
sina y mi pddre campesino, eran una familia de -
14; 13 hombres, sola:-iente yo era ;,ujer pero con 
una pobreza tan terrible, me desquiciaba ver la 
miseria que hab!a en la casa. Unas amigas más -
grandes trabajaban en M~xico y siempre que iban 
a ver a sus papás yo me emocionaba, anhelaba ver 
c6mo les llevaban cosas a ~us rnamás, mandado --
principal'!'ente, y yo d.,c!.a: "Tengo .-.;ue ir a tra
bajar a l~exico para traerle a· r.i mamá todo lo -
que le traen ellas y poder.me poner un vestido -
del que ellas ~e pon1an, unos zapatos". Logre -
que a los 12 años me dieran :·,«r'lliso, mi pap& se 
negaba¡ a pesar de 9ue ve!.a que no pod!a mante-
ner a tantos hijos el dec!a que no, que yo ten!a 
que estar en la casa, porque no toda la vida iba 
a trabajar en México, que algi'.in d!a ten!a que c~ 
sarme, pero con uno del pueblo y que si me venia 
para M~xico me iba a hacer "catrina", :iorqu~ as! 
dec1an antes. Entonces yo lloraba C>ara que me --
dieran pe:miso y lo logr~. · 

(Sobre la actual situación de l<> inujer) Por -
un lado veo que la mujer se est;,, liberando del -

70. Flor A. Hinndetech, entrevista citada. 
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yugo. Eso me da gusto, pero me da tristeza saber 
que todavía hay m11cha mujer que dice: "'io tengo a mi esposo y tengo que obedecer lo que 'l me d.!. 
e@". Cuando tú conoces algunas compa;,eras que te 
dicen que hay igualdad ~ntre el hombre y la mu-
jer, oue si yo tengo la obligación de hacer que
hacer "en mi casa también mi compa~ero tiene que 
ayudarme porque tiene la obligación, te da gus-
·ta. pero cuando te topas con otr-a compa~era que 
le dices: "Vamos a .hacer una fiesta". "No, es -
que no me da períniso". "Pidale permiso~'. ''No, es 
que yo tengo que estar en la casa con mis hijos. 
Si el trabaja toda la semena yo tengo que cu~~-
plir con mis hijos". Te da coraje, tu quisieras 
motivarli:!, decirle: "Despierta r.mjer,qque y~ no 
estamos en los tiempos de s:ntes", pcC"o si tu tr,! 
tas, te corta, por~uc todavlu creen que la mujer 
solamente naci6 para cargarse, obedecer al mar1~· 
do y cuidar a los hijos. Enton~es, ~ v<'ces te da 
gusto, ... ero por otro lado ves que aun falta mu-
c:ho".71 

Colectivo.Acción Solidarla con Empleadas Domésti
cas. 

3.3.1. Experiencias de las trabajadoras domésticas en el 
proceso de organizaci6n. 

Un cueotionario gu!a pareddo al que se aplic6 a las 

trabajadoras de Cuernavaca se utiliz6 para las dos entre-

vistadea de la Colonia Las Aguilas. Rosy prefir16 contea-

ter • estas preguntas de manera escrita. 

Desafortunadamente, sólo me toc6 la oportunidad qe e!!. 

trevistar a dos trabajadoras ya ~ue l;is dem&s hab!an ido -

dejando el curso poco a poco. Estas Clltimas trabajadoras -

actualmente se encuentran en el ~rupo de alfabetización 

71. Ofella Laurcano Pernández, entrevista citada. 
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del Instituto Nacional de Educaci6n para Adultos (INEA), -

ya no.en el circulo de estudios creado por el Colectivo, -

el cual· se vio absorvido por la deserción escolar pasando 

a engrosar el grupo de la Secretarla de Educación Pública 

asesorado por normalistas qu~ estan prestando sus servicio 

: social. 

3. 3. 2. De cómo llegaron. 

La primera forma de acercamiento en Las Aguilas por -

parte del Colectivo, como lo hemos visto, fue por el plan

teamiento de la alfabetizaéi6n y educación primaria en· un 

circulo de estudios creado y orientado hacia los intereses 

y espectativas de las trabajadoras doméstlcas o de un sub

gru~ de estas. 

"Pusieron un anuncio en la puerta de la igle
sia. Yo vine a misa de 11 y vi el letrero, pero 
no vine a ver sino que la Sra. vio el letrero y 
cuando llegó a la Casa me dijó: "Oye Vico, en la 
iglesia dec!a que iba a haber primaria para adu,l 
tos, y se me hace que est&n inscribiendo porque 
vi a una se~orita rubia ahí-sentada, as! que a-
rreglate y ve a ver y fue Rosy quien me inscri-
bi6 y la Sra. fue la que dij6 que viniera a la -
escuela". 72 

. "Por medio de una amiga que me invitó a se--
guir estudiando".73 

72. Entrevista a la trabajadora doméstica Victoria Diaz 
Roldan del "Colectivo Acci6n Solidaria con Empleadas Domés 
t1cas" 1 M~xico, D.F., 8 de Octubre de 1985. -

73. Entrevista a la trabajadora doméstica Roay Mendoza 
del "Colectivo Acción Solidaria con Empleadas Domésticas", 
México, _D. F'., 27 de Octubre de 1985. 
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lle c6m~ se fueron integrando. 

~n este caso la integraci6n se di6 de una manera uni

forme.· Las trabajadoras domésticas ingresaron porque que·.~ 

r!an estudiar, superarse, resolver problema• elementales, 

dom6sticos, etc. Cabe hacer aqu! la siguiente reflexi6n en 

relac16n a las concepciones que pienso tienen las clases -

populñres, en este caso especifico la doméstica sobre la .! 

ducaci6n. Esto es, cuando alguien se dedica a estudiar, lo 

hace en serio y con una gran responsabilidad debido a las 

p~cas posibilidades que hay para hacerlo. El proceso es, -

estudiar para ser algo mejor, para tener mayores ingresos 

econ6micos, utilizando la ed•Jcaci6n como un elemento de m.e, 

vilided social por el tratamiento que se le ha dado ante-

riormente,. 

Estudiar y ser conciente·de su realidad es algo con-

junto, pero la presi6n econ6mica es tan grande que el est_!! 

dio se vuelve un objetivo primordial y vital en su desarr.e, 

llo personal pudiendo, por esto, dejar dé lado esp~ctati-

vaa políticas.en su fo;maci6n, Por otro lado ex~sten obje

tivos que aolo contemplan la satisfacci6n de necesidades -

mínimas indispensables como saber leer y hacer cuenta• pa

ra lo m&a elemental. As!, a mi parecer concientizar parti

endo de la educac16n como proyecto, es con algunas trabaJ.!. 

doras domésticas una tarea pesada en ocaciones poco exi.to

sa a corto plazo y que puede llegar a desestabilizar pro--
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yectos si de antemano no estan bien definidos y enriqueci~ 

dos con otra'ser1e de actividades. Esto no significa de -

ninguna manera que deje de ·ser válido como motivo para un 

trabajo pol!tico. 

Otro elemento que insidir!a en la organizaci6n, tan:::.-

drh' que ver con. la .cultura, la idiosincracia de la gente 

del campo. En este caso lo venos reflejado en una actitud 

semejante a otros en los que el campesino, y citamos esto 

porque la extracci6n de la dom~stica es en su mayor!a de -

comunidad rural, cuando se vuelve jornalero u obrero y ti

ene dinero suficiente o necesario para subsistir, de acue.r. 

do a su calendario de vlda 1 tiende a alejarse, a dejar el 

trabajo, contentarse con eso y en este eje de sobreviven-

eta estructurar su vida, sus aspiraci6nes. Puede darse una 

relaci6n semejante en las necesid·ldes intelectuales de las 

trabajadoras dom&sticos, Cuando aprenden lo necesario y 

consideran no indispensable terminar la primaria, junto 

co.n una relaci6n social, o se ve limitada por su ciclo ec,a 

n6mic.o 1 tiende a abandonar su educaci6n, Otro elemento pa

ra comprender la realidad es que se trata de un sector al 

cual hist6ricamente no se le ha caracterizado y proyectado 

por su car6cter ,intelectual sino mSs bien por un mundo en 

el que se permite fantasear, donde el patron se enamora de 

ellas y las saca de trar.ajar, cerrando é~to en la vida 

real muchas posibilidades de superaci6n intelectual, 
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11Porq1Je, no sab!a yo nüda y cuando iba al me!: 
cado !~ ten!a que ptdir a lo5 ~uchachos que me -
hicieran 1~ cuenta de todo lo ~ue hab!a comprado 
?ara ~oderla entregar a l~ Sra. Y eso fue lo que 
hizo que yo me anir:.:ra a ·1enir f)Ur1 qui:: aprendis 
ra y que no tuvi~'ª que andar diciendo que por -
favor ,..e hlcieran las cuentas, :':·Or eso me anime. 
Para superarse un poco más, para vivir m~jor o -
algq asi".74 

''Porque quiera superarme y porque ya me cansé 
de que ::iempre hagan menos a l•w muj~res. Porque 
no quiero seguir trabajnndo en lo mismo y quiero 
saber más y no quiero vivir en la ignorancia". 75 

3.3.4. Criterior forjados en su in3tancia socio-política 

El material sobre estas experiencias no es muy exten~ 

so, pero estas dos posiciones permiten aprecinr, no con---

cluir 1 pero si conjeturar algunos elementos al respecto, -

en pri~•r& instancia que la situaci6n econ6mica del hogar 

en que labora una trabajadora domés,ica repercute en su -

con~trucción ideológica, ade:ná~ en la injerencia de otros 

factores como la edad, el estodo civil, los hijos, todo e~ 

to conjunto al proyectar espectativas de vida. En el caso 

de Vico, a diferencia de Rosy-, ella es una de las pocas -

que tienen todas las prestaciones corno tr~bajado~as. 

Observamos como la labor Cel Colectivo fue aprovecha

da por Rosy, quien en condiciones advc~sJs continúa estu--

diilndo, aspi.r-a a ser algo '"'~jor, po.;ee !lna Vi!::ii6n cr!tica 

de la rnalidüd, =e su condición de mujer y trabaja·~ora do-

méstica. 

7~. Victoria Cíaz ~., ~ntrrvista c!ta~a. 
75. Ro!iy ::,..ndoza, ... ntrevistñ r.itilda. 
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El principio. 

Parece se logró una buena din&mica de trabajo por pa!,. 

te del Colectivo para el estudio, crear conciencia de ser 

mujer y trabajadora dom~stica. 

"Nos hablaban de las convivencias. l:'o no pude 
ir, fueron al Museo de Cera, de Antropolo91a y -
hac!an convivencias. l:'o fui a una nada más que -
quedaban aqu! por la calle 17 o en la calle 13, 
ya no me acuerdo. (En su relación con el Colect,!. 
vol Con las maestras muy bien, me sent!a muy a -
gusto, muy bien con todas, con llora, Ana, Rosy, 
Barbara, Mary".76 

(En su convivencia con el Colectivo apunta ha 
ber aprendido). "A defender mis derechos como _-;: 
trabajadora. A ser respetada. No lo he 'logrado -
por complr.to 1 p~ro voy a seguir luchando por mis 
derechos".77 

El vinculo 

Aqu! se aprecia cómo no se pudo ejercitar o tal vez ~ 

tern'oinar de elaborar un vinculo extra y permanente que COJ!l 

binara espectativas ligadas a las actividades organizati-

vas del Colectivo. 

Son muchas y muy variadas las razones por las cualea 

tanto dom6st1cas como feministas se fueron alejando, lo -

cierto es que la elaboración de intereses que vinculen a - · 

ambos sectores -como parece ser- deben ser mayormente tra-· 

bajadoa. 

"Rosy nos dijo que ya no iba a poder venir a 
ense~arnos porque la much4cha que le cuidaba a -

76. Victoria D!az R., entrevista citada. 
77. Rosy ~;endoza, entrevista citada. 
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Q las ni~as se iba a ir y por ~oo no iba a poder 
pero si ~uer!a~os que ella nos diera las clases 
q1Je fuerar.1os a su casa y noso~r-os 9u<!damos ~e r!_ 
solverle y nunca fui~os. Ana despues me habo por 
teléfono, ~ue ib• a lleg'r tnl dla, rero no vino 
y ~tes de entonces. ya no vienen¡ .Y Nora, pero no -
nos venia a d:ir sier'lpre. i~ot"a daba en San Jacin
to por ~so aqu! no pod!a venir y a Sarbara se le 
rr.urio su es:->oso por eso tuvo i::ue i:r-abaJar y ya -
no nos pudo venir a v.-. r 1 y Mary es la unica que 
ha est:ldc con nosotros. Yo creo que porque nos -
tiene lástima o consideraci6nJ o una amistad, o 
porque le da pe~a dejarnos, solo ella sabe. 

(Sobr-c la~ trahajaOor'·S domésticas) Es lo que 
yo no :.:{:; en princlr:iio 11-=g.·ron ba.5tantes, pero 
después ya fueron poq•Jitas, poquitas hasta hace.t, 
se noda. A Rafnela le pregunté, me dij6.que por
que ya no la dejaban venir, pero a las otras no, 
nunca las vela yo".76. 

"Desaparcci6 porque algunas 5e casan, otras -
po..rque se embarazan, o~rcs porque no le ven nin
gún caso para se0uir e~tudiando. Una por una o -
dejaron de 1r o iban ~ veces s! otro no, hasta -
que dejaron de asistir".79 

La cohesi6n 

Una de las tareas más dif!cilcs es la creaci6n de es-

pacios y lu0ares en donde las mujeres dedicadas al trabajo 

dom~stico puedan interca~biar ideas y ejercitar la solida

rid;d, dada la extromada diversidad y atomi~ac16n de las -

trabajadoras, y esto es decisivo en la caracterizaci6n del 

enfoque que al. trabajo de organizaci6ñ·se le va a dar en -

su realiza.:i6n. Las mujeres del Colectivo optaron igualme.!!. 

te por una Ca~a como en Cuernavacu como p•Jnto de encuentro 

78. Victoria O{nz «., entreviota citada. 
79. Ros y i·:endoza, en: L':'Vl5ta ci tarja. 
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ya que las reuniones en el local prest,,do por la iglesia -

no era lo idoneo pa~a la convivenci~ de las mujeres, en -

las cuales se observa.ba ~na :ran -:lispcrsi6n e indiferencia 

"Con una es la que veo más, se llama Rafaela, 
De vez en CU·"'l.ndo se ~one un f.le!"cado los domingos 
all~ por la Luz y f'ur·na, al que voy rara vez, y 
nos encontrarros ahí. Y. entonces ya le pregunto -
que si sigue e,;tudiando y me dice que _-ya no",80 

"Rosy en su c~so dice haber hecho amistad con 
algunas de s1.Js compañeras, pero que se frecuen·
tan poco por !alta de tie~po 1'.81 

E:l·interés 

Como se dccia anteriormente, la superaci6n personal -

por medio de la educación fue de los ~rincipañes bojetivos 

a conseguir por parte de las ~rabajadorfls domésticas y por 

el deseo de cu~biar de e;pleo. Estos f'Jü!"'on los motores --

que pusieron en ~archa el inter~s. El trasfondo ~ol!tico -

de este proyecto purece ir apurej.}.do a la consecusi6n de -

enmiendas en la mejor!ü de un stñtus social y Ce un cambio 

en el papel d~ las dom~sticas, Reflejado -en· la superaci6n 

d~ la ocupación trahajadoras dom~stlcas por otra actividad 

o con un mejor sueldo y ~ayeres prestaciones as! como un -

compor-tar:1i1mto diferente de la mujer dom.;stica frente a. su 

patron, su actividad, sus com¡:>añeras, etc. 

80, Victoda D!oz R, entrevista citada, 
81. Hosy ~endoza, entrevista citada. 
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"Yo creo que ya no quieren estudiar, ya no se 
quieren !:U;>erar, o no les dan permiso en los tr,!. 
bajos, o las patronas salen e al~una cosai• digo 
que por eso no vienen. Yo sigo ~arque a m me -
gusta estudiar parn aprender un poquito m!.s, en 
primera, y en se9•Jnda me obliga la .:it"a. Me dice 
que tenga que venir y que tengo que seguir con -
la secundaria. ?arque dice que soy su obra 11 .82 

"(Canside~a que actualmente siguen Vico y e•
lla l Porque nos gusta y queremos superarnos, a-
prender más. 

(Sabre sus estudias). La importancia que le -
doy es que nosofras las muleres tenemos derecho 
a la educación y no nada mas para trabajar lim-
oiando una casa, cuidando a los hijos y servirle 
á1 marido. Nosotras también tenemos derechos y -
na nada m~s los hambres, porque me he fijado una 
meta y na quiero ser l.o que ahora soy y quiero -
un empleo mejor 11 .83 

La propuesta de sindicalizaci6n· 

.una amplia argumentaci6n del parque es necesario un -

sindicato para las trabajadoras domésticas no rue present!, 

da. Y es que no vamos a encontrar los grñndes discursos al 

respecto por la que debe~os aprender a leer entre lineas.

Sin embarga, las mujeres estan cancientes de que hay que -

seguir agrupadas y por la defensa de sus derechos. Una de 

las tra':.ajadoros domhticas dec!a algo que no.solo estar~ 

lacionado con ellas en.cuanto al logro de sus objetivos se 

refiere, sono que también alcanza a las r.l'Jj«res dedicadas 

a esta labor, y es la idea de ºechat"le ganas" a toda acti• 

vidad que se emprenda. Desafo,,-tunada,,ente la :iujer no ha -

sido cduc.oda ~n la can~uist1 de abjéti·•o" y la lucha por -

.. ,82._Vic~oria D!az R., entrevists citada. 
83. Rosy Mcndo~a, entrevista citada. 
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los 109ros, otras metas son las que han sido exaltadas en 

el ideario del ser mujer. 

"De acuerdo a la idea de la sindlcalización.
Ahorita pronto, pronto, no, pero ccn el tiempo -
se va a lograr. Yo digo que, pues echarle ganas 
y no venir 1Jn C!a y ~l ot:-o jucv~s ya no. 31 Vi,!;. 
ne dos d!~s por semana, al o:ro d!a no VPn!r, yo 
digo, si viene uno es. para terminar, no? Porque, 
para c:¡undarsf! a medias para ese caso no viene u
no".84 

"Pues me parece 91Je ser!a lo mejor, tal vez -
asl se r.os respetaria como trabajadoras, como se 
res humar.os conio ellos, y también nuesi ros dere= 
chas como tra~ajador·"s".85 

3.3,S. Desempeño en su trabajo 

En esto3 jos casos se aprecia clar~mente como un tra-

bajo domés~ico realizado en el seno de un hogar pudiente -

de la colonia L<1s Aguilas le permite a su trabajadora un -

mejor salario, prestaciones, posibilidad de estudiar y una 

forma de apreciar la realid~d. 

Del o:ro lado, el caso de Rosy, trabajandorcon una fJ!. 

milla de clase media en la colonia Roma, la cual no tiene 

completamente cubiertas sus necesidades econ6micas no pro

vee a su trabajadora de un salario suficiente y las prest!!, 

clones minimas. La relaci6n trabajadora--patrop se encuen

tra aqu! violentada, Las condiciones tan distintas entre -

s! nos permiten apreciar la diferencia de ideolog!as entre 

las mismas trabajadoras domésticas dentro de del;eroiinado -

84, Victoria D!az R, entr~vista citada. 
85. Rosy ~endoza, entrevist~ citada. 
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status· social en la gran ciudad, y el criterio de los y --

las patronas. En una clase acomodada uno puede ver la gran 

selectividad para la anignaci6n de actividades a sus trab!, 

jadores domésticos y por el otro lado suceóe todo lo con-

trario, es decir, un~ sola trabajadora dom~stica es quien 

realiza una gamo enorme de labores. Como ellas mismas lo -

dicen, son: secretarias, ~ensajeras, cocineras, recamare--

ras, nanas, damas de compañia, escuchas, pa~os de lagrimas 

etc. Y ante todo esto las nunca r•,conocidas porque su la

bor es la que no termina, el crabajo invisible, la labor·~ 

.no valorada. La clase media es la que rnayor contrataci6n -

de trabaja,:oras dom~s ticas realiza y es el grupo hacia el 

cual se han encamin.-"do los esfuerzos en la organizaci6n. 

"Recamaras son tres, el cuarto de estar, el -
vestidor, el bañito, la lavander1a, el asoleador 
y el cuarto de sala de nosotros. La planta baja 
son el cor.i.edir, una sala, otra sala, otr<l sala, 
i!!l "hall", una biblioteca, el antecomedor y el -
medio ba~o, 1~ cocina, los cuurtos de servicio, 
el garage y el jardín. Yo soy recamarera y atie!). 
do a la Sra. En el cuacto ~e l!!Star hay un galli
nero que lo sacudo c,da 8 d!as y aspiro. Sacudo 
las cortinas, las lavo cada 3 meses, lavo y pla!l. 
cho muy poquito. Las sabanas se van a la lavande 
r!a, los trajes, las c~misan, yo nada m&s lavo = 
la ropa interior de la Sra.~ as! como fondos, -
di!!l Almirante los pa,uelos. En la Mañana me li!!-
vanto a las 7:30, la "'"sa la.!l,ejo ya tendida dl!!s
de "'" la nochl!!. CaHento, en lo <;ue llega el co
cinero, el a9ua paro el té, la leche y ya una -
Vt!Z que bajan a desayunar, desay•.ma:"'·OS y lavamos 
los trastes. J\".e subo, de5h·:.~o las C·"ií"1an, abro .la 
casa p~rn quf' se ventile y 11n lo -:;·1~ ellos estan 
bañandose yo estoy tend!Qndo las c~mas. Jacudo, 
si tengo que pílsar la aspir~dora, ~ si no nada -
más sacudo y lavo lo3 baños; :::1.espues sacudo el -
c~artito de noJotros, lavo y plancho. A medio --
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d!a el camarero pone la mesa y le ayudo a lavar 
los tra3tes, que son bien poquitos, Para las 4 -
de la tarde ya· acabamos y tengo la tarde libre.
(Le pagan) 20 mil. 

(Puede ahorrar) Porque todo lo tengo pagado y 
lo que voy ganando lo estoy ahorrando en el ban
co para mi vejez. 

(Sobre su relaci6n con los patrones)· Siempre 
me deja su lavabo muy limpio, no le gusta dejar 
su ropa tirada, lo levanta todo, zapatos, todo. 
El Almirante lo mismo, su ropa la lleva al bote 
de la la'vanderia. . 

(Si se siente de la familia) No, aunque dicen 
que como ya tengo muchos años, soy como ,·de la f!!; 
milla, pero yo no me considero por,ue se que no 
·to soy, aunque tenga muchqs a~os de estar con e
llos",86 

Cuando Ros y lleg6 a h. ciudad "ya ten!a trabajo" 1 an

teriormente hab!a trabajado como."Empleada doméstica", Su 

primer trabajo lo consigui6 por "La señora con quien trab~ 

jé fue a mi pueblo buscando una trabajadora doméstica, y -

me pregunt6 que si queda trabaJa.r y as! fue como empec' a 

trabajar aqu! en México", Comenz6 a trabajar en la Colonia 

Del Valle, desde que. lleg6 dice "He trabajado consecutiva

mente porque me gusta ser independiente y· porque q•Jiero a

yudar a mi familia", Su actua1·emrleo lo consigui6 "por m.!_ 

dio de una amiga". Sobre sur. actuales patrones dice que se 

dedican a "~lla diseñ,acora grafica y el .. , "• Ellos viven 

en la Colonia Roma,.en un departamento rentado en el que -

"hay dos recárraras, un estudio, dos baños, sala, comedor, 

cocina 'i cuarto de servicio"' en donde su trabajo es "ha--

86, Victoria D!az R., entrevista citada, 
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cer rec'&mans, cocin,ar, lavar, planchar, cuidar ni/las, S!

me dan tiempo "uf'iciente para tomar mis alimentos pero no 

tengo ·ningCm descanso". Actual.~ente gana $18 1 000.00 y su -

salario lo decidió "La Señora". Las r<>laciones con los pa

.tron.es "Son comprensivos, p<>ro hay •Jn momento qu~ no s6 •

que les pasa y empiezan a ser d'spotas conmigo, incompren

sibles". Su patrona no ayuda en ninguna labor al interior 

de la casa. A la pregunta de si ha recibido maHrato eser.!, 

be: "s!, cuando exijo algún derecho". AntP. esta situación 

su patrona reaccionó "muy enojada pero segun !!llas siempre 

tienen la razón". Las relaciones con los hijos di! ellos d! 

ce que son buenas. A la pregunta de si se considera de la 

familia "No, en ningun momento aunque ellos lo digan por-

que si eso fuera verdad, no me har!an trabajar mucho ni -

muy tardeº. 

A Ros~ la han llevado de vacaciones pero ella dice 

"m" llevan pero no a pasear sino a cuidar niños y hacer la 

limpieza", Su lugar de comer es "En el antecomedor". Su h.!, 

· bitación "se encuentra dentro de la casa", no tiene baño -

propio, s! tiene agua caliente, no ti!!ne los muebles nece

sarios, con alc¡unas. facilidades para estudiar, a veces .le 

dan permiso·para salir, 

A la p:;egunta de si'le gusta su actual empleo dice: -

"no, porque me gu5tar!a algo mejor y también por;que a una 

trahajador-a doméstica la hacen mP.nor 11
• Considera que su --
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t'rabajo s1 es importante "porque siempre esta limpia", se ,... . .. . \ 

refiere a la casa. s! le gustar!a cambiar de ocupaci6n, en 

algun_ trabajo como_ "conta_dora, maestra, doctora,. 1icencia-:

da11, s610 le han dado aguinaldo .algunas veces y ningu~a -

prestaci6n, Considera que no se le trata como una trabaja 

' dora dom~stica: "no, porque no respetan ningú_n derech~"· -

Si alguna .. vez tuviera un problema, ella exig_ir!a una 11 in-

dam(;izaci6n11, 

3, 3,6, ·.Trayectoria de vida. 

Se observan- caracter!stica's semejantes al resto de -

lH tr.a~ajedoraa. Para Vico el momento duro en su vida,pa

rece:;haber pasado, ya que su 6nica hija es grande, casada ·, ;• 

y no tiene-que.mantener a nadie por lo que, como,ella 4i--

ca·, no gas~a en nada mt.s y le queda dinero para _ahorrar, A 

diferencia de las dom~sticas de Cuernavaca, Vico' re9resa -

constantemente a su pueblo y practica sus costumbres segu

ramente porque. tien!! estable su s1t~ci6n econ6mica· y cuen

te con el apoyo dt su patrona para sus estudios, 

. En Rosy la ·sobrevivencia ha sido dificil, ya que Sil' -
. ··, 

salario lo dedica a varias cosas, pero a6n ad ella es una 

persona gue piensa en ayudar a las demt.s, logrando expre-

••r aolideridad, 

"Me vine para ac&, En primer lugar mi familia 
era muy pobre y nosotros quedamos h•Jerfanos muy 
chicos, Ayudamos a mi herr'.ano, en el campo a sem 
brar y el se cas6 a los 16 a~os y era muy duro = 
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mantenernos a todos, porque cuando mi papá se m,!! 
ri6 est~bamos todos en la ca"ª• ninguno se casa
ba y él se hizo cargo de nosotros. 

(Sobre el D. F'. co~~nta) Muy grandota yo no -~ 
pensaba que fuera usí de enorMe, este mostruo de 
ciudad, ya decla que ~ra peque~a como Veracruz, 
pero no, cuando voy viendo¡ pero vela y vela y -
no acababa de verla, Cespues me arrepent!, pero 
ya que le voy a hacer, ya P.stoy aqu!, ya ni mo-
do. Los ~rim~ros días va ext~anaba porque hacía 
mucho f rlo y allá no h~ce y por c·so l!S por lo -
que yo me sentía rara y l':'lC enferr::e de laJ angi-
nas, que se me pecaron las dos bolas, una cosa -
horribl~. Despu;s-me fui co~poniendo y adaptando 
a1·c1ima y hasta la fecha aqul estoy dando gue-
rra. 

(Sobre su fa~ilia) Somos 9, 5 mujeres y 4 hom 
bres y ~i maMá 10. De mis her~anas ful la terce:: 
ra y de mis hP.rmanos, soy la c:.iarta. :--~! mal'flá no 
sabe leer y ~i vap! no se. (Sus her~anas) nada -
más e~tudiaron la primaria pero no la terminaron 
Con ~i hermana demoré una temporada, porqoe lue
go me casé, pero ~e descasé otra vez, y entonces 
volví con ella a la casa pero como me trata~a -
mal tuve f7Ue hu:•car otro trabajo. 

(Si cambiar1a su actual trabajo) Si zup1era -
más, si tuviera una cat"rera tal vez s!. A mi me 
gustarla ser ~nfermera. 

(Sobre sus costumbres) Todos los anos voy por 
que tengo 20 días al a~o. Acabo de salir de vaci 
cienes, pero me voy en noviembre otra vez, el 31 
de Octubre para el pri~ero y el dos estar allá y 
vamos al pante6n, llevamos flores, prendemos ve
ladoras, rezamos un rosario porque va toda la fa 
milia. Vamos como a eso de las 10, arregla~os !i's 
tumbas y rezamos un ratito y nos regresamos. 

(Sobre las trabajadoras domésticas) Algunas s 
se me me figuran que s! son abusadas pero otras 
me parecen un poquito tontitas y ah11san de <'lllls 
S6 les ayudar!a, como no, en lo que cabe en mia 
poaibilidadH. 

(Sobre la actual situaci6n de la mujer) Ya se 
ve que estamos esudiando muchas y antes no, an-
tea nada m'• estaban pegadas, bueno las del ran
cho, a los hijo• y al marido.y al metate y ahora 
ya no".87 

87. Victoria D!az Roldan, entrevista citad•• 
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Rosy lle96 hace siete a1'los, ha trabajado en cinco lu

gares distintos, se 'lino "por faltii de dinero y porque so

mos muchos hermanos", Anteriormente ya habla tr"bajado, Al 

llegar a la ciudad "me parecla preciosa, nunca h•bta visto 

algo as1". Sus papas estudiaron hasta el segundo de prima

ria y dos de sus hermanos hasta quinto y tercero, Para e--

. !los desea lo mejor "porque no me gustada c;ue sufran hum.i 

llaciones ni que los hagan menos". ~u solario lo emplea -

"para comprar ropa, zapatos, libros y también le doy a mi 

familia", No practica costumbres de su pueblo "no, porque 

casi no he vivido ah1 1 siempre he estado en otros luga--

re•"• Sobre el resto de las trabajador~s dom~sticas dice -

"pues por lo que me he dado cuentil es que nin9un tiene re.§. 

peto para con sus trabajador•s; aderás también es falta de 

respeto cuando la cd tican c6mo se viste, cómo habla", 

Respecto a la educación para la mujer ailade "la impo.r 

tancia que le doy es que nosotras las m'Jjeres tenemos der~ 

cho a la educac16n y no nada m&s para trabajar limpiando -

une cesa, cuidando a los hijos y servirle al ;nacido, Noso

tras también tenemos derechos y no nada 1n~s los hombres".

Ro1y ha seguido estudiando' "porque me he fijado una meta y 

no quiero ser lo que ahora soy y quiero un empleo mejor", 

Sus perspectlves hacia el futuro son "seguir estudia.u 

do pare aprender mAs y ayudar a los ~ue no aabEn leer ni -

escribir, Pienso que de esa man~ra los ayud~r!a para que -
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sepan que hay m&s cosas por hacei:- y no nada m&s ti:-abajar -

como ••clava". 

3.4. Reflexiones para otras trabaja~oras domésticas. 

Por C.ltho, las muj,.res entrevistadas han sido pues-

tas en relac16n al resto de las trabajadoras domésticas. -

Se les pregunt6 si desear1an mandar un mensaje o alg6n co

mentarlo a las domésticas y esto fue lo que contestaron, 

"Quisiera remontarme a rr.i experiencia como m~ 
jer, madre, esposa. He adquirido mucha confianza 
en m1 misma y esa confianza ld voy a reflejar na 
s6lo can mi familia sino c~n mi compa~ero, las -
compañeras y con toda la c:iente. vlcen: 11 El que -
es buen juez por su casa empieza 11

, l.Cómo tratar 
de entender a las compan~ras y concientizar si -
na hemos empezada par nuestra casa? Lo ~ue no -
quiero, y creo que las c~mpañerdS tampoco, es -
que nuestros hijos seQn los futuras trabajadores 
dam~slicas. Tenga un hijo y no quiero crear un -
macho, sino un campoñero "'"' entienda que las l.!!, 
bares de la casa y las demás se tienen que com-
partir con la mujer. A m1 me ha costado mucho en 
tenderlo y ponerlo a la pr&ctica. Para él no es
fáci l entender que tiene la misma obligaci6n en 
la casa que nosotras, y que ti~ne que lavar los 
trastes, el bano, tender su cama. Que las niñan 
en ningun mo;r.ent·o v~n a hacerlo como ~l q 1Jiere, 
las niñas que tambi•n entiendan 1u- s"r nl~o no 
es el privilegio. Antes yo era de las que ten1an 
que servir al maddo, pedirle per<T'iso hasta ¡.'>rü 
ir • la esquina. No t!S porque me haiga liberado 
ni tampoco quiero una liberaci6n ast, quiero que 
se respt!ten mis derechos como mujer y re3petar -
los suyos. Por ejemplo, en la casa compartimos -
el trabajo. El domingo ~l sabe que l~ toca hacer 
la comida, ir al mercado y entre !ie1nana hacer el 
desayuno; si no hay tortillas ir a traerlas, ¡oe
ro me ha costado much!simo. -uando las compa1~e-
ras pasan y lo Vt!n qu~ est& lija~do, se volt~an 
para no reirst! 1 no lo hacen por burla "Ay, que -
bueno que lo puso a cocinar", rntonces digo "Oj~ 
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la y que todas las compaíl<-ra:: lo p.Jdieran hacer" 
porque ·.oda:; tenemos la doble jornada y no es a
gradable despu~s de rea!i::ar un trabajo l!l'!<Jar a 
alzar todav!a la casa y cocinar y lavar, A nivl'!l 
de las compañeras del equipo s! SI'! da, pero con 
las trabajadoras no, Ellas est~n haclendo todo -
lo posible porque los ~iños vayan cambi .~do por 
medio de la capac.itacion y de lo que estan apren 
diendo. :ail'lo ellas dicen: 11 tJo queremos machos, -
estamos hartas de ellos, no vamos a crear ~a--
choa, vamos a c.:rear compañeros" 1 y a 1mque toda-
v!a no se loora digo: 11 Hijole, C'Jando ya todos -
estos ni~os sean granc..,s, va a ser diferente de 
corr:o vivimos ahora".88 

11 Las que no saben de la casa Hogar para mi es 
muy importante que supieran, porque a.si todas o.r, 
ganizadas podr!amos exigir derechos que estamos 
dejando pasar, por ejemplo: d~ no trabajar mucho 
tiempo, que nos pague más, qiJe no estei:os ton e~ 
plotadas y derecho en que no votaran tanto por -
el PRI, por el gobierno, sino por lo que nos con 
venga. kealmente no se lleva a cabo porque siem
pre el PRI promete y dice cada cosa y llegamos a 
caer a lo que él dice, A m1 me gustarla que to-
das estuvieran concientes di'! ~ue no nada m!s el 
PRI puede, que hay organizaciones qUI'! deveras -
ven por et' pul'!blo",89 

"Que se unieran con nosotras para lograr lo -
que estamos luchando, Y si no tienen trauajo o -
qu~ no tengan guarderl~ o tengan ninos y no ten
gan a donde dejarlos 1 que los Lrajeran aqui, no 
es cara la cooper<cion que se da y, aparte de e
so recibimos talleres y pr~cticas para defenddr
nos con las patronas, para educar a nuestros hi
jos",90 

"Yo digo y s!, ya lo he estado empezando a h.§!. 
cer. Me voy por las colonias y les "mpie,•o a de
cir, e platicar que no ·1oten por el •'RI, qui~ por 
favor ya abramos los ojos, Trato d" ~xplicarles, 
pero como no tengo m,i<-ha fa-ili·fad de polabra, -

88, Carmen Reman, r.ntrev~sta citada, 
89, Teodora Pliltero Ramirez, entre•tista citada. 
90, Herlinda suar"z !'once, entrevista citada, 
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me da mucho trabajo explicarles. r.ntonces yo di
r!a que h1c1P.ran lo mismo, 1:¡ue l'!s rfijttran a ¿¡,us 
•mistades qu~ se levantaran para qu~ nos uniera
mos m&s 1 para que juntar:-::1mos mAs gente". 91 

"Lo que he podido ver claramente, con conch•!.!. 
cia, es la colocación pard las trabajadoras. Pa
ra las madres de familia, los hijos que llev~rs~ 
los al trabajo, o que no puedo tr•bajar porque -
no tengo donde dejarlos, sino que h ca.a llogar 
cu<>nta con una guarder!u y como yo les he dicho 
a muchas, se lea da buen trato a los ni~os. Es-
t&n muy bien capacitadas las muchachas pñra ate.!l 
derlos. Que ven9an aqu! a hacer su solicitud o a 
formar parte como socias de l~ Casa Hogar, aun-
que tengan su trabajo por ellas mismas yo las i!.!. 
vito • que vengan a asociarse. Porque les dan C.! 
pacltaciones¡ yo noles hahlo qu•! para defenuer -
sus dere··hos, porque no todas saben tomu· las c2 
aas que les conviene, slno qu,. lo toman,.como un 
chisme, van y le cuentan a la pa,rona: No pu~s 
que fulana dice que ah!, que ac& y que ali& y -
que esto y que el otro". Yo no les diqo abierta
mente, "Estan dando capaci~aciones para defendei:
nu•atros derechos", sino, Nos están d-indo cur-
sos de capacitación pai:-a que uno sepa convivir -
con la patrona, para que a uno no lP d~ miedo -
conaeguir tra'Jajo". Es lo que les digo".92 

11 Las Vt!C:es que m~ toc6 est~r en colocaciones, 
antes de que saliera a pi:-opaqenda, siempre que -
llegaban ellas y platicaban les hac!a ver la foL 
ma en que son explotadas, no dii:-ectamente sino -
en forma de una pl&tica. Ellas me platicaban que 
les pagan tanto, no las hacia ver concretándome 
• ella$ sino hablando en t&rminos generales que 
no debe uno dejai:-se explotar por nadie, hablar -
con la pati:-ona perdi&ndole al miedo. Decirle: " 
Sra., quiero haUar con Ud" y en el momento en -
que la patrona se oponga decit"le: "Yo quiero ha
bl•r con Ud. y tiene que escucharme", 11 modo de 
que p1erd• uno el miedo porque muchaa veces di-
cen z "Quiero hablar con Ud. 11

, pt!ro si la ~ra. se 
niega rotunda11.,nte, ya ld rlom~s 1 ica, no e ice na
da, como que le entró miedo, ·estd con que, ¿ qui 
le d1ri? Yo digo que debemos de ser un poquito -

91. 'Flor A, Hinndetech, entrevi'''-" citada. 
92. Elizabeth Torres Oom!nguez, enti:-evista citada. 
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mla abiertas, perder el miedo, la timidez. Por-
qui muchas veces la timidez nos lleva a mue has -
cosas frustrantes, también l~s decla que no era 
de ningun partido, porque los ~ob~rnadores nada 
más engañan a uno, que nada rrit,S poniendo Cilrret~ 
ras o haciendo alguna otra cosita ya sentían que 
con eso hac1an mucho, siendo que nada más lo ha
cen para darle gusto a una rl'ino.da y no a la ma
yorla, Cositas as! les platicaba, que las pusie
ra a pensar, Muchas tienen al qobernador o al -
presidente como a un Dios, que hizo la carrete-
ra, hizo esto, hizo aquello, pero no se dan cue.n. 
ta de lo dem&s. ~o se dan cuenta que ellos mis-
mas son gentes, qu~ el los mismos tienen mucho de 
culpa de que sean explotados; y al9•Jna gente si 
lo ve, pero no lo quiere recono':er 11 .93 

"Yo lo que les di ria a las compañeras, a to-
das las domisticas es, que luchar por lo que nos 
corresponde no es v~rgüenza d~~irlo. üebemos de 
tener el suficiente valor y la 1uficiente valen
t!s para defender lo que nos corresponde y lu--
char por un sindicato que es lo ~ue nos sacarla 
de esta miseria y no tener miedo, A veces, se -
siente pero se olvida cuando vemos que ya oomos 
muchas, que ya tenemos donde apoyarnos es cuando 
no debemos de regresar, sino de todo lo contra-
rio, de seguir adelante",94 

"Las cosas que trato de enfatizar siempre, -
tanto en entrevistas como en el contacto con las 
compa~eras, ea que en primer lugar nadie lAs ha
ce un favor de darle el tr•bajo; mucha gente par_ 
te de eso y dice: "La patrona es muy buena gen-
te", La p•tronil le fomenta eso de que le est.\ ha 
ciendo deveras un f•vor de darle un trabajo, Re= 
almente lo que hay que enfatizar es que uno est& 
desempenando un servicio, y que por lo general -
la patron• est6 sacando cierto provecho de eso y 
ni cumple con lo que estipula la ley, uepende -
del grado de confianza, si no las conozco muy -
bien, hago cierta menci6n de lo que esta en la -
ley, Y en las de mls confian.·.a, un poco de que -
no hay organizaciones ind1vidual<?s 1 que realmen-

93, Ana Maria Baena Rodr1gucz 1 entrevista citada. 
94, Ofeli• Laureano Pernández, entrevista citada, 
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te ae necesita buscar una soluci6n colectiva a -
lo• problemas que cada una tiene en su trabajo;; 

"Yo le di da que no se dejara, que buscara o
tro trabajo, que para eso hoy muchos trabajoa";

6 

"!As dirla qut> se pongan a estudiar, p:.ra que 
tengan un empleo ~ejor y que mientras estudian, 
que no se dejen ex; lot• .. r ni que les falte al re,! 
peto, porque como los patrones exigen respeto, -
noaotra• tambi6n tenemos derecho a ser respeta~ 
du".97 

Me p&rece con estos ,', 1 ti.,oa tentimonios .sportados por 

ceda una de las trabajadoras domésticas se reitera lo co-

mentado a lo largo de este capitulo, elementos como por e

jemplo1 el enriquecimiento personal por merjio de vivencias 

aoc1o•pol1ticas de las mismas trabajadoras doméstlcas den

tro del proceso de organi~ación; una ampliación en su vi-

si6n polltica y social frente a su realidad, la se9uridad 

que ofrece una organización abocada a la problem~tica fem~ 

nin• teniendo cuidado de los hijos de las ~omésticas como 

de la educ,ci6n de la madre hacia el niilo¡ la inc1p1en.te .!. 

niciativa de algunas trabajadoras doméslicas por generar 

d14logo entre las dom~sticas; la conv1cci6n de que un sin

dicato representa una solución a loa problemas de la trab!, 

Jadora, etc. t:l decir: "No se deJen", "Ten.,mos derecho a -

ser respetadasº, "Nadie lt!s hñee un favor"• "No debe uno -

95. Mary Goldsmi tn R., Pn >:re•1ista citada. 
96. Victoria D1az rl., entrevisb citada. 
97. Rosy Mendoza 1 entrevista citada. 
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dejarse explotar por nad1'!", es el principio de un proceso 

aoci•l que comienza a gestarse. 

3.5. Limitaciones y retos en la or9anización de las 
trabajadoras dom&stlcas. 

Una liml.tante de tipo general en l·• organización de -

trabajadora• dom~st1cas es su m~villdad, ~us desplazamlen-

to1, producto en gran medida de la mezcla de dos r<!allda-

de1 -urbana y rural-, las obligan por un lado a regresar -

al campo y ceali:•.ar ciert."s actividades y facetas de su vi 

da, y por el oteo, en la c1~dad a la búsqueda eterna de un 

ºmejor tr-rlbajoº. El contexto qUf.! enmarca. la vida de est•\S 

trabajadoras, desglosando sólo algunos aspectos en su vida 

aon elementos ~ue en un mom .. nto d,.·do se convierten en re-

tardatarloa para la consolidación de un proyecto organiza• 

tivo. Por ejemplo, una grdn part0 de estas mujeres son a-

nalfabetas, de e~tracci6n campesina y en algunas ocaciones 

ind{genaa. &ato significa que son mujeres con un~ cultut"a 

marginal acentu~da en la conformación de su pensamiento; -

son mujeres aumiaas, temerosas, que s~ denigran a s! mis-

"'-•• desvalorizadas. Sin encontrar en las grandes ciudades 

ele,.,entos que posibiliten su reivindicación como mujeres, 

como trabajadoras. ~on madres solteras, y en e3to llevan ~ 

na sobrecarge de reaponsab111dades familiares al tener que 

trabajar para el austento de sus hijos y sus casas, que 

llegan en ocaclones a destruir asriraciones en su vida. En 
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los ratos librea que llegan a tener, pocas son las que se 

intere9an por tomar tallerel de derechos laborales o se-

xualidad1 o en asistir a la escuela. $u vida misma parece 

convertirse en una eterna limitante con la que hay que e!, 

ter negociando, y e•timulando constante y positivamente 

para que logre valorarse y se vuelva participativa. 

En la experiencia de la Casa Hogar, el reto como si

guiente paso a dar en su organ1zaci6n seria tal vez -y e.e. 

mo ellas mi•mas lo han comentado- el trasponer el tipo de 

pobl&ci6n con la que se ha estado trabajando, para poder 

conocer el otro lado de la poblaci6n de las trabajadoras 

domlstices quP. •e está contratando en una ciudad residen

cial de descanso, esto seria conectar, las mujeres_ que -

tienen mejor s1tuaci6n econ6mics, en el intento por cono

cer la totalidad de la poblaci6n femenina en este sector 

de tr~bajadoras y definir nuevas posibilidades de acc16n 

en base tal vez a una trabajadora dom~stlcs con mayor po

sibilidad de participac16n, . 

Loa retos en Cuernavaca van 1nt1rnamente ligados a 

la• limitAciones que pueda tener la mi~ma. Por ejemplo, 

el de1pertar conciencia en las trabajadoras domh~1caa l.m 

plica que exista gente dispuesta a r~ali:ar este trabajo 

y tiempo pare que se realize, en muchas ocaaiones esta l!, 

bor •• va posponiendo, convirti~ndoae en un •lamento r•-

tardatario, pero siendo, a la vez una característica de -
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todo proceso de organ1zaci6n, la modalidad del caso en cu

ernavac• es que presenta hdsta este momento, la capacidad 

de ir superando muchas de les oroblem~ticas anteriores y -

eat•blecer un movimiento constante en la organizaci6n. 

El caso de la organización de trabaja1oras dom~sticas 

en la Ciudad de México es más arduo, pareciera ser que se 

vuelve m&'a complicado. Despul!s de la disolución del Colec

tivo, recientemente se ha logrado conformar de nuevo un pA 

quefto grupo de mujeres dedicadas a la realiz~ción de este 

proyecto, pero to·ando en cuenta las dimensiones de esta -

ciudad, no logra ser un Grupo de Apoyo significativo, sin 

e11ber90, ya en si es un gran logro. En la r<?lación y trab.(!. 

Jo con)Jnto con las trabajadoras dom~sticas, el proceso es 

mla lento. ~es mujeres trabajadoras dom~sticas no han sido 

plenamente identificadas e integradas a la fase del trab~

jo de aglutlnac16n y formador de lineami~nbos para el tra

bajo a corto, mediano y lar90 pla:o, aunque esto resulta-

ria muy aventurado como un calificativo, m's bien se esta 

pasando por un momento de composici6n y reorganiz~ci6n de 

este nuevo grupo para el Distrito federal. Se han realiza

do importantes trabajo• al respecto, y laa respuestas por 

parte·de la1 dom61ticas han sido bastante positivas como -

resultado, conociendo ya su natural car,.cter1stica, la PªL 

tlcipacl6n en ocaciones es muy ac~ptable y en otras es ca

•i nula. tn este sentido se puede plantear el hacer m&s ill 
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tenaivaa estas tareas de difusión y de coheai6n para lo--

grar integrar de manera formal a un grupo de trabajadoras 

que ae dedique por e,ll•s mismas a difundir el proyecto de 

organizaci6n como un programa de los Grupos de Apoyo. Este 

grupo de trabajadoras llegar~ a plantear •en el mejor de -

los casos• y como un punto uentro del programa, la crea--

ción de un sindicato a lo mAs que se le pdrezca, en baoe a 

au condición y naturaleza jurfdica, 

En los 6ltimos meses ,e ha venido trabajando por me• 

dio de la asociaci6n de tres grupos, la Casa Hogar de Ser

vidores dom~sticos de Cuernavaca, lo que resta del Colect!. 

vo Acción Solidaria_y la Unión Juvenil de tmpleadas de Ho

gar Cristianas :J, asi como de algunas mujeres interesadas 

en esta problem6tica, De este trabajo se esperan Óptimos -

resultados, No se puede adelantar nada por el momento. De 

alguna manera, as! lo considero, el encuentro de estos 

tres grupos significa un_paso importante, en donde cada or. 

ganización por si misma!vanza y se consolida en una pers•• 

pectiva de trabajo comunitario: la Casa Hügor creciendo h!. 

cia el o,r.; el Colectivo estrechando lazos y colaborando 

en lo más posible, y la Unión que es la mAs reciente orga

niaaci6n, aportando gente y abriendo perspectivas a ous i!!, 

tegrantes con las propuestas ~e los dos primeros ·;rupos, 
!/ La Unión es un reci.-nte grupo de oriPntación cr~sti.!, 

na progresista <JU<' surge en la . arte nor-poniente del Areo 
Metropolitana de la ciudad y quienes en los ~ltimos meses 
han realiz•do trabajo conjunto con la Casa hogar y el ~o-
lectivo, 
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Le propuesta al respecto, y concretamente en el trab!. 

jo para el Distrito Federal, es entonces, fortalecer al i!!. 

tarior de cada uno de los Crupos da Apoyo la definición de 

su• integrantes hacia objetivo• concretos en tiempos pre-

viamente fijados, lograr la cohesión de las diversas ten-

dencias, definir la manera por la cual se llegará a las -

trabajador~s dom~sticas, ya •ea como ~na Casa Hogar, por -

medio de la educac16n o abriendo otras posiblidades 1 y tr~ 

bajar intensa e inteligentem~nte en la labor de difusión -

para integrar • m.\s trabajador"s dom~stlcas y "afianzar" -

au permanencia, ya que de su incorporación a lalucha depe!!. 

de al hacer realidad los derechos ya reconocidos por la -

Conat1 tuci6n y· la Ley federal del 1"rabajo 1 as! como la po

•lbllldad de pugnar por mejores condiciones de trabajo en u 

un futuro no lejano. 
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CONCL.USIONtS 

De-la misma manera qu~ organizñciones de otros secto• 

re• de trabajadores o de militantea, el proceso de organi• 

zac16n de 1•• mujer•• ha enfrentado una enorme gam• de Ob,! 

t•culo1 que, en 1u particular.idad, ha intentado salvar 

desde la perspectiva de trabajo del peque~o grupo de con-• 

c1entizac16n y mediante una critica de l~s estructuras de 

poder a laa cualee denomina como patriarcal••• ~e plantea 

un cambio en la dinámica de relación de las militantes, 

cambioa al procaso de soc1alizaci6n que hasta entoncea 

blan recibido laa mujer•• para desembocar en una nueva 

perspectiva politice que permitiera la 1ntegraci6n desde -

una or1entaci6n feminista o femenina. 

Uno de los resultados del an&lisis que las mujeres se 

hicieran en la d6cada de los setentas sobre su realidad 

fue la neceaidad de profundlz•r en aapectos tan cotidianos 

y tra1cendenta1e• en su vida como lo es el trabajo dom~st.!, 

co. A esta labOr de 1nvest1gaci6n se han dedicado en va--

rios paises investigadoras feministas. ~.&s ade1 . .nte -cons.!, 

deramo1- y como conaecuencla de la presentac16n de nuevas 

perspectivas de lucha y de organiz,c16n, otro sector de m.1t 

jerea •• cuestiona sobre las implicaciones quP. co»ra en su 

vida un trabajo domistico con la ~onnotaci6n de ser asala

riado p•ra ellas, eatas mujeres son conocidas como laa si~ 

vienta• o criádaa y a quienes nosotros hemos venido llama.o. 
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do trabajador•• doméstica• asalariadas. 

Como se puede apreciar a travgs de los capitules que 

~nejel!IOa y las h1p6tesis planteadas en cada uno de ellos, 

tenemo11 

1. A lo largo del presente siglo los datos manejados nos 

revelan una tendencia hacia el lento incremento en la po-

Dlac16n econ6m1camente activa femenina total. ~n el sector 
1 

agr!cola como industrial la partic1paci6n de la mujer no -

po1ee una pr•senc1a 1gualitar1a'a la del hombre. ~i bien• 

e1 cierto en 1a1 6ltimas d~cadas el indice de participa-~ 

c16n ha tendido a incrementarse notablemente también es -

cierto que en el campo no se reconoce el trabajo de la mu

jer por no ser asalariado a·inqu<> para ~lt• llegue a ser su 

ocupac16n principal como "labor de hogar,''• Para ol caso de 

la industria nos hemos encontrado con una clara merma en -

la part1cipac16n de la mujer a principios de siglo y con -

auge en su particlp~c16n acentuado principalmente en las -

6ltimaa d6cadaa en labores extenuantes y sin garant1as la

bOrales como ea el caso de la maquila as1 como en puestos 

lejano• al proce10 de producc16n como el empacada y sella

do de artlculo1. 

Por su parte el sector servicios ha contado con una -

11ayor partic1pac16n de la mujer en sus ocupac1on~s hasta -

11edlados d• siglo, sin embargo ya desde los años treintas 

la 1ncorporac16n del hombre ha tendido a igualar la parti

cipac16n de la mujer, claro que ~sta Última ha permanecido 
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con mayor preaencia en ciertas ocupa:ion.,n pero estau lab,2_ 

rea dP.ntro d<:l sector son una extensi6n de las actividad•• 

propia• de la mujer. En este marco señalabamoa la importa!!. 

cia que cobra la presencia de la trabajadora dom~stica as!. 

lariada quien, vista como indice porcentual de una fuente 

de trabajo, posee presencia en nuestro pa!s no s6lo hoy en 

dla sino •.iglo• ante1 bajo el rubro de servidumbre, Su pr!. 

aencia actual se manifiesta en una tendencia al descenso -

en relaci6n a otro tipo de actividades en los sectores a-

grlcola e industrial pero -y como un hecho que es de lla~ 

mar la atenci6n- duplicandose como oc.1pac16n d~cada con d.!, 

cada y manteniendose como una de las actividades donde m&s 

•• contrata el trabajo de mujeres. 

Independientemente de la carencia de m&s datos al re!. 

pecto ya que deaconocemos indices de participaci6n en la'b2 

rea como el lavado y planchado de ropa, el cuidado de ni-

ftoa y ocupaciones varias al interior de la casa por muje-

rea de diversas edades, ya que estas actividades no son d!, 

claradas como trabajo y no ion captadas por censos o encu

estas, para nosotros aunque no perfectamente definida por 

la carancia de informaci6n como seftalamo1 queda clara la -

importancia de la participaci6n en la vida econ6mica nac12, 

nal de la trabajadora dom~stica aaalariada como tal y como 

1ector que hasta reciente tiempo tiende a organizarse aún 

en precarias condiciones de vida, 
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51 b1en el cierto el lndice de natalidad en MéKico se 

mantiene actualmente en un 2,1% 1 y con esto queremos decir 

qua la demanda de servicios por parte de la población tie!J. 

da a reducirse a largo plazo, no deja de ser significativo 

al hecho de contar a estas fechas con un trabajo doméstico 

que ligue manteniendo un importante porcentaje en la Pobl~ 

ci6n ~con6micamente Activa Pemenina total sin lograr desa

hogar las carenciaa sociales de las trabajadoras en gene-

ral y de nuestra doméstica en particular y que qcupaciones 

como la ense"anza en los primeros niveles, el trabajo en 2 

flclnas y comercios e incluso la participacl6n en el sec-

tor obrero y campesino, por citar algunas de las m&s sign1 

ficativas que la mujer realiza, no logr~n desterrar hoy en 

d!a la presencia de una labor como el trabajo dombstico a

salariado, el cual sigue siendo 6til a la sociedad en nue~ 

tro pala, 

2, Los resultados obtenidos a trBv~s de el segundo cap!t~ 

lo noa mostraron un desconocimiento por parte de las seer.! 

tar!as femeniles de los partidos de las dimensione• reales 

que cobra el sector de las trabajadoras domésticas en su -

particlpaci6n econ6mica como en su situación laboral donde 

frente a tantas violacionea laborales se convierte en un -

grupo auceptible ~e ser organizado, ~l manejo que los par

tidoa pol!ticos entrevistados poseen sobre este grJpo de 

trabajadoras puede ser calificado como el más ~lemental, 
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tn el caso del Partido Acc16n Nacional se observ6 un 

comportamiento acorde a los desplazamientos que como part.!, 

do ha realizado en materia de pol1tica nacional, esto ea, 

la actitud de la entrevistada result6 una posici6n muy di

n&mica que conoce y analiza los h~chos sin que le pasen -

por desapersiv1das situaciones especificas de eata oeupa-

c16n. tl Partido Revolucionario Institucional al igual que 

en Acc16n Nacional conoce la problem&tica pero su dinámica 

organizativa no contempla la agrupación de sectores margi

nales espec!ficos. En el caso del Partido Revolucionario -

de los Trabajadores su lucha la encontramos localizada en 

amplios frentes lo C•Jal lea permite operar y tener mayor -

presencia en sectores como el obrero y el campesino y no -

de19a1tarae on 9rupos peque~oa. 

S61o el Partido Mexicano de los Trabajadores, tal vez 

por el tipo de extracci6n que posee en sus militantes y la 

particular experiencia pol!tica de sus mujerea loqr6 un 

proyecto de organizac16n e ir hasta el planteamiento de un 

sindicato siendo la inte9racl6n de 'ste el primer punto de 

trabajo para '•ta organizac16n sobre el cual hay que tra-

tar para integrar a la trabajadora domhtica al mismo UeJ!!. 

po que a la d1nim1ca de vida de el propio partido. 

tl material documental en que nos basamos parq la el!. 

borac16n de este·capltulo f~e mlnimo, no hay investigacio

nes al respecto, nosotros nos abocamos a la elaboraci6n de 
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un cuestionarlo que abarcó tanto la incorporación de la mj¡_ 

jer al partido en términos amplios como sus particulares -

experiencias con las trabajad~r!s domésticas. 

3, t.a interacc16n de las trabajadoras domésticas, en base 

a los dos casos estudiados muestran una dificultad propia 

del sector en la gran movilidad que lo caracteriza, tanto 

migratoria como en sus CeQ.tros de trabajo. Vinculado a es

te elemento se encuentra el esfuerzo humano por tratar de 

conjuntar los intereses de las trabajadoras, esfuerzo gue 

ha sido en un caso, Cuernaveca, uniforme y eomprometico en 

la busqueda de intereses comunes por el bienestar social y 

·laboral de la trabajadora dom~stica¡ y en el otro, Distri

to Federal, una experiencia que se replego a expectativas 

personalea y que dej6 de lado un proyecto de formación en 

la• trabajadoras dom4at1caa, pero que no por eso no sea un 

antecedente que alerta sobre las posibilidades y dificult.!, 

dea que se enfrentan en la or9aniz1ción de domésticas en -

eata gran ciudad, 

El proyecto de organización de las trabajadoras com-

prende la 1at1afacción de •ervicios sociales o asistencia

l•• coftlO el de guarderia, atenci6n mbdica, hospedaje y ca

pac1tae16n relacionada a su nutr1c16n, educac16n de los h!. 

Jo•, tejido, corte, alfabetizac16n, etc. A nivel laboral -

aus demanda• han sido jornada de ocho horas, semana labo-

ral con de1can10 de un d1a y salario m1nimo. En el aspecto 
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polltico han desarrollado una red de relaciones que lea -

permite tener conocimiento y presencia con otras organiza

clone• y poner en juego su problem,tica especifica como m.!!, 

jer y trabajadora, 

La tendencia general, a nuestro parecer, en el conte.!!, 

to de la organizaci6n de las trabajadoras domésticas plan

tea la necesidad de seguirse constituyendo como un grupo -

comprometido, tenaz, dinámico y acorde a la realidad de 

la• domé•ticas, Para la experiencia de Cuernavaca, esta 1,2. 

bor ha venido implicando la coordinaci6n con grupos acadé

micos de apoyo a los proyectos de investi9aci6n delineados 

por la Case Hogar, con el objetivo de precisar las caract~ 

r!sticas de la poblaci6n dedicada a esta labor, as! como -

el acceso al conocimiento del sector "acomodado" de las -

trabajadoras domésticas, esto es, las trabajadoras con ma

yores ingresos monetarios. Para el Distrito Federal el tr,!. 

bajo organizativo de la• domésticas pasa por la n~cesidad 

de coordinarse tanto con la experiencia de Cuernavaca como 

con los proyectos de otros grupos preocupados por esta la

bor, collO por ejemplo la Juventud Obrera Cat6lica, 

También podemos concluir, a otro nivel de los testimg_ 

nloa manejados, sobre la importancia -en materia de organ! 

zaci6n- de valorar la realizaci6n.del trabajo dom&atico -

tanto por las mujeres que lo realizan como por las que lo 

contratan, as! como por la sociedad en general. De esta m.! 
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nera -pensamos-, hacer realidad para la doméstica sus der,!l_ 

chos laborales podr!a resultar una labor ·mucho más fácil -

para cualquier agrupaci6n. 

Las organizaciones nos han mostrado en el coco tiempo 

en que han trabajado un avance representativo en la inte-

graci6n da las mismas trabajadoras como se puede observar 

m6a claramente en el caso de Cuernavaca que en el Distrito 

Pederal. Llegar ha,ta las trabajadoras es una labor ardua 

qua de varias maneras las dos organizaciones ha sabido SO,!: 

tear realizando un trabajo que las ha llevado a la identi

ficaci6n de intereses como trabajadoras. 

Como habiamos dicho nuestra investigaci6n posee un c.s, 

r6cter exploratorio dada la carencia de fuentes relaciona

daa con el objetivo de nuestra 1nvestigac16n, como lo es -

le organ1zaci6n de la trabajadora doméstica. !.a semblanza 

de las organizaciones sabemos que no posee una rerresenta

tividad que noa lleve a la elaboraci6n de hip6tesis que 9.!l. 

neralizen el comportamiento de la dom~stica e indudablemeu 

te existen otro tipo de espectativas organizativas pero e.!. 

tea experiencias esperamos servir&n a las dem&s organiza•• 

cionea acerca ne sus posibilidades de acci6n. 

En resumen: 

1. Con respecto a nueatra primera hip6tesis hemos podido 

observar como los incrementos en la poblaci6n eco116mic11meu 

te activa femenina se ha venido generando de una manera •• 
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paulatina despuea de un decremento a principios de siglo, 

acentuandose la participación de la mujer en el sector •e,t 

vicios. El comport~miento del trabajo dom~stico aaalariado 

en este contexto, ha tendido a reducirse dentro de toda la 

población económica~ente ac:iva femenina pero aGn as! su -

presencia ocupacional se duplica d~cada con d~cada. De ~s

to que noaotros consideramos de vital importancia la pre-

•encia de est~ grupo en la participación económica fem~ni• 

na total. 

2. Sólo el Partido Mexicano de los Trabajadores ha desa-

rrollado datos sobre la importancia del conglomerado de 

las trabajadoras dom6sticas, de esta m'nera se esfuerza 

por ampliar la cobertura de este sector y trabajar e in••• 

cluir con sus demdndas propias a las dom~sticas en sus pr,g, 

gramas de organización y muestra, a su vez, la dificultad 

para el partido como tal de dedicarse a la organización de 

la mujer. 

3. El trabajo del equipo coordinador en Cuernavaca y el -

Colectivo en el Distrito federal, han marcado, de manera -

más clara en ~uernavaca, la labor interna de los mismos --

grupos por consolidar un proyecto qu~ cohesione los int•r.!, 

1e1 de las domhticas, salvando· en esta labor innumerables 

obstaculo• en base al trabajo de cada una de las integran-

tes. 

El camino hacia la organización de·las clases trabaj!. 
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dora• indudablemente que toma muchas formas y caminos, ca• 

da uno adecuado a la id1os1ncracia 1 necesidades y capacid!, 

de• de loa trabajadores mismos y sus simpatizantes, En nu

estro caso la doméstica ha desarrollado una serie de táct! 

cas y t6cnicas que le permiten conocerse, reunirse e enta

blar un diálogo. De diversas maneras estas dos experien--

cia• han recurrido a la técnica de el pequeno grupo como -

un medio que lea permite analizar sus circunstancias y pr.s?, 

grmar su crecimiento, Representan las dom~sticas a la par 

de un esfuerzo por construir una estructura de organiza--

c.ión que de soporte a la dinámica misma de la trabajadora 

dom6stica asalariada, una lucha como el resto de las agru

paclonea femini•ta• por encontrar una estructura interna -

en su organización que mantenga y de soporte a sus espect!, 

Uvas de lucha, 

Lo• retos, las dificultades y los logros de estos gr~ 

pos de trabajadoras domésticas serán, seguramente, motivo 

de futuras investigaciones. 
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