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!NTROOUCCION. 

El problema del binomio trabajo danéstlco-serviclo danéstico visto desde la 

dlnamtca de explotacl6n de la mano de obra femenina, ha sido un tema largamente 

al v idado por nuestro derecho. 

En efecto, en todas las sociedades antig'..Je: y contemporaneas, se ha hecho -

una clara separación de la esfera dCll'lésttca res;:iecto de la vida pública, porque 

se ha visto desde una parcial y tradicional pers~ectiva: como una actividad d~ -

valuada y socialmente secundaria por carecer :1e una clara vinculación con el mu!!. 

do de la producclOn. 

El presente trabajo pretende hacer un analisis de este fenómeno, pensando -

que tanto el trabajo doméstico como el servicio c!::iméstico tienen gran importa!!. -

cia si consideramos ta alta población involucrado; y sobre todo si lo vemos des

de el contexto de una "confrontación socio-cultural u. pues en este sentido debe

mos ser suficientemente objetivos para aceptar que en nuestro pals. dos de las 

formaciones culturales mas importantes esttin representadas por el campo y la el~ 

dad. y generalmente al darse la emigración del caMpo a la ciudad. ésta impone -

sus valores ocasionando un "choqueº, que para el caso de la relación ama de casa 

(patrona)-servidora doméstica representa uri enfrentamiento que no puede ser sup~ 

rada. en virtud claro, de la pertenencia de clase de cada una. En este sentido, 

conviene resaltar que la denominación de servicio doméstico es meramente distin

tiva. 

Aún cuando el ama de casa y la servidora doméstica se encuentran situadas -

frente a un mismo trabajo, en el contexto social a este trabajo se le asigna di

ferente sentido y valor; y la servidora doméstica esta colocada en una posición 

inferior en relación con el ama de casa, debido a diferentes factores como son: 

su doble subordinación, su bajo nivel económico, su necesidad de trabajo, su ca-
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rente o insuficiente preparaclOn escolar; ast como por diversos aspectos tanto 

de formaclOn como psicolOglcos que la hacen sentirse menospreciada y como con

secuencia asume una actitud de subestlmaclOn. 

Este trabajo carece de muchos datos porque desafortunadamente no existen 

estudios que lo aborden de manera completa, ni mucho menas estadlsticas; por -

lo que el objetivo inicial de éste, es tener una visión general y lo mas clara 

posible de la problematica de este tipo de trabajadores, para luego intentar -

llegar a un objetivo final que es el de, en lo posible, encantar alguna altern~ 

tiva para mejorar las condiciones actuales de estos trabajadores. 

Esta tests no pretende convertirse en un proyecto jurldico, porque tal si

tuaciOn conlleva una serie de pasos previos ante diversas instituciones guber -

namentales y ademi1s la redacción de anteproyectos de preceptos legales, que re

querirtan en particular un estudio minucioso, por tanto, es suficiente para no

sotros elaborar una propuesta que sea factible de t levarse a la practica para -

que en un futuro estos trabajadores gocen de mejores condiciones laborales. 

Los capitulas se redactaron tratando de seguir una secuencia IOglca e in

tentando guardar la debida correspondencia entre tas figuras que nos interesa -

estudiar: et trabajo doméstico desempeñado por el ama de casa y el trabajo do -

méstico desempeñado por una persona ajena al núcleo familiar, para mostrar las 

implicaciones económicas de ambos dentro de una sociedad como la nuestra. 

El aspecto histórico se resume en el Capttulo 1, y en él se muestra cómo -

el trabajo doméstico d~ origen al servicio doméstico, subsistiendo ambos en -

forma paralela. 

En el Capitulo 2, se observa que no obstante la diferencia de sociedades, 

o la forma en que en cada una de ellas se desarrolle el trabajo de las mujeres, 

el trabajo doméstico sigue siendo baslcamente necesario para el desarrollo de 
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ta unidad econOmlca nuclear que constituye la base de toda sociedad, incluidas 

las economras tercermundistas en las que por la propia dini1mica de abundante -

oferta de trabajo, el servicio doméstico es una de las ocupaciones que mt1s ma

no de obra mtgrante absorbe, afluencia migratoria que llega a las ~iudades co

mo consecuencia de la fuerte penetración ca pi tal i sta en el campo. 

Asf el panorama, en el Capitulo 3 se analizan todos aquellos factores so

ciales que de una u otra forma favorecen la explotación de este tipo de traba

jadores; Y. en el Capitulo 4 se analizan las condiciones legales que rigen este 

tipo de trabajo y que también contribuyen a Ja explotación de los servidores -

domésticos; incluyéndose los resultados de algunos estudios de campo real iz~ -

dos por algunas instituciones que promueven la organizaci611 de las servidoras 

domésticas, asr como de algunas entrevistas personales(Ias ..,enes); pero que de 

alguna for:na dado lo limitado de las posibilidades de estudio, si ayudan a nor. 

mar un criterio en torno a la realidad de estas trabajadoras y asf en definitl 

va conclurr que sf es necesario que se impriman cambios en la ley laboral, que 

en la actual tdad limita sus derechos. 
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1. ORIGEN. Y EVOLUCION DEL TRABAJO DOMESTICO. 
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ANTECEDENTES. 

"El conocl•lento del hanbre depende principal 
mente de su actividad en la produccl6n material, eñ 
el curso de ésta,el hombre va comprendiendo gradual 
....,te Jos fenO..nos, las propiedades y las leyes üe 
la naturaleza, y, taimlén a través de su actividad 
en la producción va conociendo paulatinamente y en 
diverso grado detenninadas relaciones existentes en 
tre los hanbres... Esto constituye la fuente funda 
ll!Otal desde Ja cual se desarrolla el conoclmientO 
htnano11

• 

Mao Tsetung * 

Alin cuando entre ciencia y religión las teorías sobre el ortgen del hombre 

son totalmente opuestas, asf como variados los estudios antropológicos que se -

han hecho al respecto, nosotros nos apegamos en estricto sentido a la teorfa -

darwlneana de la evoluc!On de las especles 1; as! Ja tesis de F. Engels en el -

sentido de que la mano humana no sólo es el órgano del trabajo. sJno producto -

de él 2• opera a la perfección en el aspecto puramente lógico. De acuerdo .con 

esta teorfa evolucionista el paso del antropoide al hombre fue lento: aproxima

damente •hace unos treinta millones de ai1os, habitaban en las selvas tropicales 

los monos superiores m<1s antiguos, llamados parapitecos, ya desaparecidos. Es

tos 01 timos fueron el antepasado coman del hombre y de Jos antropomorfos cante~ 

por<1neos, el gorila y el chimpancé". 3 

Siguiendo el criterio cientlfico, por las leyes de Ja selecclOn natural m.!!_ 

chas de las especies animales que fueron contempera neas de éstos, perecieron, 4 

sin embargo en estos antropoides, los cambios del medio ambiente operaron a su 

favor habllltandolos y especlallzandolos, logrando con ello el desarrollo de un 

gran cerebro, lo cual a su vez,solo fue posible,a una serle de caracterlstlcas 

tanto flslo!Oglcas como adquiridas. De las flslo!Oglcas prodrlamos hablar bas

tante,pero nos saldrtamos del tema central en estudio, baste decir que dentro -

de éstas se encuentran: la capacidad de percibir la misma imagen por los dos -

ojos (vlsl6n binocular). que pennltl6 un calculo perfecto de las distancias y -
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orofundtdades, y que jugó un papel importante en su asociación con la mano. Por 

otra parte, la mana también fue producto de la función que se le dió (recoger, 

sostener, trepar), y, que fue muy distinta a la del ple. En cuanto a éste, la 

formación del arca de la planta del pie se debió a la adopción de la forma blp~ 

da, al igual que el cambio del centro de sustentación corporal (punto de equil.!. 

brlo). 

En cuanto a las caractertstlcas adquiridas, éstas nos interesan particular. 

mente porque al ser éstas producto de las ensei"tanzas y ejemplo que estos semi

hombres aprendieron durante su prolongada infancia, de sus padres (o madre), y 

en todo caso con base en las experiencias personales o de grupo, estas Qltimas 

ya trasmitidas por medio del lenguaje5 , permitieron al hombre adquirir una cul

tura material, producto y medio a la vez del progreso humano. 

A pesar de que no estamos seguros de que lo anterior haya representado un 

progreso desde el punto de vista natural, técnicamente podemos deducir que el -

factor determinante que marcó el éxito biológico del hombre sobre las demas es

pecies, lo constituyó no el hecho de pensar, sino el de haber sido capaz de pr.2_ 

ducir sus medios de subsistencia. 

En este sentido no tenemos mas que partir de la base de que las sociedades 

se diferencian unas de otras en función de sus modos de producción; ast en la -

evolución de éstas, históricamente se han registrado diversos modos de produc

ción: el de la conmidad primitiva, el esclavista, el feudal, el de economla -

mercantil simple, el capitalista y el socialista. Aclaramos que estas modos de 

producción se enuncian en un orden lógico y no cronológico, lo que implica que 

no todas las sociedades pasan obligatoriamente de un modo de producción a otro, 

sobre todo por el caracter relativo que guardan las etapas htst6ricas. 6 
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1.1. Organizaciones sociales primitivas. 

La primera forma de organlzaciOn social de que se tiene conocimiento, fue 

la horda, unión transitoria de individuos que vlvfan en coman y en condiciones 

de Inferioridad respecto de la naturaleza. Esta horda vive relativamente ais

lada de otras hordas, con las que tiene contacto solamente a través de enfrent2_ 

mientas bél leos -en principio por el alimenta-, y que representa para este pri

mitivo humano la Onica organización que le brinda un mfnlmo de segurldad;por lo 

que se hace necesario fortalecer la cohesión de la horda para asegurar la supe!: 

vivencia de sus miembros. Lo anterior, solo se logra adoptando un sistema de 

trabajo colectivo, asf como una repartición igualitaria del producto, y no P.2. 

dla ser de otra manera. dados los incipientes Instrumentos de trabajo. 7 

La actividad basica de subsistencia desarrollada por la horda, fue la rec.2. 

lección y mas tarde aparejadas a ésta, la pesca y la caza en un estado inctpie.!!. 

te. En este sentido debemos distinguir dos tipos de economla agreste. según -

que la tierra sea objeto o medio de trabajo. En el primer sentido debemos en

tender la economta de la recolección, ya que la "'tierra es objeto de trabajo -

cuando es explotada directamente, sin recibir una inversión previa de energta -

humana 118 ¡ y en segundo, la economfa de la agricultura. Dentro de la recolección 

también deben comprenderse Ja pesca y caza en su estado primario, toda vez que 

también en este sentido se explota a la tierra como objeto de trabajo al sepa

rar el producto formado o alimentado por ella, sin otra modificación del medio 

por parte de 1 hombre. 

Es importante hacer notar Que aunque no exlstla una inversión de energla -

aplicada sobre la tierra, estas actividades sl exiglan en menor o mayor grado, 

una Inversión de energla humana (fabricación de herramientas, armas. trampas).y 

segOn que la naturaleza de esta inversión fuera individual (caza o entrampamie.!!. 

to de pequei'ios animales), o colectiva (caza con red, fabrtcaciOn de grandes 
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trampas y matanza de animales de gran tamaño); la -:ooperación entre los miembros 

del grupo era mAs o menos numerosa o mas o menos duradera. Efectivamente,aunque 

en ocasiones la tarea exigiera la fabricación de un medio de producción colecti

va (redes. trampas de grandes dimensiones) susceptible de ser uti 1 izado repeti

das veces por todos los miembros del grupo, a fin de cuentas. la tarea solo ext

gta inversiones individuales, en el sentido de que los miembros del grupo, solo 

se vetan impulsados a permanecer juntos únicamente por el tiempo que duraba su -

uttl tzaciOn, después, con el reparto del producto e~tre cada miembro que habla -

participado, se extinguta el vinculo que los habt:i. unido. De aht. que las rela

ciones sociales en esta etapa fueran precarias, meras relaciones de adhesión que 

no son susceptibles de una cohesión organtca pennanente; de hecho este tipo de 

organizaciones eran inestables y de composición cambiante. 

Bajo estas condiciones.es de suponerse que no se contaba con excedente alg.!! 

no, sino por el contrario, con lo estrictamente necesario para sobrevtvtr;por lo 

que esta lucha por la supervivencia obligó al hombre primitivo a desembarazarse 

de todo ser que necesitara cuidados minuciosos o que representara un estorbo en 

la hulda o en los enfrentamientos y que no constituyera una ventaja para el fut~ 

ro: de aht que se diera el abandono de niños débiles o enfermos y exterminio de 

ntnas (esta situación podta resultar bastante normal para aquellas sociedades si 

tomamos en cuenta que los ntnos tenlan que ser al tmentados durante mucho tiempo, 

antes de que pudieran empezar a contribuir al sustento del grupo); asl como el -

abandono de ancianos y la guerra casi constante en épocas de escasez. y lpor qué 

no? la antropofagia. 

Por otro lado, exlstla un contacto sexual irregular, efectuado por instinto 

esto es, en fonna expontc\nea y por la ocasi6n9 por lo que al excluirse toda cer

teza sobre la paternidad, y aOn cuando ésta fuera conocida, la unión entre hom

bres y mujeres era precaria. de aht que los hijos después del destete, y a veces 
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antes, eran adoptados por el grupo y no segutan iecesariamente a sus progenito

res en sus desplazamientos. 1º Esto se debe y :on.t'irma a la vez, que la distri

bución social de los individuos en las sociedades primitivas no se decide en -

función de v!nculos de flllaclOn, sino en el cu•so de la vida activa del lndiv..!_ 

duo, es decir, en función de su participación presente en las actividades comu-

nes. 

De todo lo dicho, podemos deducir que dur-?ri~e el tiempo que imperó la hor

da, las ac~ividades de sobrevtvencla fueron d~s?rrolladas de manera casi idéntJ_ 

ca por ambos sexos, ya que, desde el punto de .. :sta de sus fuerzas frsicas como 

morales, la mujer presentó un desarrollo an~Jo;: ~I del hombre, y solo en perf.2, 

dos muy breves (embarazo avanzado,parto y ama-:'"":amiento de las erras-tanto las 

propias como de otras mujeres del grupo-), se sltJaba en un estado de dependen

cia respecto del grupo. Es hasta mucho despu~s. ::uando por el descubrimiento -

del arco y la flecha (que aumentaron el volumen je caza) que operó un cambio en 

las actividades del grupo. El hombre empieza a .... anejar los primeros conceptos 

magicos, comienza a asociar el mundo animal c.: .. las actividades masculinas,y al 

mundo vegetal. con las femeninas; surgiendo as~ la primera división natural del 

trabajo entre hombres y mujeres, niños y anclari-:s: la alimentación del fuego C.2, 

rresponde a la mujer (una larga y dura recolec':: de madera muerta, de conos de 

pino y de alerces, de braz.1das de enebro que ª'"jen, mantienen a la mujer unida 

al primitivo hogar-las cuevas). 11 Ella al igu31 Que Jos ancianos y los nli'\os -

se especializa en la recolección de alimentos vegetales. fuente regular y segu

ra de subsistencia, pues el hombre, al que por su relación magica con el mundo 

animal, le corresponde la caza, dependla de fa:'t~res casuales para abastecer 

por medio de ésta a la comunidad. Desde este -:i~ento, 1 a mujer tuvo un papel -

importante en la economfa y dirección de la nuevo? comunidad, ya que, al ejercer 

el la en primera instancia la recolección, puede "1acerlo dentro del propio núcleo 
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de asentamiento del grupo o cerca de él, sin descuidar claro, la vivienda comu

nal y las cr(as. Sobre todo en este sentido y dado que ya se empieza a manejar 

la Importancia de la reconstitución de efectivos del grupo o clan, 12 las rela

ciones que antes eran de simple adhesión empiezan a establecerse por medio de -

la filiaclOn, y como en este sentido segura imperando la incertidumbre sobre -

la paternidad, el parentesco se fija ya por 1 fnea materna: pasando la mujer a -

desempeñar el papel rector dentro del primitivo hogar. 

Volviendo a las actividades domésticas, como al hombre se le asigna la ca-

za por su relación con el mundo animal, a él corresponde descuartizar y cocinar 

asf como elaborar todas las herramientas de caza y la confección de abrigos y -

mantas, con las pieles obtenidas: •EI trab3jo de las pieles es un trabajo maSC.!:!_ 

1 tno. F.n las largas expediciones de caza en el verano. el clan levanta sus tie!!. 

das en la llanura ••. la mujer ••• debta. seguramente, acarrear y levantar las gra!!. 

des pértigas. que pertenecen al mundo vegetal. Por el contrario, el hombre de

be hechar por encima de el las las pieles cosidas que constituyen el techo y las 

paredes, porque ellas pertenecen al mundo animal." 13 

A mediados del IX milenio a.c. los grandes glaciales desaparecen para que

dar solo en forma residual, casi tal y como los conocemos actualmente. las ma

nadas de renos remontan al norte buscando el clima glacial para ya no bajar mas 

y, algunas de ellas perecen. El rebeco montañero suplanta al reno en las mont!_ 

ñas y nuevas bandas de ciervos se establecen en los bosques nuevos. Durante el 

perlado de Jos cazadores, a los ancianos se les empezó a reconocer como portad.2._ 

res de la experiencia acumulada por generaciones, de los habitas de caza, y ~e 

les fue concediendo prestigio en este terreno, siendo coman Que dirigieran ac

ciones conjuntas durante las cacerfas y que poco a poco fueran tomando la direE_ 

ci6n de todos los asuntos de la colectividad. El el lma cada vez mas terr:plado y 

Mmedo provoca que la caza pierda su omnipotencia, las nuevas m:3nchas de 1.:on[f~ 
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ras y las inmensas praderas de gramtneas originan que el ritmo de trabajo se vea 

alterado hacia el VI o V mil en los a.c. cuando se establece un Optimo el lm.ltlco. 

El mundo vegetal vuelve a tomar auge y tanto las mujeres como Jos nrnos dejan -

las cavernas para retornar a la ancestral recolecta de rafees, de tubérculos, de 

hayucos, de bel 1 atas. de frutos salvajes ••• , annados del bastón c 1 astco para hu!. 

gar la tierra que pican en busca de nuevos recursos. La habltaciOn se libera de 

las grutas 14 y se instala en los aleros rocosos para recuperar más tarde el cam

po abierto; se pasa del estado salvaje al de la barbarie con el surgimiento de -

la tribu. El Palealttfco da paso al Neolítico sin que se operara un cambio sus

tancial en cuanto a tecnologla se refiere, ya que las nuevas herramientas segui

ran siendo de fabricactOn casera y también seguirán siendo una extensión artifi

cial de Ja persona, para aumentar la capacidad mecánica del cuerpo o simplemente 

real izar operaciones finales, para las cuales el cuerpo no esta naturalmente 

bien equipado, por tanto la herramienta libera energfa y habilidades humanas y -

no proptas 15, ast, •ta principal energla mecantca de que se disponía tanto en la 

cultura paleollttca como en la neolltica, era proporcionada por los seres huma

nos, obtenida en ambos casos, a partir de recursos vegetales y animales; es asi 

que .... la cantidad de energía aprovechada per capfta y por ano es igual en las -

economlas paleolttlca y neolttica, y se mantiene bastante constante en la histo

ria humana hasta el advenimiento de la revolución industrial~ 16 Durante este -

estado de barbarie, se Inicia la diferencia en el desarrollo ::le Jos dos hemisfe

rios: por una parte Asia, Africa y Europa poselan casi todos los animales dome1 

ticables y todos los cereales cultivables (menos el malz). en cambio, América -

contaba con un solo animal domesticable (al norte el pavo, al sur Ja llama), y -

con un solo cereal cultivable (el mafz). Con esto se inicia una nueva dlvisiOn 

del trabajo, la cual ya no va a operar tan solo por sexos, sino por actividad, -

originando una división entre tribus pastoras y tribus agricultoras; aún cuando 

no se ha logrado determinar en qué momento surgió el sedentarismo, la domestica-
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ctOn de animales se vuelve indispensable y como resultado final. las condiciones 

de trabajo. como la vida social al interior de cada tribu se vieron fuertemente 

modificadas, ya que sin lugar a dudas con el advenimiento de la agricultura y el 

pastoreo, el hombre ·tuvo que trabajar mcSs. A pesar de que como ya dijimos.el l.!!. 

cremento de la energ[a aprovechada y controlada per cc1pita por ai'io derivada de -

agricultura y pastoreo no constituyen en st un gran adelanto cult~ral. si se -

contó con una economta más segura y estable. Estas economlas pr.imittvas tanto -

preagrtcolas como agrtcolas. eran subproductivas. 17 y debido a las ideas de sa

tisfacción tan modestas que prevaleclan entre sus miembros, tanto el trabajo co

!ilO los recursos no necesitan ser explotados al máxtmo, 18 precisamente por trata_r:. 

se de economlas de producción para el consumo, para la supervivencia de sus mie.!!!. 

bros y no de econom[as orientadas a la producción de ganancias. En este sentido 

al observar a sociedades primitivas actuales, se concluye que hasta el momento -

en Que las unidades domésticas se estructuran polftlcamente (en la medida en que 

se centraliza la autoridad de jefes), su economfa se dirige a una causa social -

mas general. 

En la agricultura, el sistema predominante fue el de rozas (al menos es el 

que prevalece en los pueblos primitivos contemporáneos. 19 sistema que consiste 

en abrir un claro en la selva y cultivarlo, estas primeras agriculturas son obra 

de la mujer. su bastOn para hurgar la tierra armado con stlex, se convirtió en -

arado rasgador que hiende en la tierra. El la fue la primera bestia de carga en 

este sentido20 y a ella tocó recoger la cosecha, y esta habilitación para el cul 

tivo trae como consecuencia su servidumbre. 

En cuando al pastoreo, los animales domesticados para la al imentacl6n no -

eran muy variados; el hombre •ha permitido al perro frecuentar su vivienda rece!!!. 

pensandolo con los desperdicios de su cacerta y con las desechos de sus comidas. 

En las condiciones de desecación Incipiente (norte de Africa y Arabia) el agrl-
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cultor tuvo la oportunidad de agregar a su fami 1 ia no solo cachorros aislados, 

sino los restos de rebaños o manadas completas, comprendiendo animales de am

bos sexos y de todas las edades. Se dió cuenta entonces de la ventaja de tener 

un grupo de estas bestias medio mansas rondando en las cercan(as de sus vivien

das, como una reserva de caza que pod!a coger con facilidad, pudo encontrarse -

en la vta de la domesticación .•• En adelante, debió imponerse restricciones y 

discriminaciones en el empleo de esta reserva de carne. Tuvo que abstenerse de 

espantar innecesariamente a las bestias o de sacrificar a las mas tiernas o de 

mayor mansedumbre. Una vez que comenzó a sacrificar solamente a los toros o -

carneros mas ariscos y menos dóciles, pudo iniciar la selección de erras ••• Pe

ro, también debió aprovechar las nuevas oportunidades para estudiar la vida de 

las bestias en forma m~s estrecha. Ast aprendió los procesos de reproducción -

de los animales y sus necesidades de comida y bebida ••• En lugar de ahuyentar a 

un rebaifo, al llegar la época de volver a sembrar sus parcelas, el hombre guió 

a las bestias hacia los sitios en donde habla agua y pastos apropiados, mant~ 

niendo su protección contra los carntvoros predatortos. 

De esta manera es como podemos imaginarnos que, con el tiempo, una manada 

o un rebaño se multipl lcara, no solo domesticada, sino dependiendo realmente -

del hombre. En un principio es de presumir que las bestias mansas o domestica

das únicamente eran consideradas como una fuente accesible. Mas tarde deben h!_ 

berse descubierto otras maneras de servirse de el las." 21 Ast pudo advertir -

que los cultivos se desarrollaban mejor en las parcelas que hablan servido de -

pastura, que el estiércol servia como fertilizante, el abasteclmiento de leche 

y el uso de las pieles. 

En las tribus pastoras se formaron excedentes de pieles, de ganado y de -

productos lacteos, al mismo tiempo que necesitaban de productos agrlcolas; por 

otro lado y de igual manera en las tribus agricultoras hubo excedentes y reque-

10. 



rimientos, por lo que se creo la base para el intercambio de productos, surgien

do as! el Incipiente canerclo. 

Posteriormente, con la fundición de los metales se fabrican annas. vasijas. 

y con el invento del telar de mano, comenzaron a destacarse las comunidades ded! 

cadas a los oficios. Por otro lado, con el invento del hacha, la pala, ast ca -

mo del arado de hierro, se inicia la agricultura a gran escala: los bosques son 

talados y convertidos en tierras de labor y praderas. Ast, el perfeccionamiento 

de los instrumentos de producción, la mejora en la producción y la aparición del 

comercio, permitieron que una sola fami l ta cultivara su parcela separada del grl!. 

po, declinando de esta forma, la necesidad del trabajo en común; y si el trabajo 

colectivo exigió la propiedad comunal sobre los medios de producción, el trabajo 

individual requerta ahora la propiedad privada sobre los misi.los: a la par de la 

agricultura se desarrolla la ganaderta, los cambios operados en la producctOn -

originaron cambios en la organización del grupo humano, y :'Jmo la ganaderta y 

la caza eran preferentemante ocupaciones del hombre, en las tribus pastoras cre

ció el papel del trabajo masculino en la economta común, que llegó a convertirse 

en la fuente principal de la producción de bienes materiales. fortaleciéndose C.2. 

mo consecuencia la influencia del hombre dentro del grupo; proceso que llevo al 

matriarcado a su desaparición, cre~ndose el patriarcado. Este cambio ta.mblén se 

dió en las tribus agricultoras, aunque su proceso fue mas lento. El hombre poco 

a poco se convierte en cabeza de familia y empieza a ejercer una infl•Jencia doml 

nante en la vida social de la gens, mientras que el trabajo ':!e la mujer se 1 imi

ta cada vez mAs a los quehaceres domésticos. dejando de ser fuente principal de 

bienes materiales. La gran comunidad gentil lcia-trJbal-consangulnea, cedió su 

lugar a la familia patrtarcal-monogAmtca, como unidad econ6111ica independiente, 

es decir, se crean vtnculos entre familias, pero ya de carAc:er económlcr:::, apa -

rectendo la comunidad territorial unida por intereses económicos comunes. 
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Creemos importante sei\alar que a partir de este momento, el trabajo doméstl 

ca, se convierte en una actividad exclusiva de la tmJjer, y ademas con ello,pter

de el trabajo de la mujer el caracter de servicio colectivo, adquiriendo un ca

racter indlvtdual y exclusivo al servicio del nQcleo familiar, cuya cabeza la r~ 

presenta el hombre, a quien queda sometida en todos los aspectos, anulándose en 

contra del derecho natural la calidad de la mujer como ser humano. 
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,.,, 1.2. Esclavitud. 

Las relaciones de producción siguieron parcialmente vigentes, en el sentido 

de que la tierra, la principal fuerza productiva en las comunidades agricultoras 

era de pror:oiedad común (aunque cada familia cultivaba su parcela y tenia su ha

cienda independiente); pero en las tribus pastoras los rebanas pasaron a ser pr.2_ 

piedad familiar y cada familia creaba determinada cantidad de productos. los que 

ya no se distrtburan entre todos los miembros de la comunidad, sino que quedaban 

en propiedad privada 22 de cada famllla. 23 El hecho de que los productos queda

ran en propiedad privada, provoco que se acentuara cada vez m~s la desigualdad -

material entre los miembros del grupo, aunado a que el trabajo humano era capaz 

de crear productos en mayor cantidad de los necesarios para su subsistencia, por 

lo que se pens6 en conseguir nuevas fuerzas productivas: otros hombres que aumeE_ 

taran la riqueza. De aquf en adelante el esclavo, que habfa sJdo admitido en -

las comunidades primitivas originalmente en calidad de prisionero para reforzar 

el trabajo. y al que se le consideraba como un miembro mc1s de la familia, pasa a 

fonnar parte de todas las propiedades del jefe de familia, convirtiéndose en ob-

jeto productivo. 

De esta forma, lr6nfcamente, es como Ja esclavitud marco el paso de la Bar

barie a la ClvflizaciOn para constitufrse en el principal medio de existencta24 

del nuevo regimen económico de algunas sociedades, las primeras sociedades e sel! 

vistas fuer..:11: Egipto, India, China, Mesopotamia (ciudades: Shumer, Akkad, Babi

lonia), Asf.-ia, Meseta de Armenia (ciudad de Urartu-después Joresma o Kharizm, 

unlficc1ndose en el Reino de Kushan). Imperio Meda (después Imperio Persa). Reino 

Mlneico Arabe, Grecia, Roma¡ y en América: los Estados Maya, Azteca, Chibcha (aE. 

tual Colombia) y el Estado de Tehuantlnsuyo (que comprendla casi todo Pera y -

Ecuador actuales, asr como una considerable extensión de Bolivia, Argentina y -

Chile). Aunque es conveniente aclarar que algunas de estas sociedades, adopta-
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ron de manera aparejada un modo de produce i On muy es pee i a 1, que aunque s f 11 evaba 

tmpl fcito al esclavismo, estaba directamente encaminado a un solo objetivo: la -

producción en torno a la agricultura exclusivamente, sistema al que se le ha de

nominado modo de producc!On astatlco. 25 

Como ya hablamos mencionado dentro del modo de producción de las sociedades 

primitivas, los esclavos eran pocos y lo eran de toda la comunidad, de ahf que -

no hubiera explotación en todo el sentido de la palabra, porque al igual que to

dos los demc1s miembros del grupo. lo que el esclavo producía, era a cambio de su 

propio sustento, esto, debido a que no habla aún excedentes sobre la producción 

sino que se producta lo estrictamente necesario para sobrevivir, por tanto, la -

esclavitud en esta fase se encontraba en un estado latente~ fue hasta el surgi

miento de Ja propiedad privada, cuando el trabajo que el esclavo desarrolla. be

neficia en forma exclusiva y personal al rico ciudadano esclavista, propietario 

de los medios de trabajo o como ahora le l lamarfamos: de producción y por ailadi

dura del esclavo también¡ asf lo producido por arriba de cuanto se requerra para 

mantener la vida del esclavo (la ganancia), pasa al esclavista, quien por esta -

razOn precisamente, reduce al mlnimo absoluto el consumo del productor directo: 

el esclavo~ situación que se Justifica por la nueva ideologla de este régimen de 

explotación mc1s Inhumano que ha existido. un régimen de explotación del hombre -

por el hombre mismo, y que como ya dijimos nace del concepto de Ja propiedad prJ.. 

vada que divide a la sociedad en clases.26 

La sociedad esclavista estaba confonnada como sigue: 

a) Esclavistas.- aquellos poseedores de los medios de producción, asf como de -

aquel los esclavos que trabajaban para el los. 

b) Miembros 1 tbres.- aquel los que pose tan algunas pequenas haciendas que el los -

mismos trabajaban. 

c) Esclavos.- aquellos que no tenfan propiedad alguna y eran propiedad de sus -
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amos (carentes por supuesto, de todo tipo de garant1as). 

Todo este conjunto de hombres con intereses opuestos, se enfrentaban y pro

vocaban choques entre el los, y no porQue se vieran o sintieran como enemigos n_! 

tura1es, sino porque es una consecuencia lógica de la contradicción fundamental 

del sistema, lo cual, de ninguna manera implicaba una destntegraci6n de estaco

munidad, porque la producción dentro de esta sociedad siempre sera una unidad SE_ 

ctal dependiente de la existencia de este tipo de contradicciones. 27 esto aunado 

a la ideologta religiosa de Que se encontraba impregnado este sistema. contri -

bu1an a reforzar la idea de la explotacl6n; efectivamente, en este último senti

do se lograba mediante la tnculcación a los esclavos. de castigos divinos si no 

cumpllan con las órdenes dadas por los poderosos, desde luego si. no en este mun

do, en el otro, precisamente esta Gltlma idea, sustentada bajo la premisa de que 

por mandato divino el esclavo habla nacido para eso, y de igual fonna el hombre 

libre también habla nacido para ser libre. Retomando lo anterior. dlremos que .. 

esa repulsión de los hombres esclavistas hacia el trabajo manual, no respondta ... 

solamente a su posición social, sino porque se pensaba Que era un trabajo digno 

del hombre bruto, as! como el hombre l lbre estaba destinado al trabajo lntelec -

tual. de aht Que, como ya hablamos dicho, la esclavitud marcaba el paso de la -

barbarie a la clvlllzac!On, pues desde el punto de vista IOglco, solo liberando 

a una parte de la población del trabajo manual, fue posible que el hombre tuvie

ra un espacio para el desarrollo de las ciencias. 

Es asl como estas clases antagónicas se encuentran ligadas entre st por me

canismos de dominio y ex.plotaci6n y atadas a formas concretas de relaciones de 

produccl6n y 16glcamente,la existencia de una clase Implica la existencia de la 

otra. Por tanto, estas clases antagónicas: esclavos-esclavistas, ttt'!nen sus re! 

pectivos intereses, los intereses de una clase coinciden con la necesidad objet! 

va de adecuar las relaciones de producción caducas, al nivel alcanzado por las .. 
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nuevas fuerzas productivas. Dicho de otra forma. las fuerzas productivas al lle

gar a determinada etapa de su desarrollo.chocan con las viejas relaciones de pr~ 

ducci6n que se constituyen en freno para su crecimiento: comienza entonces una -

etapa de revolución social. que mas tarde o mas temprano establecerá nuevas rel.! 

clones de producción acordes con el nivel alcanzado por las fuerzas productivas 

(fuerza de trabajo y medios de producción). 28 

De esta fonna no hubo desintegración de la comunidad económica ni en ésta, 

ni en todas. las dema.s etapas de ta humanidad que le siguieron, ya que muchas ca

racterlsticas que aún podemos encontrar en sociedades diferentes (no solo econó

micamente hablando, sino diferentes en otros aspectos), comenzaron a gestarse en 

la sociedad esclavista. En este sentido, el proceso de desigualdad y deshurrianl

zaciOn, viene dándose desde esa época: al arranca.rsele al esclavo sus caracteri!_ 

ticas de ser humano y equipararlo con una cosa. Para entender con claridad esta 

dina.mica de explotación esclavista debemos en primer lugar, diferenciar entre -

apropiación y apropiación real .. La apropiación supone el contacto que el produf_ 

tor tiene con el medio de producción, pero un contacto que le permita poner en -

acci6n por sl mismo, dicho medio de producción;apropiación real se presenta cua.!!. 

do bajo la misma forma de apropiación, el productor logra realmente producir. E!!. 

tendido lo anterior es fa.ctl apreciar que el esclavo haciendo apropiación real -

de los medios de producción y teniendo as! la posibilidad de poner en producción 

dichos medios, no es propietario jurídico y por tanto tiene que entregar la ga

nancia al esclavista. De lo que se desprende que es a partir del esclavismo 

cuando 1 a propiedad jur!dlca se convierte en forma de explotación del trabajo. 29 

Por otra parte a manera de Marx, el esclavo •no esta en ninguna relación con las 

condiciones objetivas de su trabajo, sino que el trabajo mismo es colocado como 

condición inorga.nica de la producción dentro de la serle de otros seres natura

les como el ganado, esto es, el trabajo del esclavo es considerado como acceso-
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rlo a la tierra•. 30 

En cuanto al esclavista, éste se considera y se comporta como dueño del es

clavo, porque jurtdicamente le pertenece, sin embargo, no serta adecuado consid!. 

rar que con el to el derecho reconozca como legtttma la explotac16n que se hace -

del trabajo del esclavo, sino que únicamente el objetivo es el de legitimar la -

transferencia del esclavo para que pueda ser vendido, de aht que la .retaciOn es

clavista sea entre amos y no entre amo-esclavo. No obstante para ninguna de es

tas sociedades esclavistas, el trabajo represento la legitimaciOn del derecho de 

propiedad sobre los productos del trabajo del esclavo, se justificaba en razón -

de la ocupaciOn que se hacta de la cosa (idea propia de una sociedad que ocupa 

territorios y hOlllbres a través de la fUerza,en aras de la expansión territorial) 

y por otra parte, también la justificaban en razón de la teorta de los frutos y 

productos que pertenecen al duei'io de la cosa que los produce, justi ficacionirs a~ 

bas, sin fundamento, ya que no es ltcito poseer en razón de una ocupación atent2_ 

torta del derecho de libertad y soberanta; y por otra parte, el argumentar que -

los frutos y productos pertenecen al duei'io de la cosa que los produce, considera 

la fuerza de trabajo del esclavo como una mercancta, derivada de otra mercancta 

(el esclavo), situación también atentatoria de los mas elementales derechos hum! 

nos. 

Ahora bien, anal Izada la dlnamtca del régimen esclavista y ub1candolo partl 

culannente en el trabajo doméstico, es fácil deducir e imaginar que todas aque

llas actividades que estuvieran catalogadas como denigrantes, eran desempenadas 

por el esclavo y/o esclava, sobre todo si consideramos que en algunas de estas -

sociedades, como en el caso de Grecia y Roma hasta las faml lias mAs pobres cont2._ 

ban con un gran número de esclavos. Diversas eran sus actividades y mucho mas -

pesadas si se toma en cuenta la época en que se desarrollaron y que comprendlan: 

barrer, sacudir, fregar pisos, lavado de utensil los de cocina, sacar y acarrear 
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agua desde Jos pozos, acarreo de Ief'la, cuidado de los animales domésticos y aseo 

de los establos, matanza de los animales destinados para alimento Y preparación 

de los mismos (llmplarlos, despellejarlos, descuartizarlos), preparación de ali

mentos, cuidado de fas huertas de los amos, ordeña, elaboración de Quesos y man

teQuilla, elaboración de cerveza y vinos, molienda de granos para la preparación 

de harinas, eldboración de pan, esquilar a los animales y cardar la lana, hilado 

y teñido de telas, lavado y planchado de los vestidos de los amos, confección de 

vestidos tanto de los amos como los propios, curtido de pieles. aseo de letrinas 

ademas de mandados y otros menesteres que podtan resultar puro capricho de los -

amos. En este punto es conveniente desl lndar el trabajo desempeñado por los es

clavos en cuanto a sexo, y para no ser repetitivos solo aclararemos que general

mente a la mujer se le asignaban aquellas labores que pertenectan a su sexo de -

acuerdo a la ldeologfa de aquel la época y que no requerfan de un gran esfuerzo 

f(sico, aunque ello no Implicaba que el trabajo dejara de ser desgastante y a v~ 

ces extenuante; por otro lado, el del hombre podta ser muy variado en cuanto al 

empleo de la fuerza. Lo anterior. era lo nonnaL sin embargo, hubo muchos casos 

de excepción en que los amos fueron mas al!A de los ltmttes de aquellos infeli

ces, provocando su muerte. 

Aquf solo hacemos referencia al trabajo doméstico.pero de sobra se sabe que 

a los esclavos también se les ocupó en trabajos de lo mc1s peligroso, tanto por -

lo insalubre de la actividad, como por los riesgos de un accidente. ejemplo de -

ello lo son las monumentales obras que se construyeron sobre ta vida de millones 

de esclavos, as! como las grandes riquezas amasadas a costa de los inhumanos tr! 

tos de que fueron objeto dichos esclavos tanto en las grandes pJantaciones,como 

en las minas, las obras hidraC.licas y las grandes satinas. 

Hablamos dicho que el ciudadano l lbre es producto de la desigualdad patrlm.!!_ 

nial. toda vez que los ricos concentraban en sus manos el ganado de labor, las -
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tierras y el dinero, convirtiéndose en acreedores de los pobres, quienes se 

vel3n obl tgados a recurrir al préstamo de aquel los, y al Quedar empei'iados por 

no poder cubrir sus deudas, pasaban a ser sus esclavos. De ahl que Iá clase -

dominante económicamente, siente la necesidad de crear órganos especiales de P.2, 

de'", que se encarguen de sojuzgar y someter a un n6mero cada vez mayor de hom -

bres oprimidos. 

Podemos apreciar, cómo en el desarrollo de las sociedades no se rompe com-

pletament~ con determinados moldes, sfno Que de alguna manera se retoman aspec

tos de épocas que precedieron y que nos hacen confirmar que no ha habido un ro!!! 

pi.., lento total con la esclavitud, pues efectivamente, "el trabajo obl tgatorio 

adopta una considerable variedad de fonnas, tanto en la actualidad como en el -

pasado: esclavitud mueble, esclavitud por deudas, clientela, peonaje, ilotaje 1 

servidumbre, etc. Pero sea cual fuere la forna, Ja obligación es radicalmente 

distinta de la ley tras el trabajo contratado, que implica la abstracción con -

ceptual de la fuerza de trabajo de un hombre del hombre mismo•. 31 Incluso vis

to desde el punto de vista capitalista, •ta mano de obra esclava puede ser com

parada con las Instalaciones de una ftibrica: la inversión en la compra del es -

clavo y su manutención, representan Jos costos fijos. Aunque la ftibrica o el 

esclavo no estén trabajando, los gastos de manutención debertin ser atendidos. -

Ademas una hora de trabajo del esclavo perdida. es irrecuperable. La rotación 

del capital es lenta, su rotación corresponde a la duración de la vida activa -

del esclavo. Este puede morir, quedar fnval ido, lo que supone la pérdida par -

cial o total de la cantidad invertida en él, y que constitu!a el beneficio ant.!. 

cipado y capitalizado que se esperaba obtener de él•.32 

Por otra parte, el esclavo no solo sufr1a la pérdida total de dominio so -

bre su trabajo, sino Ja pérdida total de gobierno sobre su persona Y su person! 

J idad¡ esta absoluta carencia de gobierno sobre él mismo se extendfa hasta el 
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infinito temporal. hasta sus hijos, a menos que, su duei'ío o amo rompiera esta c~ 

dena en virtud de 1 a mamnlci6n, pero en realidad era bastante raro que se diera 

esta situación, a menos que el esclavo tuviera descendencia que lo o la reempla

zara en el servicio. Dos circunstancias esenciales prennitran al propietario el 

dominio sobre los esclavos: el esclavo era un fortineo-desarralgado; esto es, pr.2_ 

cedfa de fuera de la ciudad en donde era introducido, y era desarraigado en tan

to que se le negaban los mas elementales vtnculos familiares, ya que cuando se -

trataba de.. una familia entera, se les separaba a través de Ja venta33 e incluso. 

se les castraba para eliminar de rafz vrnculos familiares que pudieran afectar su 

rendimiento, toda voz que el esclavista disponfa de un mayor control y flexibill_ 

dad en el empleo de su fuerza de trabajo y mucha mayor I ibertad para detennlnar 

el trabajo forzoso. 

Por último, hacemos notar que la esclavitud empezó a decaer, en el momento 

_en que se coaligaron varios factores: primero. el alto costo de la adquisición -

de los esclavos {generalmente eran trasladados de lugares muy distantes); segun

do, el aumento constante de la población 1 ibre, generado por la proletarizacfón 

del campesinado a través de la concentración latifundista (esta población ofre -

ció trabajo a menor costo que el esclavo); y tercero, la aparición de nuevas teE_ 

nologtas y de actividades económicas y empresas (las cuales se adaptaban mejor -

al trabajo 1 ibre asalariado, que a la esclavitud y a las formas de trabajo ser -

vil). Pero de estos factores, el Ciltimo creemos, es detennfnante en Ja desaparJ. 

ciOn de la esclavitud, visto como un fenómeno selectivo. 

La descomposión deJ modo de producción esclavista se reflejó tambi~n en las 

relaciones internas de la clase dom! nante, esto es, el fortalecimiento del Esta

do como int~rprete de los intereses de Ja clase dominante esclavista, se troncó 

por un desmembramiento poi ftico aan mayor, los grandes terratenientes se indepe!!. 

dfzaban cada vez mi1s del poder central. Los campesinos libres les solicitaban -

protección para evitar la ruina completa y caer en la situación de siervos de la 
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gleba, asf insurrecciones populares potentes hacfan tambalear el domino de los 

esclavistas, quienes carecfan entonces de unidad ya que la gran aristocracia -

agraria se afanaba por imponerse a los esclavistas de menor peso, en ffn las 

contradicciones sociales fueron acompañadas de las poi fticas hasta que ambas -

crisis se fundieron en un todo Qnico: el desplome de la sociedad esclavista. 
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1.3. Servidumbre. 

Como mencionamos en los antecedentes. existe un caracter relativo entre 

las diferentes etapas histOrtcas, y prueba de esta ctrcunstancta. la consti

tuye el hecho de que el esclavismo coexistió con la servidumbre durante el -

esplendor de los grandes Imperios; pues el ciudadano l lbre, convertido en -

gran propietario contaba con un considerable nOmero de esclavos por una par

te, y por la otra, con otro tanto de labradores a los que les arrendaba par

te de sus tierras a cambio de un pago anual en especie; esto CH timo generado 

a la vez por la proletarlzación del campesino que quedaba sin medios de sub

sistencia por la acentuada concentración latifundista en favor de estos gra!!. 

des propietarl.os. Dicha situación se acrecentó más. una vez que como conse

cuencia de las reiteradas invasiones de los siglos 111 - V 34 • los grandes -

Imperios empiezan a decaer y los diferentes reinos comienzan a desmembrarse; 

por tanto emperadores y reyes pierden todo control directo sobre sus súbtU

tos por la creación de nuevos senorfos: ante la incapacidad del Rey para de

fender sus provincias y villas, los hacendados más ricos se vieron obligados 

a defenderse por cuenta propia, construyendo cada cual sus fortificaciones 

(castillos) capaces de albergarlos a ellos con sus familias. riquezas y 

criados. En el mismo sentido,"los pequenos terratenientes, demasiado .débi

les para defenderse por cuenta propia, y los labradores que en ciertas regi.2_ 

nes, por miedo al pillaje. no se atrevfan a cultivar la tierra. fueron natu

ralmente a agruparse en las inmediaciones de los castillos y a sol tcitar que 

esos grandes hacendados los protegiesen ••• el protegido prometta al protec

tor obediencia, fidelidad y servicio ya fuese con las armas. ya labrándole .. 

sus tierras. El protegido resultaba ser un verdadero súbdito del protector, 

al que llamaba senor. Se obedecfa al senor a quien habla prestado juramento 

de fidelidad, antes de obedecer al rey, a quien no habla prestado ningún ju-
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ramento. y ya no se obedecta al rey sino por medlacllin del seílor.De esta man~ 

nera caducó la autoridad directa del rey s1Jbre sus sObditos. 1135 No obstante 

lo anterior, al rey le quedó el nombre de dueño. al atrlbufrsele haber ced! 

do solamente el goce. como lo hace el propietario que nos al qui la una casa. 

Los territorios asl cedidos se denominaron feudos o beneficios, el que oto!. 

gaba el feudo, señor feudal, y el que lo re-c1bla vasallo; pero éstos a su -

vez, sometfan a una gran cantidad de campesinos a los que denominaban sie!. -

vos.mismos que se encargarran de trabajar la tierra. f\ esta institución se-

le llamo servidumbre.de la cual. se reconocen tres distintos grados: 

- Servldl.IDbre Temporal .. - en virtud de la cual el campesino cede sus servl -

cios por cierto tiempo y determinado salario, que debe serle pagado con -

exactitud, en cuanto cumpla bien y fielrrente su contrato. A este tipo per. 

tenecen generalmente los campesinos libres que podtan mudarse, contraer m! 

trimonio y transmitir sus bienes a sus hijos, aún cuando no escapaban de 

algunos servicios especiales como segar los prados del señor, acarrearle -

el vino y limpiar los fosos del castillo. 

- Servidumbre Adscrita o Gleba .. - aquel la por la cual el campesino estaba 

obligado por la ley, por costumbre o por un acuerdo a vivir y trabajar S.2_ 

bre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a éstil mediante r.!!_ 

muneracl6n o gratuitamente determinados servicios sin libertad para ca!l! 

biar condición. De esta forma el siervo quedaba adscrl to a la tierra o gl!, 

ba. como le llcYnaban entonces, y no podta abandonarla sin el consentimiento 

del señor, no siendo dueño de su persona. 36 ya que formaba parte de la -

tierra y era en este sentido como el siervo podla ser vendido, prestado o 

cedido junto con la tierra en que trabajaba. y si la herediJd pertenecta a 

muchos propietarios, éstos podian repartirse los hijos del siervo."El die

ciséis de junio. dice un acta del año 1Cl37. hemos procedido al reparto de 
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los hijos varones y hembras pertenecientes a varios padres. Se exceptuó del 

reparto, una recién nacida, que quedó en su cuna. Si vive, ser~ nuestra pr.2 

piedad común hast~ que concluyamos el convenio que la atribuirA a uno u 

otro seriar". 37 La única ventaja de que gozaba por sobre el esclavo, era -

que no podla ser arrancado de la tierra a la que pertenecla, a manera de -

arrendatario perpetuo. No obstante, tenla que pagar un precio por el goce -

del campo, pagando una contribución o censo invariable, lo que no tmpedfa -

que pagara otros tributos mas o menos elevados según el antojo del señor, Y 

por último, como si lo anterior fuera poco, como un signo de servicio,debta 

cut ttvar gratuitamente las ti~rras que el señor conservaba para su uso. 38 

- Servidumbre Perpetua.- aquel la que se pactaba voluntariamente a cambio de -

a 1 imentos y demás cosas necesarias para 1 a vi da, 1 a persona que la pactaba, 

debla de por vida, hacer todo to que se le mandara según su capacidad y• sin 

extenuarte. Pero de esto hablaremos especfficamente, cuando veamos el trab.! 

jo por subsistencia. 

La estructura del régimen feudal no estuvo basadil únicamente en la oCUP!!_ 

ción del suelo, ya que existtiln otras actividades: las de Jos artesanos, pero 

éstas no tuvieron una importancia determinante. econ6rnicamente hablando; ta_!!! 

bién existió una fracción de la población cuya actividad correspondla a lo -

que en términos modernos llamamos: culto, administración, justlcia,comerclo y 

defensa. No obstante, si era la única actividad qu<? alimentaba a toda esa ge!! 

te, que sin el producto de dicha actividad no hubiesen sobrevivido. 

BAstcamente, el sistema feudal no contribuyó a un crecimiento económico 

de las sociedades que lo practicaron, pués el 1la:-:-1bre apilreciÓ a menudo." En 

el siglo XI. y en setenta y tres años, t1ubo cuJrenta y ocho anos de escasez. 

En Franela, bajo el reinado de Fe! !pe Augusto.desde fines del siglo XI 1 a -

principios del siglo XIII, se contaron once periodc.:s de hambre, y ur10 de e~ 
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tos duró cuatro años; las personas, dice un cronista. morlan por miles de m! 

llares (1195-1199). En aquel tiempo, dice Raúl Glaber que vlv!o en el siglo 

XI. los ricos enflaquec[an y pal idecfan, y los pobres rolan las ralees en -

los bosques. Por los caminos. los m~s vigorosos se apoderaban de los débJ. -

les, los despedazaban, los asaban y los comfan" 39 

Lo anterior, aunado a los tributos, impuestos y dem~s provisiones que 

representaban una situación asfixiante para el pueblo. contribuyeron a que 

se dieran ·numerosas sublevaciones, que naturalmente eran reprimidas de una-

manera feroz por los se11ores; pero poco a poco, la necesidad de dinero y la 

idea de una mejor disposición de los bienes seria provechosa para sus pr.2 -

plos intereses, Indujeron a los señores a conceder libertades a sus siervos 

lo que devino en la creación incluso de nuevas ciudades, ya que entre las -

libertades obtenidas estaba la de poder contraer matrimonio donde y como -

conv 1 ni era. 
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1.4. Trabajo por subsistencia. 

Expusimos anteriormt'nte que huy un perfodo en el feudalismo cm el cual 

se comienzan a crear las ciudades y con ellas el Intercambio comercial. M.!:!_ 

chas campesinos emprenden la hufda de las haciendas buscando mejorar sus -

condiciones de vida.Puesto que en las ciudades lograron obtener cierta ind~ -

pendencia y asf también, algunos privilegios. Esto trajo la extensión y la 

división de los oficios. La razón principal por la cual los campesinos d~ -

seaban trasladarse a 1 as e iudades fue porque al cumplir un año de estancia 

en ellas. consegutan ser libres. 

Sin embargo, esta libertad era relativa puesto que en cada ciudad tos 

artesanos del mismo oficio tentan que agruparse en gremios, estos gremios o 

corporaciones fueron el antecedente de los actuales sindicatos y el artesa .-
no no tenla ninguna opción, puesto que no podta ejercer si no pertenecta al 

gremio. La situación se complicaba m~s aún por el hecho de que primero h,! -

bla que pasar por dos perlados de aprendizaje antes de llegar a ser maestro 

y esto, constltula ya una jerarquizaclón, los maestros estaban en primer º!. 

den. luego los oficiales que eran aquellas que ya conadan el oficio y s~ ... 

btan ejecutarlo, sin embargo, no con la habilidad del maestro, y por último 

estaban los aprendices, aquellos que comenzaban a familiarizarse con el ofl 

clo. 

Al principio la formación de los gremios resultó beneficiosa para los -

artesanos, en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales,sin embargo, 

después los l tderes o jefes gremiales se opusieron al pro:;greso económico y -

técnico. Aunado a lo anterior, tampoco era fc'icil escal=r la jerarquización -

dentro del oficio, puesto que pilra poder pasilr de of1C1id a maestro por eje_!!! 

plo, los aspirantes debtan elaborar una obra maestra "J:Jo:: ':!~bta pasar por una 
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revisión muy severa por parte de una comisión integrada para el efecto. Y ad~ 

mas de lo anterior. el aspirante debta aportar una cantidad monetaria que sólo 

podtan aspirar a pagar los hijos y parientes de los que ya eran maestros. 

De esta manera, se fueron agudizando las diferencias sociales entre los -

miembros de un mismo gremio, fonnandose con el lo un antagonismo entre los tra

bajadores artesanos de puestos mas bajos hacia los maestros, provocando que -

los primeros se congregaran en grupos de al lanzas para defender sus derechos, 

pero aún ~si se recrudect6 la explotaci6n. 

También para los campesinos las condiciones de aperaciOn cambiaron;los s~ 

nares feudales ya no deseaban renta en especie, ahora lo que les interesaba -

era recibir la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, por lo que. los

campestnos que aún depend1an del señor feudal se velan obligados a tratar de 

vender cada vez mas productos. Para el efecto, los señores feudales concedlan 

cierta independencia económica a los campesinos. pero soto con el afa.n de que 

se incrementara la renta en dinero. 

Por otra parte, habria que agregar, que tanto el aprendiz como el oficial, 

eran explotados. pués cuando el maestro vendla los productos en cuya elabora -

ciOn hablan participado aquellos, lejos de remunerarlos con una parte del efe~ 

tlvo que hablan recibido, se concretaba a ofrecerles casa y alimento; situa -

ctOn r.\Uy beneficiosa para el maestro, porque adem~s los utilizaba para desemp! 

i"lar otras actividades que no eran propias del oficio. 

Efectivamente. so pretexto de vivir en casa del maestro, y en aras del -

agradecilliento hacia éste,el aprendiz y el oficial servtan de criados de tiem

po com~leto. Esto. referente a las ciudades, pero en el campo se diO otra ft

gurn Que ya mencionamos y que es la servidunt>re perpetua. As1 con estas dos -

figuras se conforma el trabajo por subsistencia y ademAs se constituyen en ª!!. 
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tecedente directo del servicio doméstico. 

Ya desde esta época nace la idea de pagar eJ 501. del salario en especie, 

asr como la actitud .de menosprecio por parte de los patrones y la subestim_! -

ción que el propio servidor tiene de su persona; y debido precisamente a que 

en ambas situaciones se dc1 Ja relaci6n directa con el señor o maestro según -

el caso. Es con base en esta relación precisamente que el criado asume un P~ 

pel de servicio de por vida, que va a derivar mi1s tarde en fidelidad, de ah[ 

que el criado diera incluso su vida por salvar el honor o la vida de su amo o 

de su señor o señora; y esta fidelidad se extiende hacia todos los miembros -

de la familia de su señor y obviamente también se llace extensiva a todos los 

descendientes de·1 criado pero como un deber de servicio. Este deber. lo asume 

el sirviente en toda su magnitud, hasta el grado de sacrificar sus mt'is Jmpre!_ 

cindibles necesidades personal.r:s. para acudir a atender las órdenes de su'amo. 

Por lo que respecta a los quehaceres domésticos, bt'isicamente se compriw

dfan todos los descritos para i:I régimen esclavista, pero tomando en cuenta -

que la época feudal aceleró la construcción de inmensas fortificaciones,y por 

la situación de guerras constantes. la fabricación de armas, es fkil suponer 

que las labores eran cada vez mas complejas y especializadas. ya que las actJ. 

vidades no sota comprendfan la limpieza de sencillos utensilios de cocina,ah~ 

raya había que pulir vajillas, limpiar grandes tapices y cortinas, lujosos -

candiles; y claro, ahora los sirvientes también Ja haclan de escuderos y t!_ -

nfan que asear armaduras, ar;;-as, escudos y ademas pulirJos. errar cabaJlos, -

etc. Por otra parte los aprendices y oficiales debfan desempeñar ademt!s las -

actividades propias del oficio. 

Haciendo una reflexión sobre el término subsistencia, diremos que éste -

infiere la idea de toda aq'Jel !') que es estrictamene necesario para seguir V! 
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viendo, lo cual. en el aspecto puramente flsico, impl tea el alimento. En e_! 

te sentido, el tiempo de trabajo del criado se divide en dos partes: el 

tiempo necesario para crear el producto indispensable para su propia exi!. -

tencta; y el tiempo adicional a través del cual se crea la ganancia. 

Resulta conveniente aclarar, que este tipo de trabajo no se di6 fuera 

del sistema feudal. si se trata aparte, es soto para remarcar su caracter -

diferente y especial coma actividad independiente de la cxplotacl6n de la -

tierra, no.obstante, sus Cllracte'!rfsticas de dependencia y servidumbre por -

s1 rr;ismas, colocan a este tipo de trabajo, dentro del sistema feudal. Ad!:, -

mas de lo anterior, otra situación que nos hace tratarlo aparte, lo constl 

tuye el hecho de que este tipo de trabajo por subsistencia es et antecede!!_ 

te c!i recto del servlc io domésli ca. 

Estas caractertsticas del sistema feudal: dependencia y servidumbre no 

desaparecen tanto en cuanto que al nivel de aldeas y feudos, persiste la -

economta natural que caracteriza al feudalismo, y que es precisamente la -

cor:ibinación de la agricultura y la artesanfa. Pero en la medida en que va -

predominando la renta en dinero y ya no en especie, y que se va extendiendo 

el comercio, la base feudal se ve minada y acaba finalmente por desarrolla! 

se la acumulación del capita1. 40 
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1.5. Trabajo asalariado·. 

En la etapa feudal, se alcanzó un nivel m&s elevado de las fuerzas. pr.2, 

ductivas que en el esclavismo, en la agricultura se emplearon en gran escala 

el arado de hierro y otros aperos de este metal; en cuanto a los oficios, se 

perfeccionaron los Instrumentos de trabajo, los procedimientos de tratamie!1_ 

to de la materia prima, etc. ; aparecieron nuevas industrias artesanales: de 

armas, clavos y cuchillos¡ la cerrajerta, zapateria, talabarterta: asl como 

los altos hbrnos en la fundición.Sin embargo,et régimen feudal frenaba el d~ 

sarrol lo de las nuevas fuerzas productivas que se iban dando, esto es, el 

campo estaba sometido al yugo de la explotacl6n feudal, y por la baja produ~ 

tivldad de los siervos, no se pod1a aumentar la producción agrtcola. En la -

ciudad también el trabajo artesanal tenta sus tropiezos con la reglament2_ -

cl6n gremial. 

Aqul ya empieza a darse un cambio en cuanto a los medios de producci6r\ 

durante el feudalismo el campesino era due1lo de sus instrumentos de trabajo, 

el artesano también peseta sus instrumentos de trabajo, pero en esta etapa 

se empieza a dar una acumulación de capital y el nacimiento de una nueva el! 

se soclal: la burguesta que es la dueña del capital y por tanto, de los m! -

dios de producción. Nos encontrilmos entonces, en el per1odo de decadencia -

del feudalismo y ~n los albores del capitalismo, llamado asl,precisamente -

porque sus relaciones de producción estaran mediadas por el capital. Esta -

burguesta se divide en dos sectores: capitalista (industriales, banqueros y 

comerciantes); y el burocratlco (poi! ticos, a 1 tos func lanar los y mi 11 tares -

de alta jerarqu!a). 

Al separar al productor de sus medios de producción, queda desposeldo y 

sin mas fuerza de trabajo, rindiéndose ante el ofrecimiento de los nuevos P.Q. 
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seedores de los medios de producclOn, quienes le ofrecen un trabajo digno a 

cambio de una porclOn de dinero (salario). Desde este momento, el siervo p~ 

sa a ser obrero y el _criado servidor doméstico; y aqul estriba la mayor dif!_ 

rencia del obrero asalariado con Jos anteriori::!S productores, puesto que ahE_ 

ra el obrero es 1 ibre desde el momento en que por su propia decisiOn se a! -

quila a un capitalista determinado, es decir, este último no lo adquiere C.2_ 

mo esclavo o siervo. sino es aquel quien ofrece su fuerza de trabajo y,ad!_ -

mc1s escoge también a quien le ha de trabajar, ya no depen-cJer<'i tampoco del c~ 

pltallsta de ningún modo en el sentido de que el trabajador tendrA la l lbe_t 

tad de escoger donde vivir, donde adquirir lo necesario para su subsistencia 

y precJsamente este último punto es muy importante toda vez que Jos produ_s -

tos que antes elaboraba el trabajador para su propio consumo o al menos,para 

que Jo consumieran un grupo muy reducido de personas, ahora ya es producido 

en una gran cantidad, no solo por él, sino por muchas otros trabajadores c.Q._ 

mo él¡ y ahora eso que produjeron con su fuerza de trabajo, pertenece al c2_ 

pJtalista,quien luego har<'i uso de ellos poniéndolos en circulación en el me.!: 

cado, sean intercambiados por dinero y nuevamente adquiridos qulz;Jspor esas 

mismos trabajadores o su fami 1 ia por medio de su salario. 

Este salarfo,"en ~l sistema capitalista, es el preclo~expresado en'dln~ 

ro- de la fuerza de trabajo. El capitalista, es decir, el poseedor de los m~ 

dios de producción, compra la fuerza de.trabajo de los obreros con objeto de 

apJ icaria en el proceso de producción. Es importante destacar que el salario 

es el precio de la fuerza de trabajo, y no el valor del trabajo mismo. El -

obrero percibe, por ejemplo, 5 dólares de salario por una jornada de trabajo 

de B horas; durante esas horas de trabajo produce mercancías por valor de 9 

dólares, pero él no recibe sino 5 porque en realidad el capitalista no le P! 

ga al obrero el valor de su trabajo. sino el valor asignado a una mercancía 
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llamada fuerza de trabajo. El resto (4 dólares) se los apropia el capltall_! 

ta baja la forma de plusval!a. 

El salario expresado en dinero es llamado salario nominal; para el an! 

lisis sociológico. esta forma de expresión del salario resulta incompleta, 

pués no pennite tener una visión de lo que significa en términos de nivel -

de vida. Es preferible tomar como base el salario real.es decir, el salario 

expresado en medios de sustento, calculado a los precios corrientes de dl -
chas medios en el momento y lugar del estudio. El salarlo real sigue en g~ 

neral una tendencia decreciente bajo condiciones capitalistas de produ..s, 

clón."41 

Es asf como se cumple la explotación del trabajador en el capital lsmo, 

mientras que el obrero es quien produce las mercanctas y excedentes (porque 

al aumentar la productividad hay excedentes), recibe sólo una porción muy -

pequena en dinero y todo lo restante pasa a ser propiedad privada del cap! 

tallsta; y ast este Ciltimo reinvertiri'i su capital en un nuevo proceso pro-

d'Jctlvo para hacer crecer su capital. De esta manera, surgen unas nuevas -

clases antagónicas: capitalistas y proletarios (las trabajadores asalarl2_ 

dos); la primera clase conformada por un núcleo pequeño de gente poseedora 

de los medios de producción y por tanto, la que va a controlar e imponer -

las nuevas condiciones de trabajo; la segunda clase, conformada por la m! 

yerta de personas de las cuales unas seri'in los productores y demás despos.! 

idos que na van a poder ser absorbidos por las grandes fabricas o lndu.! -

trias, y Q'Je se emplearan de otra manera, como lo es el caso de los serv! 

dores domésticos. 

Por lo que respecla al trabajo domóstlco en st como trabajo asalari! 

do, es una de las pocas ocupaciones que con el desarrollo del capitalismo, 
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tiende a ser mAs compleja en lugar de mAs especlallzada, debido a la paulatl 

na desapartct6n de ocupaciones. como lavandera. cocinera. niñera, ama de -

llaves,etc., y la e.reciente, aunQue relativa importancia de la"muchacha de· 

ple" (que es la que va a real izar un poco de todas estas especial iadades,por 

un mismo salario). Por otra parte, el contenido y el proceso del trabajo en 

la casa ha cambiado. Las mujeres mayores suelen comentar que l~s JOvenes no 

saben lo que es el trabajo duro de la casa; hace apenas cuarenta af\os,el las 

tenfan que tallar con jabón, hervir el agua, almldonar camisas y moler en -

el molC:ajete, no existtan licuadoras, los limpia alfombras.las aspiradoras -

o lavadoras, sin embargo, la presencia de aparatos electrodomésticos no 

siempre significa una menor carga de trabajo, sino la posibilidad de mayores 

exigencias. En este sentido daremos una expl lcaci6n ampl la en el capitulo -

siguiente. 
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NOTAS: 

TSETUNG, Mao.Clnco tésls filos6flcas.Edlclones en Lenguas Extranjeras. 
China, 1974. pp.2-3 y 4. 

DARWIN, Charles.El origen del hollllre.lbérlcas.Espana, 1951. pp. 128 y 450. 

2 ENGELS, Federico.El papel del trabajo en la transfonoacl6n del .ano en -
halbre.Edlclones Quinto Sol .México, 1988. pp. 7-30. 

c_,dlo de historia y econao!a.Trad.Marat Kuznetsov.Edlclones de Cul -
tura Popular.México, 1975. pp 5-6. 

Tal es el caso del mamut, dotado de un gran pelambre, para restsittr los 
grar;ides glaciales, sin embargo, esta adaptación exclusiva y en exceso al 
clima helado, lo hizo incapaz de sobrevivir cuando los hielos se retira
ron del planeta. 

5 Debido a la asociación continua y por muchos años, y dada la necesidad -
de comunicarse, en el antropoide se desarrolla el lenguaje articulado; 
ademas de que se dti una acumulaciOn de todas las impresiones de la natu
raleza que lo circundan dando por resultado que éste empezara a reciona
l lzar los fenómenos vincutandolos en una cadena lógica del pensamiento. 

No debemos imaginarnos que en un momento dado de la historia del mundo -
resano una trompeta en el cielo y todos los cazadores, desde China hasta 
Perú, arrojaron al punto sus armas y trampas, y comenzaron a cultivar -
trigo, arroz o malz y a criar cerdos, ovejas y pavos. Por el contrarlo,
la edad Paleol ftica (en el sentido económico). todavfa perdura en el cen 
tro de Australia y en la regiOn artica de América. La revolución neolttl= 
ca inicio la Nueva Edad de Piedra en Egipto y en Mesopotamia, hace unos 
7,000 anos. En Inglaterra y Alemania, sus efectos comenzaron a percibir
se 3,500 anos después, es decir hacia 2,500 a.c. y cuando Inglaterra es
taba en la RevoluclOn Industrial, los maorres afín empleaban utensilios -
de piedra ·pulimentada. 

7 Los primeros utensi l los fabricados m~s que como instrumentos de trabajo, 
propiamente se utilizaban como armas para defenderse de las bestias o en 
los enfrentamientos con otros grupos, y solamente en este aspecto puede 
decirse que se diO como excepción la propiedad individual sobre dichas -
herramientas. 

8 MEILLASSOUX, Claude • .-.jeres, graneros y capltales.Trad.Oscar del Barco. 
Siglo XXI .México, 1982. pp. 28-29. 

9 Es concebible que en este tipo de sociedades, en donde la regulaciOn ma
trimonial y las relaciones de ft liact6n no estaban afín desarrolladas, el 
incesto al no tener incidencia sobre la horda, podta practicarse en la -
indiferencia. No obstante, es poco frecuente su practica (segfín las ob -
servaciones en sociedades primitivas). debido al hecho de que •Ja edad -
de las eventuales parejas, en el interior del grupo restringido, es mas 
dispar que la que existe entre parejas de grupos distintas• MEILLASSOUX, 
Claude.Op.Clt.pág.25. As! el desplazamiento l lbre y pacifico tanto de -
hombres como de mujeres ptJberes de una horda a otra •es el mecanismo d2_ 

34. 



mlnante de la producciOn social•. Jbldem.pag.31. 

10 En este sentido es Importante resaltar que "para los primitivos. la so 
cJedad es una extensión de las relaciones famillares ••• no se dc1 por = 
tanto, la misma concentración emocional sobre un minúsculo nOmero de .. 
personas. Creo que esto se ve mucho mas claro cuando un padre muere.El 
hijo o hija primitivos pueden sufrir profundamente Ja pérdida, pero no 
significa para él el mismo desastre que para nosotros" EVANS-PRJTCHARD, 
E.E. La mujer en las sociedades primitivas y otros ensayos .. Trad.Angela 
Pérez.{Historia,ciencia y sociedad 84).Ediciones Penlnsula.España 1 1971 
pp.47-48. 

En otro sentido "quien visite una sociedad primitiva observarc1 también 
que los padres tienen tantos hijos como sea posible ••• Ninguna mujer f:S 
voluntariamente estéril -el no tener hijos es la peor desgracia que le 
puede suceder-, y la gran mayorfa de las mujeres mantienen varios hl -
jos,aunque muchos mueren en la infancia .•. Ellas desean tantos como- -
sean posibles.en parte porque los padres de muchos hijos son muy respe 
tados, y en parte porque tanto los hijos como las hijas, de formas dlS 
tintas, ayudan a sus padres a mantener la casa.fortalecen la familia -
mediante sus matrimonios y son un seguro para la vejez"EVANS-PRITCHARD 
E.E. Ob.Clt. pp.44-45. 

Estas dos situaciones aplicadas a la horda como unidad de prodL":ci6n, 
muestran el motivo de por qué los hijos no son tanto responsaDd idad, -
del grupo; y cómo las mujeres ! levan en si mismas la mas alta ;n~siOn: 
asegurar la posteridad. 

11 NOUGER,Louis-René,et.ai .Historia general del trabajo. Tomo ! .Ediciones 
Grijalbo.Espana, 1965.p~g.40. 

12 En todo clan vigoroso se debla contrlr con un efectivo suficiente de j6 
venes para ojear 1 a caza. de adultos para proseguirla y abatl rl a y de
mujeres para entretener el hogar, asegurandose con el lo, la continua -
ciOn del grupo. -

13 NOUGER,Louls-René,et.al.Ob.Clt. pag.41. 

14 Al 1 iberarse de las profundidades subterraneas, se libera también de -
las practicas mAglco rel iglosas, el sacerdote rey, ya no tiene razón -
de ser y la sociedad se hace laica y se democratiza.Ibldem.p:tg .. 48. 

15 SAHL!NS,Marshal l,Econcxnla de la edad de pledra.Trad.Emillo Muíllz y 
Emma R. Fondeviio. Akal editor.Madrid,1977.pag.96. 

16 SAHL!NS.Marshal l ,Ob.Cit.pag.18. 

17 Esta subproducci6n abarca tres aspectos: 
a) un subaprovechamtento de los recursos naturales, tanto en la rece 

lección y caza como en la agricultura.La tierra tlene una capacT 
dad critica de contención, esto cs,el l lmi te téorico al que pueOe 
llegar la tierra stn comprometer el futuro de ta agricultura. sin 
embargo. la densidad de poblacfón existente es generalmente infe 
rior a su potencialidad de explotación en cuanto al nCimero de i~ 
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dividuos que es perfectamente capaz de alimentar; y por lo que se 
refiere a la caza y recolecclOn no matan un número exagerado de -
animales y se dan casos de toneladas de alimentos que se pudren -
en el suelo por falta de recolección. 

b) un subapr:ovechamiento de la capacidad de trabajo,esto es,no todos 
los miembros del grupo trabajan por igual o durante los mismos p~ 
rlodos, siendo muy variable de una sociedad a otra, pués depende 
de muchos factores que van desde las marcadas reducciones cultura 
les en cuanto a la vida útil de un individuo para trabajar, hasta 
porcentajes demasiado moderados de trabajo suficiente;aunado a -
que la motivación para el trabajo no es constante y suele ser sus 
pendida en favor de otras actividades, tan serias coino el ritual~ 
tan frtvolas como el reposo; de aht que el dta laborable acostum 
brado suela ser corto, si se alarga suele ser interrumpido con-
frecuencia; si es a la vez largo y sin descanso acostumbra ser es 
tacional, dandose un desemperlo productivo desigual. En este sentT 
do, es aplicable la regla de Chayanov: la intensidad de trabajo-:
varia inversamente a la capacidad relativa de trabajo de los miem 
bros de la unidad doméstica. Dicho de otro modo.cuanto mayor es-
la capacidad relativa de trabajo de la unidad doméstica.menos tra 
bajan· sus miembros. -

c) una insuficiencia de la utilidad doméstica. la cual se debe a su 
variabilidad en tamaño y composición, es decir. mientras unas se 
encuentran compuestas desfavorablemente en cuanto ~ trabajador~s 
efectivos(niños y ancianos). otras pueden estar bastante equi l i
bradas. Jbidem.pp.55-102. 

18 Es conveniente subrayar en este aspecto, la falsedad de dos afirmaciones 
que se han hecho con respecto de este tipo de sociedades.por un lado se 
ha dicho que debido a su incapacidad técnica, los miembros de este tipo 
de sociedades primitivas, tentan que trabajar constantemente sólo para -
sobrevivir; por otro. que este tipo de individuos sufrtan una haragane -
rta congénita; sin embargo como ya explicamos no se dió ni lo uno, ni-lo 
otro, ya que en realidad por su modesta forinll de vida.la cconomta,s6lo -
es una actividad parcial de este tipo de sociedades. 

Una vez aclarado esto, podemos concluir que como la generalidad de ·las -
sociedades en su afán de progreso se construyen sobre una obstinada base 
económica, la sociedad primitiva es antisocial en el aspecto económico. 
Jbldem. p~g.102. 

19 Ibidem. pág.56.El autor señala que las economlas estudiadas para el efec 
to, son las organizadas por grupos domésticos y por relaciones de paren.
tesco. 

20 El enjaezamiento de los animales para llevar carga o tirar de arados o -
vehfculos, es una adaptación muy posterior a esta etapa. 

21 CIHLDE,V.Gordon.Los orígenes de la civlllzaci6n.Trad.EI i de Gortari.FCE. 
México, 1981.pp.99-100. 

22 La posición de duei\o que adoptó el hombre produjo varias consecuencias: 
la mujer adquirió para el hombre un concepto de valor convirtlénrJ::>se en 
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objeto de cambJo muy buscado, cuya compra se negodaba con el padre o -
propietario de la joven contra objetos tales como ganado, animales adies 
trados en caza. armas y frutos de Ja tierra; asf la mujer entra en el nU 
mero de valores propiedad del hombre y dispone de el la a capricho,puede
conservarJa o repudiarla, protegerla o maltratarla y en algunas socieda 
des,fncluso matarla. Esta subordinacf6n la hace susceptible de varias -
fonnas de explotación: explotación de sus capacidades de procreación.en 
especial porque Jos derecl1os sobre la descendencia se establecen siempre 
entre Jos hombres, explotación de su trabajo. en la medida en que su pro 
dueto pertenece al marido. -

23 •En su origen, la palabra familia no significa el Ideal formado por una 
mezcla de sentimentalismo y disensiones domésticas del mojigato.ni si -
quiera se aplica a Ja pareja conyugal y a sus hijos. sino tan solo a-los 
escla1'os. Famulus Quiere decir esclavo doméstico, y fami J la designa el -
conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre" ENGELS,Federico. 
El origen de Ja familia. la propiedad privada y el estado.Epoca.México, 
1979.p~g.68. 

24 Aqur hablamos de principal ,en el sentido de que no existen elementos pa 
ra afirmar que el régimen esclavista se constituyera en base económica-
exclusiva de determinada socJedad,puesto que a la par del escla\'fsmo se 
conservaron en la mayada de las socieuades, otros sistemas de subsisten 
cia económica: aldeanos, comunales o campesinos: e incluso llegó a pre::
sentarse en otras sociedades la existencia simuJ Uinea de varios sisteiñas 
y si no hubiera sido de esta forma. se habría dado Ja desaparición de la 
economfa natural agraria. 

25 Este sistema surge preferentemente en aquel los Jugares en donde la pro -
ducción de excedentes agrfcolas. requiere importantes transformaciones -
del medio ambientc;y mlis que nada debería l Jamlirsele modo de producción 
trJbutario,por cu<lnlo que aun cuando este sistema estli basado en la comu 
nidad agraria primitiva,surge por encima de el la una comunidad aglutinañ 
te superior.que es el Estado.que aparece como propietario universal de-:-
la tierra y el trabajo de Jos /Jambres y el cual subsiste gracias a la ex 
tracción de un tributo que pagan 1 as comunidades; dicho tributo es una::
fonna velada por renta de la tierra.cuyo pago se hace en trabajo y en es 
pecie.Lo anterior surge como consecuencia de que el excedente agrfcola.
ya no se mcrcanti J iza a niVel de aldea,sino que se requiere de un órgano 
superior y capaz de concentrar y canal izar ese conjunto de excedentes de 
produc:i6n y trabajo en las grandes obras. 
Este sistema es un sistema clusista en cuanto que propicia Ja existencia 
de grupos de personas que viven sin trabajar: la arJstocracia y en gran -
des regiones del mundo {Asia,Africa.América Latina) ·constituyó el camino 
mc1s frecuente del tri1nsito de la comunidad primitiva a Ja sociedad de -
el ases. 
Por otra parte.es sabido que las fuerzas productivas est~n constituidas 
por Ja fuerza de trabajo y por Jos medios de producción; dentro de estos 
últimos. las condiciones naturales juegan un papel importante, pero no -
determinante; no se /Ja logrado establecer que el habilat condJcione el -
surgimiento de formas asi~tJcas pués ~I carácter"hidraülico"de la ctvJlf 
zación egipcia y mesopotámicano parecen ser la regla general. lo que sr-
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se puede afirmar es que el sistema tributario implica cierto estancamien 
to de las fuerzas productivas debido a que existe un desarrollo desiguaT 
entre el trabajo humano y medios·de producción. en el sentido de que se 
presenta una super-explotación de Ja fuerza de trabajo para compensar la 
sub-utillzac!On de las posibilidades tecnolOgicas.BARTRA,Roger.Breve dlE_ 
clonarlo de soclolog!a marxlsta.Grijalbo.Méxlco.1973.pp.108-109. 

26 "Entendemos por clases a grandes grupos de individuos que se diferencian 
entre si. por el Jugar que ocupan en un sistema de producción social hi! 
tóricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respec 
to de los medios de producción •.. oor el papel que desempef1an en la orgií 
niz.ación social del trabajo y, consiguientementc,por el modo y la propOr 
e Ión en que reciben Ja parte de la riqueza social de que disponen".Com ":: 
pendio de historia y economla.Trad.Marat Kuznetsov.E.C.P.México, 1976.i)a.g. 
58. 

27 "Todo fenómeno o relación social/unidad/ contiene en su seno una o va -
rias contradicciones, cuya existencia exol lea su dinámica ••• No es poSi -
ble entender el concepto de contradicción sin expl !car el de la unldail; 
justamente es la contradicción entre dos aspectos la que da. lugar a la -
existencia de una unidad, puesto que la lucl1a de los contrarios no lmplt· 
ca jamtis su separación, sino por· el contrario su interdependencia".Bar-:: 
TRA, Roger.Ob.Cit.p~g.52. -

28 Esta es la ley de la correspondencia que expresa Ja relación que se enta 
bla entre el contenido y la forma de una estructura económica,expr&sa eT 
carc'tcter determinante del contenido y las maneras en que la forma se 
adapta -se pone en correspondencia- a él. 

29 El concepto de propiedad h1.1sta .:intes de este estadio, no tiene por obje 
to garantizar la explotación del tr,1b.:ijo ajeno.sino exclusivamente la -
conservación de tas formas comunitarias, es decir, su reproducción en el 
mismo modo de existencia~ dicho de otro modo, la propiedad, es la forma 
de existir del Individuo en tanto que mientras es propietario de los -
medios de producción, tiene garantJzad1.1 su subsistencia; pero cuando se 
descubre el hierro y se desarrollan las fuerzas productlvas,medios de -
producción incluidos. y en la medida en que ~stos se hacen mas complica 
dos, el productor pierde el control y consecuentemente Ja apropiación So 
breellos. -

30 CORREA, Oscar. Ideolog!a jurldica.Prax is .M~xlco. 1983.p~g. 100. 

31 FJNLEY. Moisés l.Esctavitud antigua e ideolog(a moderna.Trad.Antonlo Pro 
meteo Moya.Grijalbo.España, 1982.pp.85-86. -

32 IANN[, Octavlo.Esclavltud y capitalismo.Trad.Stella Mastrangelo.Slgloxxl 
México, 1976.pp.65·66. 

33 Como resultado de las contrnuas ventas. se presenta entre los esclavos. 
el vagabundeo, las fugas. la inestabilidad profesional y el desperdicio -
de habi 1 idades ya adquiridas con amos anteriores y finalmente victimas -
de tanta brutal tdad ( tnsul tos .azotes ,quemaduras.vi al aci ones) se crea en -
el esclavo un sentimiento de rebeldfa que se manifiesta en forma de re -
chazo y que puede ir desde no aceptar imposiciones de costumbres y reT.!-
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glones impuestas por el amo. hasta asesinato(poco fiecuente) y suicidio. 

34 Estas invasiones que en pfinclpio comenzaron por ser pacificas y lentas, 
fueron infiltraciones que prepararon las violentas Invasiones en masa que 
posteriormente se dieron; pués en prlnc lpio fueron sencillamente emigra -
clones de pueblos(mudanzas de naciones enteras) que abandonaban su patfta 
sin deseo de volver. y que iban en busca de una nueva vida.Los b~rbaros -
no tenlan el tinimo de sentimientos hostiles· respecto de los patses que 
atravesaban. sólo que cuando lo hactan. devastaban todo a su paso para po 
der sobrevivir. MALET,Alberto e ISSAC.J.Curso de historia universal-EdaO 
Media. Hachette.Argent i na, 1939.pp. 9-10. 

35 MALET ,Alberto e ISSAC,J.Ob.Clt.pAg.83. 

36 Estas 1 imitacionesen cuanto a su persona.entraiiaban el consentimiento del 
señor para cualquier asunto que incumbiera al siena. cario es el caso del 
permtso .. gue daba el señor para que el siervo contrajera ri~trimonio.lbldem 
pAg.94. 

37 Ibtd .... pAg.94. 

38 Para una mayor comprensión de lo que fue el sistema feudal se debe partir 
de una premisa fundamental: en la Edad Media el término que imperó fue el 
de dominium o scignorie(dominlo o seiiorio) y que este término se compren 
dta en un solo sentido.poder sobre la tierra y poder sobre los hombres.Pe 
ro esto a consecuencia de que al hombre se le consideraba vinculado a la
tierra. fundamentalmente porque en Europa feudal existta una ausencia de -
la noción de campesino, en el sentido que se le d~ comunmenle,ya que exts 
tta una tendencia a catalogar en dos grupos a aquel las personas que se cO 
noctan como campestnos,los que eran designados en razón de un estatuto: -
servi, manclpia, col\ ibertl, 1 iberti; y los que designaban una residencia: 
agricolae. rustici, villani, coloni, hospites. Por lo anterior nuestra no 
ci6n actual de campesino resulta absolutamente inadaptada a este sistema-:
de producción. el cual resulta complejo de anal izar por las caractertstl
cas especiales de que se encuentra investtdo.GUERREAU.Alain.El feudallsñio 
un horizonte te6rico.Trad.Juan Lorente.Crltica.Espafla.1981\.pp. 

39 MALET,Alberto e ISSAC,J.Ob.Clt.pAg.96. 

40 BARTRA, Roger.Ob.Ctt.pp.81-82. 

41 Ibtdem.pAg.129. 
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2, TRABAJO OOMESTICO EN LOS SISTEMAS ACTUALES DE PRODUCCION. 
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2. 1. Capitalista. 

Antes de pasar al estudJo del trabajo doméstico asalariado, creemos i!'! 

portante definir al trabajo doméstico como la producci6n de bienes y serv.!, -

clos para el consumo Interno y/o inmediato de la unidad Mslca económica. E! 

to incluye todo lo relatiVo al cuidado de Ja ropa(lavar, planchar. coser). -

IJmpJeza de Ja casa{ tender camas,barrer, trapear. sacudir, lavado de utens! -

líos de coclna),compra y preparación de alimentos y socialización de Jos n! 

ftos(llevar y recogerlos de Ja escuela,asistJrlos en sus tareas,preparación -

de biberones y cambio constante de pañal es cuando son pequenos ,etc.) .Aslml! 

mo vale Ja pena detenernos a nnal izar la interrelación que existe entre el -

trabajo doméstico y el trabajo inserto en las rel.acJones de producción de -

bienes, sobre todo por las múltiples interrogantes que se presentan en este 

campo; confiando por supuesto, que esto resulte aclaratorio mas que supe! -

fluo. 

En el capitulo anterior, analizamos el desarrollo del trabajo doméstico 

observando que tanto en sus formas mas concretas como sochles ha venido ca!!!. 

blando históricamente; efectivamente, la unidad económica Mslca -sea la f~ 

milla o cualquier otro grupo social responsable tanto de la produccl6n de v~ 

lores de uso42como de mercanclas43 , tenlan acceso directo a Jos medios de -

subsistencia y no exlstla casi distinción entre el Flujo de la producción de 

valores de uso y de mercancfas; pero al progresar Ja producción mercantil ,e.! 

ta distinción se acentOa cada vez más, trnsta que al desarrollarse el Capit!!_ 

l ismo, el trabajo doméstico se vuelve privado, en tanto que la produce i 6n de 

mercanclas continOa siendo pOblfca: anteriormente Ja mayor parte del tiempo 

de las amas de casa estaba dedicado a la producción de bienes que servfan -

tanto para el consumo directo como para ser intercambiados y aprovechados a 

su vez por otras unidades económicas(velas,ja/Jone<;;,tdlado y teiiida de telas, 
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confección de ropa. preparación de harinas, de cerveza y vinos, de quesos.de 

pan, mantequllla 1 etc.}pero con la rroducctlln capitalista de mercanctas,estas 

actividades que anteriormente se real izaban dentro del hogar, se ven absorbl 

das por aquel la. 

Ast en la medida en que el hogar pierde el acceso a los medios de suE._ -

sistencla y se vuelve dependiente del mercado capitalista en cuanto a los m.! 

terlales ba.sicos que necesita para preservarse y reproducirse.se obliga a un 

cada vez ma.s creciente número de individuos a incorporarse al trabajo asal!!_ 

rlado para al legarse dichos bienes. 

El debate contempor~neo referente al trabajo doméstico abarca una gama 

de ana.lisls enfocados en diversas situaciones que intentaremos desarrollar, 

pero antes de el lo resulta indispensable entender al menos en l tneas gener! 

les, el contenido del trabajo doméstico, esto es, las actividades que éste -

comprende, por lo que partiendo del propio concepto, se desprende que su oE._ 

jetlvo fundamental e Inmediato es atender el consumo Individual de los lnt~ 

grantes del grupo famll iar, visto en este sentido el trabajo doméstico co!)_ -

tribuye a asegurar el mantenimiento, la reposlci6n y la reproduccl6n de la -

fuerza de trabajo, clara esta., no siendo éste, el único elemento que lote!_ -

viene, ya que los servicios de salud y educación prestados por el Estado C.!!_ 

bren una parte importante. De lo anterior, podemos ir desglosando en grupos 

las dlstlntas tareas desarrolladas en el trabajo doméstico: 

En cuanto al mantenimiento, esta.o contenidas, 

- las tareas de transformaclón de mercanctas adquiridas para que puedan ser 

consumidas( al lmentos). 

- las vinculadas con la compra de mercanctas y pago de servicios consumidos 

(compra de despensa, pago de luz, agua, gas, teléfono, predial,etc.) 
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En cuanto a la reposición, se contienen, 

- las tareas de Ilmpieza y mantenimiento de la casa habitación (tender C_! -

mas,lavado de s~banas,colchas,cobijas, fundas, toallas, -manteles,cortlnas 

barrer, sacudir, trapear, lavar trastes, lavar ventanas. as[ como algunas 

composturas sencillas a instalaciones). 

- las tareas de l lmpieza y mantenimiento de enseres personales de cada uno 

de los miembros de la familia (lavado de ropa, planchado de la misma.sur. 

el r, coser, compra de ropa). 

- las encaminadas a brindar un apoyo emocional para mitigar la des~umaniz!_

ción y tensión que se da en el centro de trabajo, aún cuando estas tareas 

no sean materiales de manera que puedan palparse. 

En cuanto a las de reproduccl6n, podemos dividirlas en dos grupos, 

- las de reproducción estrictamente biológica: 

0 asistencia periódica a instituciones de salud o ante médico particular, 

para revisiones tanto de la madre como del ntlio durante el embarazo. 

@cuidado flstco de los menores (bailo, lavado y cambio de paílales,lavado 

y esteriiización de biberones, preparación de allmento tanto de los b.!. 

berones como de papiilas, cuidados especiales o administración de med.!. 

camentos por enfermedad o pequeños accidentes). 

@asistencia a cllnicas u hospitales para la revisión periódica de los m! 

nares o cuando sufren algún accidente o enfermedad. 

- las de reproducción en el sentido ideológico.esto es, las de socializ!_ -

ción de los menores con el fin de Inculcarles valores que les permitan -

adaptarse a la estructura productiva y poi ttica de la sociedad y de esta 

manera perpetuar el capitalismo preparando un ej(!rc l to de reserva con nu~ 

vas generaciones de trabajadores: 

@ la ensei'lanza de actividades esnectflcas dentro del hogar de acuerdo al 
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sexo, asI se preparan futuras amas de casa y madres abnegadas. y futuros 

obreros responsables y leales. 

@ ensei'ianza de cierta destreza familiar (oficios como la carpinterla, la -

herreria) 1 esto se ve mfis claro en el medio rural en donde el campesino 

enseña a sus hijas desde muy pequeños todo lo relativo a la siembra y en 

variadas ocasiones oficios como la alfarerfa,cesterra. etc. 

transporte de los menores de la casa a la escuela y de ésta a la casa. 

@ asistencia a juntas escolares. 

@realización de tareas de apoyo en las escuelas,para el mantenimiento de 

éstas. 

@ vigilancia y asesorla a los menores en sus tareas y trabajos escolares. 

Visto el contenido del trabajo doméstico en su linea general, intentar~ 

mos hacer un an'1lisis de las tres Interrogantes m~s comunmente planteadas en 

relación al trabajo doméstico, y que son: 

1o. SI el trabajo doméstico est~ gobernado por la ley del valor. 

20. Si el trabajo doméstico es un trabajo productivo o improductivo. 

3o. Si el trabajo doméstico tiene relación con el capital. 

En cuanto a la primera interrogante planteada, la aplicabilidad de la -

ley del valor al trabajo domOstico es un debate no resuelto aCin, sobre todo 

por la dicotomta del concepto valor; pero podemos empezar por exponer en fo!, 

ma general la teoría que se desarrolla sobre este concepto. 

Se entiende que un objeto tJene valor de uso cuando es susceptible de S! 

tisfacer necesidades humanas, pero como vimos en el capitulo anterior, al d_g 

sarrol Jarse las fuerzas productivas, se crea un excedente del producto s~ -

cial que sobrepasa las necesidades imnedl.:ita!. y que por tanto. puede ser ca!!!_ 

biada por el productor. De esta manera el objeto producido adquJere ademc1s 
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de la cualidad universal de valor de uso, un nuevo carc1cter, el valor de ca!! 

ble; de este modo, el objeto producido se convierte en una mercancta, lo que 

Implica una situación paradójica, : objeto producido deja de tener utilidad 

para su productor. Este fenOmeno tiene por naturaleza el acto social de ca!!!_ 

bio, es decir, 11el acto individual es el de Ja producción por parte del prodUf. 

tor de lo necesario para cubrir sus necesidades y el excedente que la produf. 

tlvldad del trabajo le hace posible producir. El acto social es el encuentro 

que se real iza en el mercado a través del cambio, de estos actos de natural! 

za individual 11 ~4 De lo anterior surge la pregunta, lqué es lo que confiere a 

estos OOjetos 1 aparentemente tnOt i les para su poseedor. la aptl tud de ser ca!!!. 

biados? la respuesta estc1 en el hecho de que el trabajo humano es el elemen

to fundamental insustituible de la producción. El trabajo es la actividad -

consciente del hombre dirigida a utilizar y modificar los bienes ofrecido~ 

por la naturaleza y aptos para satisfacer las necesidades humanas y en este 

sentido debemos tener presente que el trabajo tiumano se ejecuta sobre obj~ -

tos de trabajo, ofrecidos directamente por la naturaleza y sometidos a una -

primera elaboraci6n(materias primas) ,sea directamente o con el auxil lo de m! 

dios de trabajo. Los medios de trabajo a la vez. estAn constituidos por t~ -

dos los bienes econ6mlcos que ayudan al hombre a actuar sobre el objeto de -

trabajo¡ asl los objetos de trabajo y los medios de trabajo constituyen los 

medios de produccl6n. 

Aclarado que el trabajo es el elemento fundamental que interviene en la 

creación de valores, veremos que éste tiene un doble car~cter, por una parte 

es trabajo concreto y crea valores de uso, por la otra, es trabajo abstracto 

y crea valores de camblo; 45y la medida m~s simple que se nos ocurre para d~ 

terminar el valor de cambio es la duración del tiempo en que se efectúa el -
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trabajo: la magnitud de valor de toda mercancla, es la cantidad de trabajo 

socialmente necesario para su producción, Surgen sin embargo dos dificulta

des: a) una cosa es medir un objeto producto del trabajo de una persona no 

espec!alizada,y otra medir la cantidad de trabajo Invertido en el objeto -

producto del trabajo altamente especializado; en el primer caso.no requiere 

de quien Jo ejecuta una especial preparación y esU constituido por gasto -

de energía elemental; en el segundo, exige del que lo real iza no solo la -

propia habilidad natural sino también un11 preparación técnica espec[fica -

que representa no solo el tiempo empleado por el trabajador para aprender, 

stno también el tiempo Invertido en la experiencia y la enseílanza por parte 

de quien domina la técnica determinada; b) si la cantidad de trabajo nece

sario para la creación de un objeto es la medida de su valor, no podemos -

pensar que sJ el trabajador se tarde mc1s en producirlo, mayor será su valor. 

Estas dificultades necesariamente tienen que superarse en la prc1ctica,en el 

caso de a) el trabajo complejo se considera como mGltlplo del trabajo sim

ple y en el caso de b) se obtiene un promedio a efecto de no dejar al arbi

trio del trabajo individual la medida de su valor, esto es, el individuo no 

trabaja aislado sino dentro de una sociedad, luego entonces, ésta serc1 la -

que detennlne a través del mercado, lo que debe considerarse adecuado, de 

ahl que •ta magnitud del valor de toda mercancfa es la cantidad de trabajo 

social mente necesario para su producci6n"46 
y "tiempo de trab'ajo necesario 

es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las 

condiciones nonnales de producción y con el grado medio de destreza, de in

tensidad de trabajo imperantes en Ja sociedad•. 47 Evidentemente estos con

ceptos pueden no corresponder a un tipo de promedio especlffco, pero indi

can el ounto donde se concentra el mayor número de casos. 
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De esta manera lo que sirve para equiparar dos mercancras cambiadas, es 

el trabajo socialmente invertido para producirlas, y en tanto que el tr~ 

bajador crea valor, el productor en el sentido social es siempre el trabaj.!!_ 

dor, o la persona que hace funcionar los instrumentos de producción, aunque 

falsamente y por conveniencia dentro del capitalismo se maneje la idea como 

premisa, que debido a que los instrumentos de producción los posee el capit~ 

lista.el productor es este último. Y si esto µuediese sonar lógico desde el 

punto de vfsi:.a capitalista, no lo es desde el punto de vista general. 

Por otra parte, reforzando la idea de Que el concepto de valor producl 

do por el trabajo adquiere una configuración diversil de acuerdo al proceso • 

de la producción social en que se encuentra Inserto, se manifiesta el hecho 

de que en la producción no capitalista de mercancfas, el productor vende su 

producto para adquirir otros, con el fin de satisfacer sus necesidades esp~ 

clficas: lleva sus productos al mercado y los cambia por dinero, el cual en 

seguida cambia por mercanclas, constituyendo éstas, el inicio y el fin del -

proceso de circulación, con Ja sola diferencia que l.:is mercancfas iniciales 

son diferentes a las últimas~ por el contrario, en el sistema capitalista de 

producción, no se real Iza la identidad entre el inicio y el fin del proceso 

ya que es diferente el objeto que anima al productor (en este caso el capit.! 

1 ista). 

El capitalista como tal. como poseedor del capital monetario, adquiere 

en el mercado mercancfas (medios de producción y fuerza de trabajo), al fini 

l izar e 1 proceso productiva retorna a J mercado con un producto que nuevame.!.!. 

te cambia por dinero, el proceso pués, se inicia y termina con dinero.pero -

para que los fines que se propone el capital ista~nroductor se real icen.es n! 

cesarlo que el capital final, producto de la venta de la mercancfa producida 

sea mayor que el inicial. 
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Este incremento constituye el objeto directo e incentivo de la produ_s -

ción capitalista. Lo anterior, l.HJ~.td para demosLrar que la ganancia(plusv.! -

lla) 48 , producida por la fuerza de trabajo,es el motor del capitalismo. 

De aht que ta plusval Ia sea el mecanismo fundamental con que el caplt~ 

Iismo explota al obrero, y esto sucede porque como dueño de los medios de -

producción, se asigna a st mismo una ganancia. Existen dos formas de ~ume!!. -

tar la cuo~a de plusval la: la primera se logra aumentando la duración de la 

jornada de trabajo(plusvaila absoluta); la segunda, reduciendo el tiempo de 

trabajo necesario(plusval fa relativa) y por tanto aumentar el tiempo adlcl!< 

nal no pagado. La forma m~s común para crear plusvalla relativa es a través 

de la obtención de maquinaria moderna Que aumente la productividad y con e~ 

to lograrcostos de producción m~s bajos. 

Volviendo a la cuestión del valor y si partimos de la premisa de que el 

modo de producción capitalista somete toda forma de producción para hacer de 

ella una forma de producción de valor, esto nos lleva a analizar a la fam.!_

lia a partir de su producto-la fuerza de trabajo-que al igual que otra me!, -

canela su valor se determina por la cantidad de trabajo necesario para su -

producción. La fuerza de trabajo de un hombre existe pura y exclusivamente 

en su individualidad viva y para que éste pueda desarrollarse y sostenerse, 

tiene que consumir una determinada cantidad de articulas de primera neces! -

dad; por otro lado, al Igual que la m~quina, se desgasta y tiene que ser r~ 

emplazado por otro, por lo que adicionalmente a la cantidad de articulas de 

primera necesidad requeridos para su propio sustento.el hombre necesita otra 

cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarlo en 

el mercado de trabajo. f\dem~s. se hace preciso dedicilr otra suma de valores 

al desarrollo de su fuerza de trabajo y/o a la adquisici6n de una cierta de! 
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treza49• y en este sentido, los costos de consumo de esa mercancla-fuerza de 

trabajo son absorbidos por el trabajador (el trt1v6s del trabajo doméstico) y 

no por el capital: ya que. de no ser por esa masa de bienes (transformación 

de las mercanc1as en valores de uso consumibles) proporcionada por el trab! 

Jo doméstico a la fuerza de trabajo, la calidad de la misma se verla afect2_ 

da; situación desventajosa para el capitalismo en cuanto al margen normal de 

cal ldad de la fuerza de trabajo ocas tonando una calda en la tasa de plusv_! -

Ita. 

Lo anterior puede resumirse: sJ el asalariado tuviese que absorber la -

suma de todos los costos de consumo de su fuerza de trabajo monetariamente .. 

hablando. se harta necesario aumentar los salarios de tal manera que el tr~

bajador pudiese comprar todos aquellos bienes y servicios Que sin retrib_!! -

clOn alguna, genera el trabajo doméstico. 

Por lo que respecta a la segunda interrogante pJanteada, el intentar -

comprobar si el trabajo doméstico es productivo o improductivo, es otro a~ -

pecto muy debatido. Podemos empezar por aclarar que en sentido absoluto todo 

trabajo que produc.e valor de uso o valor de cambio, es productivo, en este -

sentido las actividades económicas precapltallstas serian consideradas como 

productlvas, asi como el trabajo doméstico remunerado o no; pero bajo el C! 

pltallsmo,como ya vimos, sólo es productivo aquel trabajo que produce plusv! 

!la y que como tal sirve de base para la acumulación del cap!tal(por ello, -

Marx entendta el proceso mediante el cual una pt1rte de la plusval ta-ganancia 

se Incorpora al capital. es decir, se acumult1). Marx define: "Trabajo prado.E_ 

tlvo, en el sentido de la producción capitalista, es el trabajo asalariado, 

que al ser cambiado por la parte variable del capital (la parte del capital 

Invertida en salarlos) no s6lo reproduce esta parte del capital (o el valor 
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de su propia fuerza de trabajo). sino que produce, ademas, una plusvalía P.!!, 

ra el capital tstau, 50 y en contrap< .... tida define al trabajo improductivo como 

''el trabajo que no se cambia por capital sino que se cambia directamente por 

un ingreso, es decir, por un salarlo o la ganancia (o también naturalmente, 

por cualquiera de las diferentes rúbricas que participan como copartners de 

la ganancia del capitalista tales como el interés y ta renta de la tierra 115 ~ 

De acuerdo a estos conceptos, el trabajo doméstico queda excluido de la 

producción socf al, sobre todo porque se parte de 1 a premJ sa de que puesto -

que el concepto de modo de producción es clave del ana.llsis critico de Ja -

producción mercantil, debe ser el mismo para la no mercanlit. 52 Visto asf, -

desde la dlnamlca del modo de producclOn, el trabajo dom~stico es excluido -

de la producción social afirmando que las condiciones de trabajo que se dan 

en él, son esencialmente privadas, ya que los valores que se crean al int!_ -

rlor del hogar no son absorbidos directamente por el slstema(capltallsta),s.!_ 

no que al operar de una manera útil sobre los medios de subsistencia, tran~ 

flermsu valor a la fuerza de trabajo reaprovlsiona.mJola, pero no agregcTim3s 

valor, cambiando solamente su forma y que adem~s al no tener el ama de casa 

el control de las mercanctasque produce, no es propietaria de la fuerza de -

trabajo que produce, sino que ésta pertenece a su esposo e hijos.y son ellos 

quienes la venden. 

Por otra parte. "se ha señalado que como el tiempo dedicado al trabajo -

doméstico es mayor que la jornada salarial, serla imposible afirmar que el -

trabajo doméstico contribuye al valor de la fuerza de trabajo. ya que esto 

sugerirla que el valor de la fuerza de trabajo es de hecho mdyor que el v~ -

lar que genera el asalariado en una jornada laboral. En oposlci6n, podrla d! 

clrse que ello no invalida la posición de que el trabajo doméstico crea v~ -

lar, sino m:is bien señala las diflcul tades para detenninar Ja productividad 
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del trabajo ... 53 

En cuanto a la posición que afirma que el lrabajo doméstico desarrollado 

al interior de la faml 1 fa nuclear-hogar- es vendido por el esposo y los hijos 

implica la consecuente afinnación de que el trabajo doméstico es cubierto por 

el salario, y de hecho el capitalista paga el mantenimiento de una fuerza de 

trabajo adicional. la del ama de casa, que no crea plusval fa, y a la pregunta 

que surge en al sentido de cómo esta situación supuestamente tan Improductiva 

persiste en el capitalismo, se ha tratada de justificar con razones de tipo -

ideológfco, como es el de mantener un foro 1 ibre de opresión capitalista en -

el trabajo, situación que como ya sostuvimos sf constituye un apoyo emocJonal 

para contrarrestar la deshumanización a nivel laboral. Cierto es que practic~ 

mente no es posible determinar la productividad del trabajo doméstico y mucho 

mas diftcil demostrar q~ sin él el capitalismo se verla seriamente afectado; 

sin embargo, sr queda bastante claro que con su existencia este sistema se -

fortalece por las siguientes circunstancias: 

- abastece de fuerza de trabajo al mercado(ningCin otro organismo fuera de -

la unidad doméstica, est~ destinado a el lo). 

- contribuye en alto grado a mantener los costos del nivel de vida del tr~ 

bajador. mtis bajos que si fueran adquiridos en et mercado. 

Ahora bien, la tercera interrogante planteada infiere necesariamente una 

conclusión de Jo expuesto en las dos interrogantes anteriores, ya que las 

tres guardan de inicio una estrecha relación que no puede ser ignorada: st -

bien para el capitalismo todo trabajo para ser catalogado como productivo ti! 

ne necesariamente que sujetarse a la ley del valor, esto es, tiene que fngr! 

sar al mercado dJrectamente para generar un nuevo valor adicional a su valor 

original; ello no impide que podamos afirmar que el trabajo doméstico,sf es -
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creador de valor y que si bien existen dificultades para determinar Ja pr~ -

ductividad de las labores domésticas 'ast como el determinar cuc'íles aspectos 

aportan algo al valor de la fuerza de trabajo {porque no puedan medirse CO_!! 

juntamente en el mercado) esto no basta para negar la clara interrelación -

entre el mantenimiento directo y la reproducción de la fuerza de trabajo y -

la producción social. 

Asl 1 el hecho de que en términos capitalistas no sea aplicable al trab.! 

jo doméstico la ley del valor y consccuentt>rnenlc este sistema le niegue toda 

participación en Ja producción, no invalida el car~cter productivo del tra 

bajo doméstico,. sino por el contrario sólo se confirma que la distinción d~ 

terminante entre trabajo productivo y el improductivo no radica en la fonna 

que adopta el trabajo sino en las relaciones sociales en que estc'í Inmerso; -

por lo que se puede aseverar que el trabajo doméstico es productivo en.la m~ 

dida en que el capitalismo se sirve de él. indepCndientemente de que se .le -

otorgue o n6 esta categorla. Con esto, se concluye afirmativamente }jl terc~ 

ra Interrogante. 

Todo este an.1lisis nos lleva a declarar a la familia como un agentes~ 

clal necesario para la sobrevivencta del capitalismo. Sin embargo, surge una

última duda, someter la esfera de la reproducción de Jos trabajadores a la -

esfera de la producción de valor,signlfica entonces. que el trabajador en -

sl, solamente se reproduce como portador de fuerza de traha.fo dispuesto a -

venderla, y si recordamos que para Marx la Cmica consigna revolucionaria es 

la de abolir el régimen del salario. entendida esta frase no sólo como supr~ 

sión del intercambio con el capitalista privado, sino como supresión de Jos 

mecanismos de reproducción que hacen que el trabajador esté dispuesto a CO_!!

vertirse en vendedor de fuerza de trabajo y de alll que Ja fami 1 ia sea neces! 
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ria para la reproduccl6n del régimen del salarlo en la medida en que esta r! 

producción no se efectúa solarñente en el campo del valor. 54 
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2.2. Soc la l l sta. 

Este sistema de producción estuvo l lgado desde un principio a la lucha 

de clases. entre proletariado contra la burguesta. La situación del obrero -

empeoraba por el perfeccionamiento constante y acelerado de la maquina; al -

principio fue la lucha de los obreros aislados, posteriormente de una misma 

fc\brica. empezaron los obreros a formar sindicatos y gracias a la propaganda 

y a la comuntcación. el proletariado55 se org;n_iz6 en clase y en partido PE, 

llÚco. Durante la revolución y aún antes de ella. fue preocupación de los -

socialistas el papel de subordinación femenina, la cual. era derivada de la 

expansión de la. producción de mercancias y el surgimiento de la propiedad -. 

privada. La tendencia mas fuerte se ·enfocó hacia la naturaleza de la familia 

y con ello a las relaciones entre los sexos, señalando la necesidad de eliml 

nar la dominación masculina sobre la mujer, al crearse la nueva sociedad. M.!:!, 

chas autores denunciaron el problema, pero Charlotte Perkins Gilman es.la -

. primera que realizó un estudio completo estableciendo las bases para poste -

rlores anallsts feministas. Ella señaló el desperdicio de energta y creathl 

dad que implica el trabajo doméstico, la naturaleza aislada de éste y sus -

efectos psicológicos sobre la mujer ast como las disparidades sociales entre 

el hombre y la mujer, ademas despejó el mito de que las mujeres están biológl 

camente dispuestas hacia el trabajo doméstico y por otro lado señaló que el 

hombre como individuo se beneficia con el trabajo doméstico privattzado,sup.2_ 

niendo que cada uno tiene una esposa; sin embargo no consideró la función de 

las actividades domésticas en el mantenimiento de la sociedad capitalista. 

Engels a la vez, senató que el trabajo asalariado femenino salta dejar 

a la mujer poco tiempo para el cuidado de los hijos y para el trabajo domé_! 

tlco y al igual que Marx, observó que el empleo de la mano de obra femenina 
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si bien. es necesario para establecer una nueva base para una relación mas ava.!!. 

zada entre los sexos, ésto estarla acompaf'iado por un decremento en el tiempo -

dedicado a las labores domésticas, ocasionando la destrucción de la familia. 

•solo la gran industria de nuestros dfas le ha abierto de nuevo-aunque solo a

la proletaria- el cambio de la producción social. Pero ésto se ha hecho de -

tal suerte. que si la mujer cumple con sus deberes en el servicio privado. de -

la famil fa. queda excluida(slc) del trabajo social y no puede ganar nada: y 

si quiere tomar parte en la industria social y por su cuenta, le es imposible 

cumpl Ir con sus deberes. Lo mismo que en la nibrfca, le acontece a la mujer -

en todas las ramas del trabajo, Incluidas (sic) la medicina y la abogacfa. La 

familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o mas o 

menos disimulada de Ja mujer, y la sociedad moderna es una masa cuyas moléculas 

son las fami J tas lndi viduales•. 56 

El trabajo teórico sobre la subordinación de la mujer continuó durante y 

después de la revolución bolchevique, se concedió gran importancia ~I aspecto 

que adoptarfan las relaciones entre los sexos bajo el socialismo. No obstante. 

se dió un énfasis primario a la forma de integrar a la mujer en la construcción 

del socialismo. Por esta razón. Lenin y Trotsky enfocaron parte de su atención 

hacia la rnanera en que el capitalismo y la producción de bienes menores dan 

fonna a la conciencia de la mujer. Ambos representan los efectos entorpece 

dores del aislamiento de la mujer en el hogar sobre su conciencia~ Trotsky, en 

particular. subrayo la forma en que esta situación de aislamiento las volvfa -

susceptibles a la ideologfa conservadora. e Ilustraba este aspecto con el ejem

plo de cómo la campesina rusa tendía a aferrarse fuertemente a su rel fgiOn. 

Por su parte Lenfn consideró que la socialfzaciOn del trabajo doméstico era fai;_ 

tor determinante en fa lfberacfOn de la mujer. 57 

Alejandra Kollontay luchó por la emancipación de la mujer como parte in-
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tegral del programa bolchevique y seilalaba que la mujer asalariada se enfre!!. 

taba a "una carga que la aplasta: ha ·hecho de el la una asalariada, se le dE_ 

blega bajo su triple carga insoportable, a menudo le arranca un grito de dE_ 

Jor pronto ahogado, que mAs de una vez le hace saltar las lágrimas a los 

ojos 11
•
58 

Ast, la corriente socialista en general respondió ante la opresión de-

mujer desde el punto de vista de su condición de asalariada y no como ama de 

casa. Algunos enunciados generales del pensamiento Marxista son: a)La opr~ -

sfón femenina tiene una base material originada en la expansión de produ.s. -

ciOn de mercancfas y el surgimiento de la ·propiedad privada de los medios de 

producción. b) La mujer bajo el capitalismo como ama de casa es una esclava 

doméstica cuya función estriba en el servicio personal al esposo e hijos y -

el hombre domina a la mujer en virtud de la dependencia económica de é~ta. 

Cuando la mujer se Integra a la faena de trabajo· asalariado, se cnfrent~ a -

una doble carga. c) Dentro del capitalismo consecuentemente no pued!'!_ darse -

· la emancipación de la mujer. d) El socialismo 1 iberarA a la mujer al remover 

la propiedad privada y ·social izar las actividades domésticas. 

El trabajO dentro del hogar no fue anal izado por los social is tas en vi.!: 

tud de que la familia no se consideró como unidad de producción. 

Es· hasta fines de 1960 cuando se incentivó una nueva producción teórica 

respecto de la familia; ast durante el perlado 1969 a 1972 diferentes aut.2_ -

res empezaron a cuestionar la posición de la mujer particularmente definida 

por su papel como a111a de casa y madre, tratando de analizar el papel que ju! 

ga la familia y el trabajo doméstico femenino en el mantenimiento del capi l_! 

lismo en st, llegando a la conclusión de que el trabajo doméstico figura C2,. 

mo un costo de consumo para todas las clases en la sociedad capitalista. 
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La cUestión sobre cómo s: real iza este consumo depende en gran parte del 

ingreso disponible efectlvo,slluaci6n que por necesidad económica, la mayorta 

de la carga recae sobre las amas de casa de clase trabajadora. 

En cuanto al debate sobre si la naturalez~ del trabajo doméstico es prl 

vada o social izada, se ha argumentado: que cualquier trabajo que pu!_ 

da invertirse en valores de uso dentro del hogar, no agrega mtis valor sino -

que cambia su fonna convirtiéndose de un valor de uso a otro, al respecto 

Marx argume'lt6: "una costurera que venga a mi casa para coser mis camisas.los 

operarlos que reparan Jos muebles, el criado que limpia y cuida la casa o la 

cocinera encargada de guisar la carne, etc., plasman su trabajo en una cosa y 

en realidad, elevan el valor de estas cosas, ni m~s ni menos que la costurera 

que cose en la f~brlca, el maquinista que repara la m~qulna, los trabajadores 

que la 1 implan o la cocinera que presta sus servicios en un hotel como asal~ 

riada de un capitalista1159 ; se insistió que esta situación resultaba trrel!_ -

vante, en cuanto que el trabajo doméstico al no Ingresar en el mercado, np -

crea valor; en este sentido Tt1ompSen expuso: 11con respecto a la producción del 

ama de casa, es posible considerarla como trabajo privado y concreto. Pero -

también debe:ios reconocer que mc1s adelante se vuelve social y abstracto. En -

consecuencia no es correcto decir que este trabajo no es producción de merca.!!. 

das -isf lo es! - pero se realiza con cierto rezago. El ama de casa.al igual 

que el campesino, produce valores de uso -esta es la meta de su proceso pr.E, -

ductivo- pero dichos valores se transforman en valores de cambio al momento -

en que se vende la fuerza de trabajo producida y reproducida en el hogar• 60 

La interpretación sobre ta naturaleza del trabajo doméstico aún no se r! 

suelve. en tanto que no se ha logrado definir si debe considerarse a) como un 

fenómeno estrictamente capitalista, b) como una categorta económica tndepe.!!. -
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diente, o c) como una categorla mixta en el sentido de que el trabajo domésti

co es una forma de producción externa y necesaria. En la sociedad capitallsta 

existen actividades evidentemente económicas que no fonnan parte de ta produc

ción capitalista de mercanctas como los servicios públicos gratuitos; por lo 

que se hace fácil argumentar que el trabajo doméstico es uno de estos sectores 

y como tal, constituye una categorta de análisis independiente. 

Sea cual sea la categorta del trabajo doméstico la preocupación central 

de la mayor'la de estos analisis ha sido especificar quii!n se beneficia realme~ 

te con el trabajo de la mujer. Unos autores dicen que la clase cap°italista, 

otros, que el hombre y unos últimos que es una combinación de ambos. De man!:_ 

ra general, los socialistas propusieron tres opciones para contrarrestar la si 

tuac!On de opresiOn de la mujer: 1o. La socializaciOn de las labores doniésticas 

y el cuidado de los hijos a través de cocinas económicas, lavandertas automa -

ticas, guardertas, transporte escolar, etc., que el Estado proporcione. 2o.La 

cooperaciOn de todos los integrantes de la unidad econO..ica-hogar- en la reall 

zaclOn de las labores del hogar. Jo. El pago de un salarlo por la reallzaclón 

del trabajo doniéstlco. 

En resumen, podemos afirmar que gracias al empuje de la corriente socia -

1 ista, en cuanto al trabajo doméstico se refiere, se ha originado una tenden -

eta a: a) examinar la interrelación de los roles de la mujer-como ama de casa, 

como madre y como asalariada; b) revaluar el criterio sobre la apllcabllidad 

del concepto 11 reproduccl6n"; c) estudiar una serte de nuevas categortas como -

el patriarcado y psicoanal isls respecto del trabajo doméstico y d) estudiar -

las relaciones sociales al interior de la fami lla. 

A diferencia del capitalismo. en el que la tendencia es privatizar las l~ 

bares domésticas a fin de que el hogar se convierta en un ente consumista -
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de bienes y servicios; en el sistema social is ta se tiende a descargar en la 

comunidad el desempeño de estas labores domésticas,a fln de que la mujer -

pueda Integrarse a la producct6n social. 

En términos generales el sistema socialista es una etapa de transición 

al comunismo (sociedad sin clases). y se caracteriza por la existencia de un 

Estado obrero(obrero-campesino) que tiene por base unas relaciones de produE_ 

ción, radicalmente diferentes a las del capitalismo¡ ninguna clase social es 

propietaria de los medios de producción mas Importantes, se excluye la CO.!). -

centración de la propiedad o del capital; en una pu Jabra, se basa en la pr2-

piedad social de los medios de producción-las clases explotact,15 tienden a d~ 

saparecer-.Esta nueva situación permite que el principio regulador de la prS! 

ducci6n sea la planiflcacJOn, dirigida a satisfacer las necesidades de la sg_ 

ciedad, no de una clase soclal. Asl las empresas soclal istas deben basarse .. 

en la autogest!On y deben orientarse al interés pObl leo. Se tiende a el lm.!_ -

nar los antagonismos de clase. pero no las clases sociales; se mantiene una 

Importante diferenciación social y la dinamica de las clases y los estratos 

continúa vigente. Ast en este sistema se toman las medldas necesarias con el 

fin de lograr un control sobre la propiedad terrl torial, abo! iclOn del der~ 

cho de la herencia, central izac!On del crédito en manos del Estado, multipl.!_ 

cactón de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de Jos instrume!!. 

to de producción, as! como la obligación de trabajar para todos, combinación 

de la agricultura, la industria y educación pGblica y que sea realmente gr! 

tutta para todos los niños. 

Definiendo el socialismo como etapa de transición se plantea: a)debe g~ 

nerar constantemente su transformación hacia una etapa o;upcrlor,b)se dan VE_

rios caminos para llegar al social lsmo dado que s~ trllta de un proceso de -
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transición. 

Prueba de esta transición, es el hecllo de que Ja conciencia tradici,2. 

nal de la subordinación de la mujer al hombre y sus correspondientes regias 

de conducta, atín existen sin embargo el número de mujeres empleadas en servJ_ 

cios domésticos en la URSS es m!nimo, y se debe esto, a que existe una poll 

tica sobre la socialización del mismo, dirigida a 1 iberar a las mujeres para 

la producción, de esta forma, con la inclusión de las mujeres en la esfera -

producttva,el modelo de sociallzacJón empieza a lnclu[r cada vez mi1.s algunos 

elementos de competitlvfdad, de orientación de logros, etc., que antes se -

consideraban masculinos exclusivamente. 

La incorporación de la mujer al trabajo fuera de la familia. supuso un 

cambio en ésta y su posición en la sociedad. As! podemos observar que estos -

cambios estar!an fundados no solo en la abolición de la propiedad privada de 

los medios de producción y el cambio en eicar~cter del trabajo y de su div.!_ -

sión social, sino también en la transformación de la mayorfa de los quehac.!!_ 

res domésticos en una "industria soc~al". Esto significa que las tareas de -

cuidado y educación de los niños serian asumidos por la sociedad. y el resto 

de los quehaceres domésticos se dlstribuir!an equitativamente entre los mie!!! 

bros de la famii ia. 

Esta forma de propiedad social imprime el carkter de cooperación y -

ayuda mutua en las relaciones entre los hombres y abarca tanto los medios -

de producción como los propios productos, o sea, los bienes de uso y consumo 

distribuidos entre los tr•baj•dores de •cuerdo con 1 a cantidad y cal ldad del 

trabajo de cada uno. una forma de ejempl lflcar esto, es la hacienda o gr•nja 

personal en la URSS, la cual se ba!".d en el trabajo personal del administr_! -

dor y los miembros de una familia,tenJendo un carácter auxiliar. Asf la famJ_ 

60. 



lia socialista es planteada en función de las necesidades sociales existentes, 

no constituyendo la célula económica o polftica b.!sica de la sociedad socl! -

lista. La granja solo ser~ el centro 'rganizativo de la vida cotidiana coleE_ 

tlva. 
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2.3. De ·eccnomra mixta. 

Los dos sistemas económicos descritos con anterioridad -capitalismo y 

soctaJtsmo-, técnicamente se denominan economra de mercado y economla ce.!!_ -

tralmenteplanificada,respectivamente. En reai idad ninguno de los dos han -

existido e:i forma perfecta.en nuestros dias todos los sistemas son mixtos.es 

decir, tie'len elementos de economfa de mercado y elementos de economfa plan! 

ficada; y la efJcacia de los sistemas económicos se mide por Ja producción Y 

dlstrlbuci5n de Ja riqueza. 

Méxic;:i tiene un sistema económico mixto, asr, la legislación moderna ha 

sentado las bases para que el Estado concurra al medio de Jos negocios, m! 

diante empresas descentralizadas y empresas de participación estatal. Las 

primeras s:>n desdoblamientos de las funciones del Estado separadas de su -

idea de autoridad, mientras que las segundas son aquellas operadas por socJ~ 

dades en las que el Estado es socio principal o minoritario. 

El problema de la explotación capitalista se plantea en Jos términoS g~ 

~erales de la producción y de la reproducción de la fuerza de trabajo y el -

hecho de que ésta sea producida-como ya vimos- en el marco de una instit.!:!, -

clón que tiene un estatus espec!flco y distinto al de la empresa capitalista 

(la familia), donde dominan relaciones de producción doméstica, de depende!!. 

cia personal y no contractual ,plantea problemas te6rJcos que no parecen h_!

ber llamado suficientemente la atención. 

Las circunstancias particulares que presiden la producción y la repr~ .. 

ducción de la fuerza de trabajo exigen que sea reexaminado el contenido de -

las mismas, en particular cuando las relaciones domésticas persisten no ~f.d~ 

mente como relaciones de reprodución, sino también como relaciones de produf. 

ci6n,especlficamente en el caso de las zonas rurales subdesarrolladas. Anal.!_ 
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zada esta situación mAs detalladamente podemos decir que la explotación del 

trabajo se real iza en condiciones diferentes, en efecto, según que al ser el 

capitalismo el modo de producción exclusivo, la economfa de mercado rija la 

totalidad de las transacciones. risto,para el caso te6rlco de un capitalismo 

integral; o según que el capitalismo domine formas de producción no caplt! -

1 tsta, explotando entonces no sólo a los trabajadores 1 ibres sino a células 

organizadas de producción,como en el caso del capital lsmo imperialista. 

·Anal icemos el caso espectfico de México: Espalla,ya era la primera pote!!. 

eta mercantilista cuando emprendfo la aventura de la conquista.En rtgor,fu~

ron los gérmene~ capitalistas que se gestaban en las sociedades europeas -

los que llevaron de una manera o de dtra al descubrimiento de América,y fue 

el descubrimiento de nuestro continente el que hizo desarrollar esos génn~ -

nes y consolidar de manera definitiva el capitalismo comercial. Esto nos 

obliga a pensar que México, y en general todos los paises colonizados, vtvl.!!_ 

ron desde su nacimiento en la órbita del capitalismo; la conquista esp~ñola 

"no sólo destruyó los templos y modificó la cultura y las costumbres ind!g~ -

nas, sino que alteró rad.icalmente su estructura económica. Oos sociedades, -

una desarrol lad"a y ligada a la metr6pol i y la otra marginada, afloran ento!!. 

ces. El sector desarrollado, en las minas de metales preciosos y en las pla!!_ 

tac iones de los productos que se consumen en los patses metropolitanos; el -

sector marginado, en las comunidades indlgenas y en las fincas de explot! -

ci6n extensiva de los encomenderos y de la Iglesia, dedicadas al consumo i!!, 

terno o, mas apropiadamente, al autoconsumo Interno .. Es claro que en los pr! 

meros años de la Colonia persistieron relaciones de producción precapltall_! 

tas, pero gradualmente fueron modlftca.ndose y adaptc1ndose al sistema capit!!_ 

lista mundial. en su fase mercantilista. 
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Pero a pesar de la aparición de relaciones mercantil tstas, el caracter 

dependiente y colonial de nuestra estructura económica impide el desarrollo 

de las fuerzas productivas. ya que. aunque en estos sectores se utilizan m! 

todos intensivos de producción, parecidos a Jos empleados en las metrópolis, 

el excedente producido no se retiene en las colonias para acelerar la acu~ 

lacJOn de capital y desarrollar otros sectores de la economla, sino que se -

traslada casi de manera Integra a Jos paises metropolltanos .. Nuestro desarr.E, 

Jlo se genera pues.con el surgimiento del capitilltsmo,capltalismo y desarr.E, 

llo en las metrópolis y descapltallzacl6n y subdesarrollo en las colonias se 

convierten en el patrón de desarrollo capttallsta en escala mundial .. Asl •et 

subdesarrollo no se debe a la super\'.i"viencla de instituciones arcaicas ni a· 

la escasez de capital en reglones que permanecieron aisladas en Ja corriente 

de la historia del mundo, sino que, por el cont~ario, el subdesarrollo fue y 

es aOn generado por el mismo proceso histórico que originó el desarrollo ec2_ 

nómico: el desarrollo del capf tal 1 smo mismo•. 61 

En la guerra de Jndependenc.ia, los deseas de una creciente burguesla n~

cfonal de colocar al pcits en el camino trazado por Inglaterra en lo económ!

co y por Franela en lo pol ltlco, logró únicamente la desvincuf ación de Esp_! 

i'la ya que nuestras economlas no estaban en poslbi l idadde seguir el mismo cam! 

no de lnglaterra,Francia, o después Estados Unidos y el Japón.pues esta -

burguesta innovadora se enfrentaba a una burguesra tradicionalista dispuesta 

a conservar su pasado hispanista,mablliarlo y subman~rquJco(o virreinal), y, 

en el otro extremo, una gran masa de indlg~nas y mestizos semiesclavos ancl_! 

dos a las grandes haciendas, no podlan constl tu ir de ninguna 'manera los fun 

damentos del desarrollo industrial. 

En los anos posteriores a la Independencia, cuando el grupo 1 Ibera! IE_ 

gra censal idarse en el poder y se dan en el pals condiciones propicias para 
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el desarrbl lo industrial. nuestros gobernantes caen en una trampa del capit! 

1 ismo que por su boca eml ten conceptos como 1 tbertad, igualdad, competencia 

pura, ventajas comparativas. etc •• mientras en su interior se desarrollan p~ 

derosamente el monopolio y su hijo natural el imperialismo. Asi México ese~ 

ge el camino de la libre competencia a nivel nacional e internacional y nue2_ 

tro pats en vez de desarrollar una industria propia, la deja en manos del ci 
pi tal extranjero y se convierte en uno mas de los graneros que proveen de -

alimentos y materias primas baratos a los paises capitalistas desarrollados. 

El abismo e:itre el sector "desarrol lado 11 de las colonias y el sector marglnA 

do se ahonda, y este modelo priva desde la segunda mitad del siglo pasado -

·hasta los primeros anos presente,porque a pesar del triunfo de la RevoluctOn 

Mexicana la estructura económica heredada del porflrismo mantiene sin ca~ -

bias al gobierno cardentsta, salvo los logros durante el régimen de C~rdenas 

y que pueden resumirse: a) La modificación del régimen de tenencia de la ti~ 

rra, y b) La recuperación de recursos naturales en manos de extranjeros. Sin 

embargo aunque dichos cambios representaron un proceso renovador,sOlo lo fu! 

r"on hasta 1940. De aht en adelante la corri.ente se invierte: los qrupos pop!!_ 

lares y sindicales que recibieron su fuerza polttica por decisiones burocr_! 

tlcas de los go~lernos revolucionarlos y no a través de la lucha poi ltlca, -

abandonan sus posiciones reformistas y transformadoras, los l tderes y funcl~ 

· narios pCabl leos corrompidos por el oro oficial se incorporan a las fl las de 

la vieja burguesla que si bien ha perdido <nuchos latifundios, se dedica ah~

ra a la actividad industrial; y esta expansión no sólo es aprovechada por -

tos capitalistas nactonales,stno que después de la segunda guerra mundial y 

esfumado el temor de la radicalización de la Revolución Mexicana, el tto Sam 

abandona su cueva y se introduce paulatinamente en las ramas m!s importantes 

de los sectores industrial y de servicios. 
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A partir de la aparición del imperialismo la dependencia económica se -

profundiza.de esta manera al conso1fdarse Jos Estados Unidos como metrópoli 

de los pafses latinoamerfcanos, esta dependencia económica si:i corwfertq en -

dependencia poi ltica. 

Mucho después debido al desarrollo de los medios de comunicación, la d~ 

pendencia se traslada al nivel ideológico y en la actualidad a pesar de los 

cambios que históricamente ha resentido nuestra estructura económica ,sigue .. 

siendo una estructura económica capitalista (basada en la propiedad privada 

de los medios de producción), subdesarrollada (con insuficiente desarrollo -

de las fuerzas productivas),desequilibrada (por Ja existencia de polos"desE_ 

rrollados" y polos 11margfnados 11
), Y dependiente (sujeta a Jos cambios de la 

economla metropolitana). 

Volviendo al hecho de que tanto Ja economfa de mercado como Ja planif..!. 

cada no se dan en una forma pura, debemos aceptar Juego entonces que,si bien 

la teorfa de la plusval ra tal como fue expuesta por Marx en El Capital se .. 

apl fea a un capf tal i smo integral 1 ésta debe ser adaptada para poder explicar 

la explotación del trabajo en el marco del Imperialismo (que vivimos todos -

los pal ses subdesarrollados). 

Se acepta que el capital de Marx es el modelo de un capitalfsmo int! -

gral que funciona segOn las sfgufente.i hipótesis: 

1.-Todos los productos ,comprend l dos 1 os alimentos, son mercancf as. vale 

decfr, bienes que no podrfan obtenerse fuera del mercado¡ 

2.-El desarrollo del copitalismo es endógeno, no recibiendo ya, después 

del periodo Inicial de la acumulación primitiva. aporte gratuito desde el e! 

terior. 
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SegOn el l lbro 1 de El Capital, la reproducción de la fuerza de trabajo 

se realiza por la compra de la fuerza de trabajo en su valor. Pero la compra 

de la fuerza de trabajo esU ligada, en la demostración de Marx, al an~lisis 

de la plusvalfa, la cual se realiza en el curso de un periodo temporal preci

so: la duración de la venta horario de la fuerza de trabajo inmediatamente -

disponible del trabajador. Dicho de otra forma, la plusvalla est~ ligada a la 

duración del empleo de la fuerza de trabajo del trabajador. contada en horas 

de trabajo; no se real iza ni antes ni después de esta duración. Marx explica 

que el valor de la fuerza de trabajo se determina por el tiempo de trabajo -

necesario para la producción, y por tanto también para la reproducción de ese 

articulo espetlflco. El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los me -

dios de subsi stenc la necesarios para 1 a conservación del poseedor de aquél 1 a 

e incluye los medios de subsistencia de los sustitutos, ésto es, de los hijos 

de los obreros~y precisa que el salarlo habitual no sólo basta para <segurar 

la conservación de la misma, sino su multiplicacl6n.63Estos medios de subsis

tencia deben también ser suficientes para mantener al trabajador en su estado 

nonoal de Individuo que trabaja, por lo tanto Incluso en periodo de desempleo, 

en tanto miembro del ejército Industrial de reserva. 

Por lo tanto seflalamos tres componentes del valor de la fuerza de trab_! 

jo: sustento del trabajador durante el periodo de Ellpieo (o reconstitución de 

la fuerza de trabajo Inmediata); .. ntenl•iento del trabajador, reemplazo del 

trabajador mediante el .. ntenl11lento de su descendencia (lo que convencional -

mente hemos llamado aqul reproducción). 

De lo que tendrla que ser el salario teórico, solo se entrega al traba

jador una parte que sOlo cubre a su vez el prJmero de estos componentes, la 

reconstrucción de la fuerza de trabajo Inmediata, en tanto mercancla disponi

ble en el momento de ser vendida, vale decir, que el trabajador vende su fuer. 
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za de trabajo al capltallsta, quien realiza el valor de dicha fuerza de trabajo 

en el transcurso del contrato, mediante su apl lcacl6n por un tiempo l lmltado y 

medido en horas de trabajo, a los medios de producción de los que es propleta -

rlo. Asimismo, la fuerza de trabajo de los sustitutos del trabajador, lo mismo 

que la fuerza de trabajo de éste, mantenida en futuros perlados de desempleo, -

no son realizables como mercanctas sino en un porvenir indeterminado, mientras 

que la fuerza de trabajo del trabajador mantenido durante un periodo de desem -

pi J anterior, sólo es real lzable en proporción a sus horas de trabajo ulteri2_ 

res. De esta manera vale decir también, que el acuerdo salarial no puede com -

prar una mercancla futura. En la practica, efectivamente, el salarlo horario -

directo entregado al trabajador sólo paga la fuerza de trabajo brindada durante 

la jornada de trabajo. Dicho salario esta calculado, precisamente, sobre es

ta duración, Independientemente de las cargas familiares del trabajador, de sus 

periodos de desocupación o de enfennedad pasados o futuros. de manera también -

lndependlente del hecho de que haya sido formado, f!slca o intelectualmente, en 

el lnterlor o en el exterior de la esfera capitalista de producción. El hecho 

de que el obrero sea padre de familia o soltero, enfenno o no, circunstancial o 

no, inmigrante o autóctono, de origen rural o urbano, no tiene importancia en 

el calculo del salarlo efectivamente pagado a cada trabajador y por lo tanto el 

monto es, en principio, igual para todos los obreros de una misma categorla pr.Q_ 

fesional. En otros términos, el salario horario, el precio pagado a cada obre

ro por la compra de su fuerza de trabajo, se calcula en relación al costo de !1'.! 

nutenctón del trabajador durante. y sólo durante su perlado de trabajo, pero no 

durante el de su mantenimiento y el de su reproducción. 

Proveer al mantenimiento y a la reproducción de la fuerza de trabajo, le -

plantea al capitalismo algunas contradicciones que no pueden ser solucionadas -

sólo mediante el pago del salario horario. 
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Para Que se real lee la plusval la el salario debe estar fundado sobre la pr~ 

cisa duraciOn del tiempo de trabajo efectivamente brindado por el trabajador. 

Pero para que se real ice la reproducción es necesario que los ingresos del trab!_ 

jador cubran sus necesidades individuales durante toda su vida (desde el naci -

miento hasta la muerte). independientemente de la suma efectiva de fuerza de tra

bajo entregada. 

En otros términos, es necesaria una nivelación para que, cualquiera que sea 

la duración 'de la vida activa del trabajador. el costo de su fuerza de trabajo 

sea igual en todo momento y para todos los empleados. Y otra nivela'ción para -

que el costo de las cargas familiares del asalariado no modifique el precio o -

costo de su fuerza de trabajo. La solución de este problema plantea otro~ la 

provisión para la reproducción de la fuerza de trabajo en tanto que mercanc(a fH_ 

tura (crianza de los hijos) deberla ser lógicamente una inversión, por lo tanto 

un elemento del capital. mientras que las entradas del asalariado. que proceden 

de su remuneraciOn del trabajo, no pueden estar constituidas, en el régimen ca -

pttallsta. por capital. sin que el obrero se convierta ipso facto en capitalista. 

Es necesario entonces que la reproducciOn de la fuerza de trabajo (y esto est~ -

Incluido en la lógica de la observación precedente) se efectúe, al margen de -

las nonnas de la producción capitalista, en el marco de instituciones tales como 

la familia, donde se perpetúan las relaciones sociales no capitalistas entre sus 

miembros, y que no se sitúan, jurldicamente, en la posición económica de una em

presa. Podrlamos decir que esta mercancla esencial al funcionamiento de la econ~ 

mla capitalista (la fuerza de trabajo), al mismo tiempo que este agente socia! -

Indispensable para la constituc!On de las relaciones de producclOn capitalista -

(el trabajador l lbre), escapan a las normas de la producción capital lsta aún 

cuando son producidos en la órbita y bajo la dominación capitalistas. 

Pero la clase burguesa "supera" estas contradicciones y las vuelve en su fa 
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vor mediante una distinción entre dos clases de remuneraciones, el salario dlre.s 

to y el salarlo Indirecto. El primero es pagado directamente por el empleador 

al asalariado, sobre la base del nOmero de horas de trabajo cumpl Idas por el as_! 

!arlado. Al menos cubre, pero r:lº necesariamente, el sustento del trabajador. -

El salario indirecto. por el contrario, no es pagado en el marco de la relación 

contractual que l lga al empleador con el trabajador, sino distribuida por un or

ganismo socializado. Representa parcial o totalmente, segOn la rama de los sa -

!arios considerados, la fracciOn del producto social necesario para el mantent -

miento y reproducciOn de cada trabajador considerado Individualmente y en fun -

c!On precisa de su sltuaci6n familiar, d~I número de hijos, del número de dlas 

de paro o de enfennedad. etc. De ta' suerte que la fracctOn del producto sqctal 

consagrada a la reproducclOn es convertida en un medio de consumo y no de inver

s!On. 

A ésto se agrega la ley de la mayorla de edad que prohibe a los p
0

adres (al 

menos que sean propietarios de los medios de producciOn),. beneficiarse Con los 

Ingresos, asf sean invertidos e,, el mantentmie.nto y la formactOn dé"Sus hijos, 

porque estos Oltlmos ~ola podrc1n ser puestos a trabajar por los poseedores del 

capital, que _son los únicos capaces de ofrecerles un empleo y de explotar legal

mente su fuerza de trabajo. As! la nivelac!On de la fracc!On del producto so -

clal consagrado a la reproducción de la fuerza de trabajo se realiza al nivel 

del proceso de conjunto de la reproducclOn capitalista y bajo la fonna de ''gana!!. 

cla11 y no de Inversión. De esta manera el beneficio de esta producción de fuer

za de trabajo como mercancfa escapa al trabajador en proyecho de la clase capi

talista. 

Si se acepta este análisis se puede considerar que cuando el proletariado -

sólo percibe un salario directo por hora -como es el caso en la mayorfa de los 

paises subdesarrollados-, la reproducclOn y el mantenimiento de la fuerza de tr! 
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bajo no esUn asegurados en la esfera de la producción capitalista, sJno rem.!_ 

tfdos ne.cesarfamente, a otro .modo de producción, el de la unidad doméstica, lo 

que evtdenda la existencia de estrategias de supervivencia a partir de las -

cuales la famil fa de los sectores asalariados puedan mantenerse y reproducirse; 

estas estrategias pueden Incluir el trabajo de·mas de un miembro de la famll la 

y es seguro que incluyen el trabajo doméstico del ama de casa. 

Resumiendo podemos decir, que en las sociedades de economfa mixta y sub -

desarrolladas como lo es la nuestra, existe una relación directa entre el tra

bajo doméstico y la explotac!On capitalista en base a las siguientes circuns -

tancias: 

a) para que Ja mercancla fuerza de trabajo se mantenga y reproduzca, es neces~ 

ria la presencia de unidades d~stJcas en las cuales pueda efectuarse el 

aprovtstonamlento de los trabajadores y que puedan desarrollarse los que 

van a sustttui rlos en el futuro. 

b) para que el aprovtsJonamlento se dé, es necesaria la existencia del trabajo 

dom(>stlco. 

c) considerando que en la dlvls!On social del trabajo Imperante, el trabajo do

méstico es real izado en su mayorla por mujeres, estas deben. dejar de establ~ 

cer una lucha estéril en contra del esposo que no trae dinero suffcJente al 

hogar, es directamente con Ja clase capita!Jsta con quien tienen que enfren

tarse. 

d) mediante este trabajo doméstico, la mercancla fuerza de trabajo es vendida -

por debajo de su valor, ésto es, el trabajo doméstico provoca un efecto de -

presar delos salarlos¡ y este efecto depresor, esU significando un proceso 

de creacU!n de walor al permitir una mayor extracción de plusvalla. 

De ésto surge la Interrogante: lQuién se beneficia en Oltlma Instancia del 

trabajo doméstico no retribuido especialmente en nuestros paises, el trabaja -
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jador asalariado que come poco, duenne mal, se viste peor, o el capitalista que 

lo contrata y al pagar salarlos por debajo del valor de la fuerza de trabajo, 

acrecienta su fondo de acumutactOn? 
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NOTAS: 

42 Entendemos por valor de uso, a la capacidad que tiene un objeto para 
satisfacer una necesidad humana en cuanto a mantenimiento y reproduc 
ciOn de la vida, y se diferencia de la mercancta en cuanto que su -
utilidad sera aprovechada fuera de la un_idad baslca económica que la 
produjo. 

43 En contrapartida con el valor de uso, la mercancla posee un valor de 
cambto,adicionat a su valor de uso,esto signi flca que la mercancta po 
see la misma capacidad para satisfacer una necesidad humana en cuantO 
a mantenimiento y reproducción de la vida.pero su valor de cambio na
ce del hecho de que dicha mercancta va a ser consumida fuera de la -
unidad bastea económica que la produjo. 

44 PESE:ITI, Antonio.Lecciones de economla polltlca.E.C.P. México, 1977, 
pag.57. 

45 1'El trabajo concreto es, pues. el que se ejecuta para crear un valor 
de uso, es decir, una mercancta determinada. Sin embargo, observamos 
que este trabajo concreto que crea el valor de u5o del objeto se en -
frenta en el mercado a otra· trabajo concreto. Pe-ro ya dijimos que ño 
es pasible comparar dos valores de uso entre st, ast como no se puede 
comparar una pera con una manzana. La matcmattca nos enseña que para 
real izar cualquier operación es necesario contar con cantidades hamo 
géneas o transformarlas en tales.lQu~ es, pues. lo que nos permite -
considerar iguales dos cosas y dos tipos de trabajo que a simple vts 
ta parecen diversos? Es otro tipo de tral>ajo:el trabajo abstracto.ET 
trabajo que Marx llamó trabajo humano puro y simple, esto es, la facul 
tad que tiene todo hombre de real izar una determinada actividad latio
ral. Cuando hablamos de trabajo abstracto hacemos abstracción de laS 
cualidades concretas del trabajo y nos referimos sólo al caracter ge 
neral, común a todos los trabajos, que consiste en la erogación mas-o 
menas grande de energia que crea el valor y representa el elemento -
presente en todos los trabajos productivos.De ah1 que la base del va 
lar o valor de cambio de una mercanc1a sea la cristalización de traDa 
jo humano abstracto contenida en el la ••• En stntesis, de una parte es
ta el trabajo concreto que crea el valor de uso, de la otra, el tralla 
jo abstracto que es fuente del valor de cambio." PESEtHl,Antonlo.Ob.
Clt. pag.58. 

46 lbldem. pag. 59. 

4i lbldem. pp.60-61. 

48 Entendemos por plusvalla la diferencia entre el valor total de las me!, 
canelas producidas y el valor de la fuerza de trabajo. la plusvalla r~ 
presenta la ganancia que se obtiene después de haber descontado el ces 
to de la mercancla. los salarios pagados al productor de esta merca.!!-:
eta, los impuestos y dcrnas gastos inherentes a la producción. 
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3. FM:TilllES QUE lllTER'llE!IEll Ell LA EXPLOTACION DEL SERVIDOR 

DllESTICO Ell ~ICO. 
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ANTECEDENTES DEL SERVICIO DOMESTICO 

Por un simple rigor de estudio', en los siguientes renglones mencionaremos 

algunos antecedentes del servicio dornl!:tico en México. 

Ya en la época prehlspan!ca surg!O una figura llamada coatequltl que debe 

entenderse como trabajo por convite, impuesto como una especie de ayuda mutua -

entre .los pueblos de la época y por el cual, el que convocaba quedaba obligado a 

devolver el mismo trabajo cuando lo requertan los que hablan acudido a su llama

dci y que esperaban recibir comida, bebida y buen trato¡ sin embarg9 este trabajo 

por convite fue transfonnado por la violencia en un trabajo forzado impuesta por 

el grupo domi~ante a los puéblos conquistados. 

Las mencionadas coatequltl eran unidades vlgesimates de campesinos que de

blan prestar sus servlclos a las autorlda.des supremas; este trabajo a su vez, -

se repartta y estaba organizado en unidades menores que tradicionalmente se ocu

paban de ciertas labores dando origen a especialidades, labores que se realiza -

ban por turnos y tandas, asf ciertos pueblos acudlan para el servicio, adamo y 

limpieza de Jos palacios. otros acudlan para la reci\llara del rey y otros mas pa

ra los bosques y jardines; situación que perdura durante toda Ja Colonia cuando 

el trabajo sé repartta por barrios de manera pennanente. 65 

Por otra parte, durante la Colonia, las Leyes de Indias, reglamentaron va -

rias fonnas de prestación de servicio personal: la esclavitud, la mita, los re -

partimientos Y la encomienda. La esclavitud se Instituyo Mslcamente entre los 

negros y nos referimos a ella en el capitulo 1 (1.2). La •ita constituyo una es

pecie de trabajo forzado que se prestaba durante periodos establecidos a los es

pai'loles. quienes tenlanla obligact6n de pagar un salarlo adecuado y controlado -

por las autoridades. Algunos Indios dedicados a la mita se utilizaban o se les 

obligaba a la reallzac!On de trabajos domésticos, puesto que la Ley 12,-
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titulo XVI :el llbro VI de la recopllac!On de las Leyes de indias, habla de los 

"indios que sirven de mi ta per.sonal 11
• Los repartimientos consi sUan en repart.!. 

clones de tierras a los conquistadores con algunos indios (y a veces familias 

completas) adscritos a ellas,con miras al cultivo, Imponiéndose a la mayorta,la 

real lzación de trabajos domésticos; sobre todo Cuando se trataba de famil las -

completas. Por filtimo 1 las encomiendas consistentes en entregar un grupo de fa

mil tas indlgenas a los caciques con miras a protegerlos y con el fin de que los 

adoctrinaran en la religión católica, estos últimos, adquirieron el derecho de 

utilizar sus servicios personales, los que inclutan sin lugar a dudas el servi

cio doméstico. En estas dos últimas figuras denominadas •sirvientes• no rec.!_ 

btan paga alguna, solo su manutención; y asr durante el siglo XIX la mayorfa -

·de éstos tr3bajaban por casa y comida, o con un pago mfnimo existiendo varias -

categorlas, asl las amas de llaves y los mayordomos eran preferentemente bla.!!. -

cos o espaticles y los demc1s servidores (73'.t) eran indfgenas o de casta, hacien

do notar que ya desde entonces el 75't de estos servidores eran mujeres d4ndose 

una discriminación sexual respecto a salario. asf, mientras un cocinefo ganaba 

75 pesos, una cocinera ganaba 15 pesos, un galoptn recibta 13 pesos, una galop! 

na 8 pesos;y su situación tenla ciertas similitudes con la tienda de raya, ya -· 

que para ter?2r acceso a ciertos bienes de consumo como ropa, debfan pedir ad!_ -

!antas o préstamos que los ataban constantemente a sus patrones de manera inte.r:. 

minable. En esta época la mayor demanda de sirvientes provenfa de las familias 

ricas, colegios y conventos. 

Va en !a época independiente, las condiciones mejoraron para los servld.2_ -

res domésticos, pero muy poco y exlstla una tendencia a preferir servidores de 

provincia ya que se les podla pagar menos y dominar mc1s faci lmente, por lo que 

los patrones frecuentemente reclutaban ind[genas del campo, trayéndolos de sus 

haciendas hacia la cludad. 66 
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Después de las reformas sociales de 1917 el "sirviente• adquirió la categ2_ 

ria de trabajador asalariado, solo que su salarlo se Integró en efectivo y en -

expecie. sin embargo las nuevas leyes 11 protectoras 11
, no hicieron sino legal izar 

su precaria situación laboral, situación que persiste hasta nuestros dlas y que 

sera tema de un apartado en nuestro siguiente capitulo. 

Por lo que respecta a los ordenamientos jurldlcos que se ocuparon de los -

empleados domésticos tenemos: Las Leyes de tas Siete Partidas (1798) que especl 

ficaban que el sirviente debla defender a su ama· con su propia vida si era nec~ 

sarta; en Leyes de las Cortes de cadlz ( 1821) se especificó a los "criados" co

mo los que hacfan las tareas .de la casa como 11.slrvtentes domésticos 11
• El Código 

Civil de 1870 y' 1884 dló una deflnlc\ón mas especifica de lo que es el servicio 

doméstico, as1 como ta obl igact6n que el 11 servldor 11 tenia y aan cuando los con

ceptos dejaban mucho que desear al menos ya mencionaban una retrt bue ión por la 

prestación del servicio; el articulo 123 Constitucional ( 1916-1917) otorgó a -

tos servidores domésticos una Indiscutible naturaleza labor.al al Incluir al ser-

: vldor doméstico dentro del apartado A : finalmente la Ley Federal dei"rrabajo -

(1931) y la actual (1970) establecieron condiciones especificas para los servi

dores domésttc?s• ubicandolos dentro de los trabajos 11especlales 11 sin perjuicio. 

claro esta, de que se aplicara el régimen general de manera complementaria en -

aquel los aspectos que no contrariaran el régimen especifico. 
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3. 1. Naturaleza del servlclo doméstico. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

La importancia del servicio doméstico en la estructura económica de México 

se refleja por el lugar que ocupa estadtsttcamente dentro de la Población Econ~ 

micamente Activa. Aunque carecemos de porcentajes actuales del último Censo G!:_ 

neral de Población por no haberse pu-bllcado aún, los datos confiables son los -

reportados en el IX Censo General de Población de 1970,(ya que también los d.!!_ -

tos del Censo de 1980,al parecer, registró datos equivocados). sin que ello in

valide algunos datos publicados por la Secretarla del Trabajo y Previsión Sp_ -

ctal de 1976 o el de la Secretarla de Programación y Presupuesto sobre Estadis

tica de la Mujer de 1980. De acuerdo al Censo de 1970 la Dlstrlbuclón Parce!!_ -

tual de la Población Econ6mtcamentt; Activa Femenina por Sectores, Ramas de Actl 

vidad y Sexo se reflejan en el cuadro siguiente: 

TIPO DE ACTIVIDIUI 

TOTAL 

SECTOR PRIMARIO (Agrlcul tura,Ganaderla ,Sil vlcui

tura ,Caza ,Pesca}. 

ll SECTOR SECUNDARIO (Industria extractlva,de Tran~ 

formación y Construcción). 

lll SECTOR TERCIARIO (Generación,transformaclón y 

distribución de Energta Eléctrica; Transportes, 

Comercio, Gobierno, Otros servicios). 

IV ACTIVIDADES INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADAS 

HClllRES 

4 '453 699 
1DO 'l 

44.8 'I: 

25.6 'I: 

24.6 'I: 

5.D 'I: 

IWJJERES 

1 '428 678 
100 'I: 

9.6 'I: 

20.9 'l 

60.6 ,; 

8.9 'I: 

De la tabla anterior se observa que el Sector Terciario se ha convt!rtido -

en el •refugio• de la actividad económica femenina, misma que se encuadra dentro 

del sector •servicios• y que se clasifican de la siguiente manera: 50.3 1 se oc_!! 

pan en servicios domésticos en casas particulares; 5.71 se ocupan en preparación 

y venta de alimentos,4.6 aseo y limpleza;porcentajes que suman el 60.61 aludido. 
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Cabe aclarar que la población comprendida para estos porcentajes se encuerr 

tra entre los 12 y 29 anos de edad. 67 

Si tomamos en cuenta esta realidad, las empleadas domésticas constituyen -

un sector de gran importancia económica y con un potencial po11ttco considera

ble; y no obstante que el servicio doméstico es una de las instituciones mas ª..!!. 

ttguas, todavta se carece como antes expresamos de suficientes estudios que lo 

aborden en fonna Integra y clara, pues solo hasta la pasada década algunos aut9_ 

r~s han dado muestras de interés al respecto el"aborando algunos trabajos que -

abarcan diferentes temas, tales como: opresión femenina, movimiento~ migratorios 

y niveles ocupacionales de ~os trabajador.es, .mercado de trabajo y denuncias de 

abusos en las·candlciones de trabajo.de los servidores domésticos, etc.; y· si 

ya esto constituye una limitante para realizar un analtsis sobre la naturaleza 

del servicio doméstico, el problema se compl lea por la profunda lnterrelactOn -

que existe entre el servicio doméstica y el trabajo doméstico en generál. 

Efectivamente, resulta dtftctl analizar la naturaleza de uno sin ver impll 

cado el ana.llsis de ta naturate2a del otro; esta primera llmttante se 'une a 

>tra: no podemos intentar un amU tsts a partir de los preceptos legales ya ext~ 

tentes en la.Ley Federal del Trabajo que rigen al servicio· doméstico, toda vez 

que resulta ll6gico basarnos en algo que a priori estamos combatiendo, siendo -

precisamente objeto de este estudio intentar mejorar las condiciones legales a~ 

tuales de los servidores domésticos. 

Aclarado lo anterior, no podemos mas que iniciar nuestro estudio en base a 

los antecedentes de ambos y hasta donde sea posible en forma paralela sin perder 

de vista el enfoque sobre el servicio doméstico. 

Hlst6rlcamente el trabajo doméstico y el servicio doméstico han sido y con

tinúan siendo desempeñados por las mujeres en fonna preferente, en parte por la 

formaclOn tradicional que nos ha inculcado tos roles 11 hombre-mujer 11 y en parte a 
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los cambios que ha sufrido la estructura ocupacional del propio desarrollo cap.!. 

tallsta, Cambios que de acuer~o con Safa,•estan caracterizados por las siguie!!.. 

tes etapas: 

1. Agraria o preindustrial, en que las mujeres participan principalmente como 

miembros de una famt 1 la campesina que actúa como una unidad de producciOn 

y consl.ITIO hasta llegar a: 

2. La etapa Inicial de urbanlzaclOn e Industrialización, en que las mujeres -

son empleadas como trabajadoras domésticas, pequenas comerciantes, vendedE_ 

ras y ::>breras no especial izadas. parttculannente en industrias de trabajo 

intensivo como las textiles y las de procesamiento de comida. 

3. La expansión de la urbanlzaclOn y Ja burocracia estatal, bajo las condlci.!!_ 

nes del capitalismo monopolista,. que llevan a un aumento en el sector de -

servicios, parttculannente en trabajos de oficina, comercio, admlnlstr,! -

ciOn pfibllca. servicios sociales, etc.• 68 

As! podr!a pensarse que la urbanización por si sola es culpable del subd~ 

. sarrollo que sufren paises como el nuestro, pero no hay que olvidar que en.la -

mayorta de los paises subdesarrollados. la urbanización no se da como resultado 

de un proceso de raplda lndustrlalizaclOn, sino debido a crisis agrarlas(en pa.!_ 

ses tercenoondtstas como México, en las areas mas pobres el mercado de trabajo 

agrlcola es reducidó para los hombres y practlcamente Inexistente para las muj~ 

res. consecuencia de la penetración capital lsta en el campo). altas tasas de "!. 

· talldad rurales y atracción de la vida urbana, lo que obl lga a una natural m.!. -

graciOn masiva hacia las ciudades y consecuentemente, el servicio doméstico les 

ofrecE! a todas las mujeres migrantes una fuente bastante atractiva de ingresos 

inmediatos, por dos razones: no tienen preparación alguna y las actividades 

en el servicio doméstico son las mismas que desarrollaban en su lugar de origen 

como miembros de la unidad de producción doméstica constituida por su familia. 
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Est~ situación en los patses desarrollados -en los ·que hay mayor industri! 

lizactón- se presenta en unas cuantos centros urbanos, pero en el caso de los 

paises latinoamericanos significa concentración de la población en una sola Ci.!!, 

dad, la capltal: 69 y dado que la urbanlzaclOn e !ndustr!al!zaclOn en estos Olt! 

mas no se desarrolla a un ritmo igual, por ende se sufre aparejada una alta t! 

sa de desempleo, empleo disfrazado y subempleo. 

Efectivamente.el alto, mediano o bajo porcentaje que experimenta el servl 

cio doméstico, se da en base a la estructura ocupacional propia de cada sistema 

económico, y esto queda mas claro cuando se observa: 

En paises socialistas del Este, el número de mujeres empleadas en servicio 

doméstico es insignificante; en tanto que en los patses capital tstas es algo m! 

yor, y en los paises subdesarrollados de Asia, Africa y América Latina es mas -

alto. Esta situación es mas cualitativa que cuantitativa, ya que en los paises 

soclallstas existe una pol!tlca de soc!allzaclOn del trabajo doméstico con m.!_ -

ras a 1 iberar a las mujeres para la producción; y en los patses capitalistas.al 

contrario de lo que pudiera pensa.rse, no existe una pal ltlca al respecta,· sino 

·que su baja es consecuencia del propio desarrollo capitalista que origina una.

creciente y constante demanda de fuerza de trabajo femenina a nivel industrial 

y de servicios; en tanto que en los paises subdesarrollados, como el nuestro.el 

gran número de mujeres empleadas en el servicio doméstico70 refleja la natural! 

za del desarrollo capitalista dependiente, el cual, tiende a ofrecer posibilid!_ 

des 1 imitadas al trabajo femenino, en la industria y en los servicios, relega!!. 

do a la mayorfa de las mujeres al sector de empleo infonnal que se caracteriza 

por bajos salarios y con frecuencia no integrado directamente al sector capit! 

l lsta. 

En este último sentido solo estamos de acuerdo que existen actividades que 

tienen dificultades para ser reconocidas como productivas por el sistema capit! 
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llsta, pero no concordamos en que tanto el trabajo d~stico como el servicio -

doméstico sean actividades •terclarlas" y mucho menos "innecesarias". porque si 

bien ambas actividades según el sistema capitalista no son parte del proceso S.<:!_ 

cial de producción y clrculactO_n¡ !:. .... -:!xlstencia misma y la demanda de dichas ªE. 

tlvldadesdentro de este sistema capitalista son Ja prueba mas objetiva de Jan! 

ctdad que el propio sistema tiene de ambas. 

De lo anterior se puede apreciar claramente que el servicio doméstico es -

un trabajo .,..¡nent_,te femenino y que absorbe gran parte de la fuerza de tra

bajo 11lgrante. 

Siguiendo el anallsls de la natural~za del servicio doméstico a nivel de -

estructura de empleo, se observa qu_e· las actividades en él desarrolladas soñ -

consideradas terctarias,clrcunstancla que trasciende en las condiciones de vida 

y trabajo de los individuos que las realfzan. porque al no ser reconocidas como 

productivas. los ingresos y el resto de las condiciones laborales son lnferl~ -

res a las establecidas legalmente. Resumiendo esta sltuaclOn, podemos decir -

que otra caracterfstfca en la naturaleza del servicio doméstico es que es un -

trabajo con poco prestigio social. 

Las caracter(sticas hasta aquf analizadas. colocan al servicio doméstico -

en una vfa de adaptaci6n a la vida y al mercado de trabajo urbanos. aGn cuando 

no goce de prestigio social. 

Ahora es importante anal izar su naturaleza enfocando, por una parte. de -

qué 11anera sus caracterfstJcas especiales repercuten en la oferta y demanda del 

mim>. y por la otra. sus consecuencias en la econmta urbana. 

Para empezar, el servicio doméstico al Igual que el trabajo doméstico son 

trabajos diferentes a cualquiera otros en la estructura del empleo ya que pr~ -

sentan caractertsticas sul generis: 
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a. En el servicio doméstico se proporcionan servicios personales, pero no con -

fines de lucro, pues el empleador o.patrón no esta. "haciendo negocios 11 y el tr! 

bajo desarrollado por el servicio doméstico no produce bienes que puedan ser -

vendidos y de ellos se obtengan. ganancias, sino Que el servicio doméstico prod.!!_ 

ce valores de uso que se consumen dentro de la misma entidad donde se crean. 

b. Este trabajo es desarrollado para el autoconsl.90 y en este sentido es mas S! 

mejante a las tareas domésticas sin remuneración a cargo de los miembros de ta 

fariillia (ama de casa) que al trabajo ejecutado.por un asalariado de otro ttpo¡

sln embargo este autoconsumo no es para el empleado o servidor dom~stico sino -

para sus patrones con los que no tiene v~nculo adicional al monetario. 

c. En el servicio doméstico los serv.ictos que se prestan son para terceros.<1qut 

se observa la estrecha relación de ·éste con el trabajo doméstico del ama de ca

sa que presta sus servicios a los demAs 11}1embros de la unidad familiar. 

d. Las tareas que se desarrollan tienden a ser mas variadas en lugar cte mas es

pecial Izadas, dado el desarrollo del capitalismo, ya que cada d!a hay que vol -

ver a tender camas, barrer, sacudir, lavar trastos y ropa, ir al mercado, pre -

parar y servir tres veces al dfa los alimentos, etc • 

. e. En el servicio doméstico existe una enonne varlac!6n de u_. utilizado en 

la reallzact6n de las tareas en virtud de que esta situación depende de otros -

factores tales como: tamano de la fami 1 la contratante, tecnologta empleada, et 

hecho de Que la patrona trabaje o no fuera de la casa, etc. 

f .. El servicio doméstico es un trabajo eminentemente subordinado, 

g. En el servicio doméstico se presenta una acentuada dlscrl•lnaclOn tanto "cla

sista" como 11 racial 11
• Estas dos situaciones son consecuencia a la vez de las C,! 

ractertstlcas intrfnsecas a desempenar en este rubro, que lo convierten en un -

trabajo cuasi-servil, ast como consecuencia de la relación interpersonal que 

se da entre servidor doméstico y patrón ya que estas mujeres (e Incluso varones), 
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al incorporerse al servtco doméstico automaticamente pasan a fonnar parte de 

una clase socialmente marginada, esto es, la familia empleadora siempre "remare!_ 

r4" su origen autóctono rural y el hecho de que el servidor doméstico pertenece 

a la clase de los desposetdos, de los que nada tienen. 

h. El servi.:io doméstico es un trabajo aislado, y esto debido a que por una pa!..

te las actividades se desarrollan ºdentro de una casa" desde que entra a tr:ab.! -

jar hasta c;ue sale y esto si se trata de un trabajo de "entrada por sal ida" ,pero 

si el servicio doméstico es 11 de planta", sale solo una vez a la semana (y a veces 

ni eso); por otra parte la actitud paternalista que asumen los patrones tendien

te a "cuidar11 al servidor doméstico en virtud de que la mayorta de las veces és

te es "encargado" a aquellos, provoca el casi nulo contacto no solo con la fami

lia del servidor, sino en relactOn eón campaneros de trabajo e incluso respecto 

de sus misaos patrones, este aislamiento ademas de provocar transtornos pslcolO

gtcos provoca que: 

l. El servicio doméstico coadyuve a la llllXlSlbllldad de una organlzacl6n polltl

ca de los empleados d01néstlcos. 

j. El servicio doméstico coadyuve ·a la .. nlpulaclOn polltlca e ldeo!Oglca puesto 

que propicia una relaclOn de explotaciOn econOmtca de una clase sobre otra, in

culcando comportamientos altneados a los intereses especificas de la clase expl.Q_ 

tadora. 

k. El servicio doméstico por estar confonnado por trabajadores que proceden gen~ 

ralmente de zonas agrlcolas atrasadas y por tanto sin preparactOn alguna y mucho 

menos con experiencia, una vez que han sido contratados como servidores domésti

cos estan ante una posibilidad mucho mayor que otro tipo de trabajadores.o bien 

de cambiar de empleo o perderlo definitivamente.de manera que.sufren de mayor -

Inestabilidad laboral que la generalidad de los trabajadores, cuyas caracterlst.!. 

cas particulares de inicio no son tan limitadas. 
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Todas estas caractertsticas especfffcas del servicio doméstico repercuten 

en la oferta y demanda del mismo ya que la dlsponlbllldad abundante de éste Y -

su costo relativamente bajo provocan vaivenes entre oferta Y demanda de este -

trabajo que a su vez son reflejo del estado que guarda la economfa. En épocas 

de auge económico. el servicio doméstico tiende a disminuir alentado por Ja d! 

manda de fuerza de trabajo en el sector industrial y la retención de la pobl~ -

ci6n e{l el medio rural o por salarios mas altos percibidos por los jefes de f~ 

milla. En épocas de recesión aumentara su oferta tanto por expulsión de la p~ 

bIBción agrlcola y menor absorción del sector industrial. como por la dismin.!:!. -

cf6n del poder adquisitivo de Jos salarios. percibidos por los jefes de hogar, -

produciéndose a.sr un efecto depresor en el valor de la fuerza de trabajo de e! 

ta categorra. es decir 1 se d.! una coristante presión de la población para ocupar. 

se del servicio doméstico a causa del dese'!lpleo 1 asimismo y por otro Jada. Ja -

demanda constante y potencialmente insatisfecha por servicio doméstico tiene i.!!!. 

portantes consecuencias para la oferta de ahf que:"oportuni_dades de empleo y -

continua afluencia de migrantes se estimulan mutuamente: las primeras· favorecen 

·la continuidad del flujo migratorio y éste garantiza el baja costo comparativo 

de: la mano de obra 1 que a su vez. estimula la demanda de fuerza de trabajo y la 

emergencia de Oportunidades de empleo en este sector denominado terciario. 

Ahora pasemos a estudiar las consecuencias de esta oferta y demandd en Ja 

economf a urbana: 

!o. La dJsponibf l idad de un servicio doméstico abundante y relativamente barato 

afecta la calidad de vida de Jos estratos medios y superiores que pueden gozar -

de tales servicios. Si no existiera, muchos de los servicios personales debertan 

ser comprados en empresas establecidas (restaurantes, lavaderos, tintorerras 1 etc} 

a precios considerablemente mayores. 

En consecuencia el uso del servicio doméstico implica ahorro para los que -

pueden pagarlo. Sin embargo como fuente de ahorro para inversiones productivas -
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los efe~tos agregados de la existencia del servicio doméstico son insignifican

tes. El d!nero 11 ahorrado 11 por la utilización del servicio doméstico, en lama

yorla delos casos es utilizado en la adquisición de enseres diversos, antes que 

dedicado a alguna inversión. Por tanto, la existencia de empleadas domésticas -

puede influir en algún grado sobre Ja demanda de productos y servicios de lujo. 

Puede también significar retraso en la expansiOn de empresas capital fstas ded.!. 

cadas a proporcionar servicios personales, pennitiendo inversiones alternativas 

en sectores •c1.s productivos o rentables. 

2o. Tiene consecuencias importantes para las mujeres de las fami 1 tas que pagan 

el servicio, libera al ama de casa de muchas de sus "obligaciones" domésticas. 

Caso extremo, pueden hacerse cargo casi de toda la organización de Ja casa con 

la supervisión ocasional del ama de casa. Esto significa que para muchas muje

res puede resultar mas fc1.cll ingresar a la fuerza de trabajo o permanecer en -

ella después de casarse y tener hijos sin tener que soportar la carga de un 

"dla doble 11
• Sin embargo, no debemos exagerar este efecto. La participación -

de las mujeres en la fuerza de trabajo (fuera del servicio doméstico} en Améri

.ca Latina y en otros lugares, es un problema complejo: porque puede alentarlas a 

desarrollar o mantener o aceptar empleo de tiempo completo; pero también puede 

alentarlas a desarrollar o mantener un estilo de vida con nivel de comodidad y 

lujo descoriocido por mujeres de otros pafses,con nivel de ingreso equivalente, 

donde el servicio doméstico es considerablemente mc1.s caro. 

Por último, solo nos resta hacer referencia a dos situaciones con rela 

ci6n al sistema económico mexicano de economta mixta que ya hablamos mencionado 

en el caplt"lo 2: 

a} para que ta fuerza de trabajo se mantenga y reproduzca se necesita la exls -

tencia de unidades domésticas en las cuales pueda efectuarse el aprovisionamiento 

individual de Jos trabajadores y puedan desarroJ larse los que van a sustitulrlos 
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en el futuro. 

b) para que pueda darse este aprovlslonamlento debe existir el trabajo doméstico. 

Estas dos circunstancias por st solas, constituyen el fundamento existe.1!. -

clal del servicio doméstico.el cual se subroga en todas las actividades que abar

ca el trabajo doméstico (excepctOn hecha de la reproducción estrictamente biolOg.!_ 

ca), actlvldades que ya explicamos en detalle al examinar el trabajo doméstico y 

que co'nslderamos no tiene caso repetir. Lo que si podemos es definir al servicio 

do!'"éstico como: La realización del trabajo inherente a la reproducci6n de la fue!. 

za de trabajo y a la reproducción social.que es realizado por un tercero ajeno a 

la unidaJdoméstlca a cambio de un salario.y ciertas prestaciones como el uso y Ca.!! 

sumo de alguno·s bienes de subsistencia .. 

La importancia de haber resaltado todos estos aspectos en torno al servicio 

doméstico radica en dejar claramente establecido el papel del mismo dentro de 

nuestro sistema econOmtco actual para demostrar que en el aspecto: 

l .. Econtlllco. al provocarse un efecto depresor de los salarios de los servidores 

domésticos se esU creando indi~tamente un valor que acrecienta ei "fondo de ac_!! 

mulacl6n capitallsta,a~ pennitir una mayor extracción de plusval ta. 

IJ .. Jurtdlco. al no reglamentarse adecuadamente el servicio doméstico (y esta lo 

veremos en el capitulo 4 detalladamente) 1 ast como el hecho de que en nuestro si!_ 

tema las actividades de éste, se consideren Improductivas. repercute en las condl 

clones de trabajo de las que gozan la mayorta de los trabajadores en otras activl 

dades (condiciones que incluso estan legalizadas en nuestra L.F.T.) por tanto el 

servicio doméstico se convierte en un mecanismo de explotact6n econOmlca. 

111. Social e Ideológico, porque proplcla relaciones de explotaclOn de una clase 

sobre otra y acrectent.a el poder patriarcal y de dominación. 

Como conclus!On final estamos de acuerdo que el servicio doméstico es un tr.! 

bajo precapitalista, que en los patses desarrollados tiende a desaparecer sustl -

88. 



tutdo por r.;!qulnas y una organización mas simple de la vida cotidiana. y que en 

América iatlna extsttra en l~ medida que la demanda de fuerza de trabajo penna

nezca rtgtda e inferior a la oferta. 
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3.2. Caractertsticas de quienes prestan y de quienes requieren el servicio. 

Ya en el apartado anterior mencionamos que en el servicio doméstico se pr! 

senta una interrelación entre patrón y trabajador, de donde se asume que exi_! -

ten dos sujetos en esta relación, aún y cuando el sujeto por lo que respecta al 

patrón en la mayorta de las ocasiones esté representado por mas de una persona. 

Esta situación se debe a que en casi la totalidad de los casos, el servicio se 

presta a una faallla, situación derlvada,astmismo,del hecho de que para la may.2_ 

rta. de las sociedades contemporaneas y especfficamente la nuestra. es precls! -

mente la unidad doméstica la que requiere este apoyo externo, por ser el org! -

nismo sustentador tanto de la_ fuerza de tri.bajo presente, como de la futura. 

En este apartado pretendemos dar. ·una visión lo mas clara posible de las C,! 

ractertstlcas generales de ambos sujetos de la relactOn, debiendo tenerse pr~ -

sente los contrastes y contradicciones .entre los dos tipos de formaciones cult!!_ 

rales a las que pertenecen cada uno de el los y que en las zonas urbanas se manl_ 

flestan como devaloraciOn de la cultura, la miseria, el hacinamiento, la enfe,!:. 

- medad y diversas formas de corrupción y devatoraciOn social y humana; y. que a 

pesar de el lo, en dichas zonas es donde generalmente se central izan los benefl_

cios de la comunidad nacional como acceso a la educación, a la vivienda, a la -

recreación, a los servicios de salud, a las artes, etc., (aunque por otras raz.Q_ 

nes no toda la población tenga acceso a el lo}. Ast por regla general cuando se 

dá la emlgraclOn del campo a ta ciudad, ésta impone sus valores pero a través -

de drásticos enfrentamientos y bastante crtttcos para los individuos ajenos a -

dlcha formaclOn cultural. 

De ah!, que la interacción entre individuos de diferente fonnactón cult!!_ -

ral y las caracterfsticas de la interacción. esto es, su forma, objeto. efecto, 

etc, dependen en gran medida del contexto social y cultural en donde se desarr_<! 

lla dicha lnteracclOn, por ejemplo: si se da en el campo o en la ciudad. si e~ 

90. 



l.a lnter.ac.:16n es transitoria o definitiva, si se esU. solo o acompai'lado. etc., 

e Influye ~e manera Importante en la formaclOn Individual y familiar de los In

dividuos a:J: se enfrentan o interactúan. En este sentido los valores, los ro -

les, la personalidad, ast como las caractertsttcas de la tnteracciOn adquieren 

matices imc'Jrtantes y diferenciados, tanto par~ el hombre como para la mujer, -

siendo precisamente ésta, la que generalmente desempei'la el papel subordina.do. -

Por ello, es comprensible que en todas las fonnaciones culturales modernas y -

contempor~neas, una de las actividades de la mujer, incluso considerada como -

una función natural, ha sido el trabajo doméstico. Esta actividad 11hogarei'la 11
, 

al no estar especiftcada con prectstOn como trabajo, ni sujeta a -

una apreciación que el ama de casa o patrOn puedan hacer de las a~ 

ttvidades en él involucradas, ~st como de la apreclactOn y consen

so social entre sectores involucrados e incluso de las propias em

pleadas do~ést l cas ,viene sufriendo una desvalortzac ton. 

De esta forma tenemos que aceptar en primera instancia, que 

aOn cuando se presentan excepciones, este tipo de trabajo es· 

.desarrollado preferentemente por tas mujeres, debido en parte como. 

ya se dijo, a la carga ldeolOglca q~e asigna el .tr~bajo domésti

co como función natural de la mujer y, en parte porque al ser 

el servicio doméstico una extensión de las actividades que ya desde ntnas han -

venido efectuando en la unidad doméstica de origen, no exige de el las una cal.!. 

ftcaclOn previa. Es por ello que tomando en cuenta que la mayor parte de lapo

blaclOn que involucra son mujeres, en adelante nos referiremos a las 11 empleadas 

domésticas", sin que con ello pretendamos excluir a los hombres que participan 

en esta activid.1ldi adema.s de que si bien es cierto, que en algunas familias (s~ 

lo en las de un alto nivel socloeconOmtco por cierto), se contrata a hombres -

bajo este r:.ibro, la actividad que éstos desarrollan casi siempre es ma.s espect-
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fica, com_o la de mozo, jardinero, chofer, cocinero, etc., pero nunca es contr_! 

tado para efectuar varias actlvidades dentro de la misma relación contractual, 

como se imponen a la mujer, pues como ya hablamos mencionado, las tareas para -

las empleadas domésticas tienden a ser cada vez mas complejas en Jugar.de mc5s -

especializadas.al contrario de lo que ocurre en. la mayorta de los empleos de -

otro tipo, y esto se debe a que pocas son las familias de un alto nivel económ.!. 

ca que en la actualidad puedan costear el salario de una cocinera, una recamar~ 

ra, una lavandera, etc.; lo que normalmente sucede en una sociedad capital lsta 

subdesarrollada como la nuestra. es que las familias que pueden costear el sal.! 

ria de una e'Tlpleada doméstica, la ocupan para "todo lo que se ofrezca". prop.!_ -

ciándose con ello una sobreexplotaclón por una sobrecarga de trabajo que la ag_Q. 

ta y a cambio de un cuasi-salarlo. 

Intentando proporcionar una visión ordenada de las caracterlstfcas de a!!!_-

bos sujetos de la relación vemos la conveniencia de irnos refiriendo a dlfere~ 

tes variables como son: origen, edad, educación, condiciones de trabajo.valores 

y costtm>res, actividades, personalidad, etc. en fonna paralela, esto es, ,ir -

analizando hasta donde sea posible las actitudes tanto de Ja empleada doméstica 

como las de la patrona o ama de casa, con un orden de continuidad en los hechos. 

Origen. Anteriormente mencionamos que se dc5 una penetración en el campo -

tendiente a desarticular el papel económico tradicional de la mujer, al no P,2. -

derse aprovechar "productivamente" la mano de obra femenina por la unidad domé.! 

tica campesina, aquf haremos una explicación de cómo sucede este fenómeno: De.! 

de nlf'ias, las campesinas empiezan su camino hacia la madurez con grandes respo!l 

sabilidades. En las comunidades mas tradtctonales,todavfa las mujeres se casan 

a una edad temprana, comunmente alrededor de los catorce o quince a1'os, y la -

etapa Que l lamarlamos de juventud carece del sentido que tiene en las areas urb_! 

nas: no es un periodo extenso de preparación para la vida adulta. En las f2_ 
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millas campesinas tradicionales, los ingresos monetarios en su totalidad estan 

manejados y repartidos por el jefe de familia, cuyo poder sobre la economla f.! 

mil lar es absoluto, aunque los productos puedan ser fruto del trabajo de la m.!:!_ 

jer, y aOn cuando ella los lleva. al mercado para su comerctalización,el dinero 

siempre pertenece al colectivo fami J lar, y las bases patriarcales de la unidad 

brindan al hombre la autoridad de escoger los criterios para su distribución. 

La mujer maneja una cantidad 1 imitadlsima de dinero y su empleo es siempre P.! 

ra satisfacer las necesidades domésticas y, el hombre al contrario, es libre -

de emplear el dinero como él decida, y en demasiados casos esto incluye gastos 

no relacionados con la unidad fami 1 iar. 

Por otra Parte el avance capita.lista penetra totjllmente las esferas de -

circulación y producción en el agro mexicano y sus efectos sobre la vida de -

las mujeres pueden ser alín mas impactantes· debido a su contraste dentro de la 

vida campesina~ 1 La producción industrial de. casi todOs los productos de uso -

familiar, golpea y aniquila la peQuena producción artesanal, ejemplo de ello -

: es el hecho de que los platos de plastlco se venden a Jgual precio que "1os de 

al farerla y duran mucho. mas tiempo. eliminándose con el lo una gran parte del -

valor socialmente reconocido de la mujer. Adicionalmente la proliferación de 

la ganaderta, ha provocado el que cantidad de ej !datarios y pequenos product.Q_ 

res encuentren mtis rentable el alquiler de su parcela que la siembra de la mi.!_ 

ma. Estos campesinos ya sin tierra.y en términos estructurales ya no campesl -

nos. buscan la Cmica solución a su problema, la venta de su fuerza de trabajo 

a través de relaciones salariales de producción. ast la parte productiva de la 

unidad campesina de producción y consumo se reduce al m(nlmo, que en términos 

reales no es la forma principal de su reproducción. Esta proletarizaclón se 

reduce a dos situaciones: a) la esfera doméstica de la unidad campesina empl~ 

za a tomar rasgos propios de la unidad doméstica capitalista. es despojada de 

sus funciones productivas dedictindose solamente a las funciones relacionadas -
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con el consumo, ast la mujer tendra. solo el papel de ama de casa-madre. b} cua!!. 

do es el jefe de la familia el que trabaja por un salario fuera de la unidad -

campesina, generalmente es la mujer quien le sustituye en el trabajo agricola -

familiar, situaciOn que aumenta las tareas desempenadas por ella y a su vez las 

mujeres jóvenes empiezan por asumir las tareas que su madre cumpl ta y ya no de 

manera ocasional o complementarla sino como parte principal de sus responsabl 11 

dades. De esta manera se observa el cambio en los roles laborales al interior 

de la unidad campesina. 

También se presenta otra situación muy peculiar. como la mayorfa de las l,! 

bares agrtcolas se pagan a destajo, esto r:percute drAsttcamente al desembocar 

en la lnclustOn. de la fuerza de trabaj.o de toda la famt 1 ta a cambio de un solg 

salarlo, puesto que el esfuerzo de tOdos eleva el salario recibido. Ademas el 

salarlo de la mujer es menor no obstante q~e su trabajo es igual al que desemp~ 

nan los hombres maduros. Esto podrta representar una mayor consideraci'On h,! -

eta ellas por parte de los dema.s miembros de la familia, sin embargo el trabajo 

.asalariado de ta.mujer siempre es visto como complementarlo, como una- ayuda P! 

ra el marido o los padres, haciéndose con esto mAs deseable la contratación -

del trabajo femenino por parte de los capitalistas agrtcolas. 

Es conveniente resaltar dentro de otros factores tdeolOglcos que tntervt~ 

nen en la decisión de migrar, su condición especifica como mujeres. En las e!!. 

trevlstas resalta el hecho de que muchas de ellas son influidas en su dectstOn 

de migrar, por el peso de la autoridad patriarcal de sus fami 1 ias: Cuando una 

mujer plantea que no esta. de acuerdo con su famil ta. sus confl tetas involucran 

en mayor grado al padre, y si existe discrimtnactOn hacia la mujer por ser m! -

dre soltera. también. ésta suele ser mayor por parte del padre. dado que ella -

11 ha deshonrado a la familia 11
; y por otro lado esta. la discriminación por su 

sexo en lo relativo a la educación, pués cuando una mujer plantea que tuvo que 
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interrumpir sus estudios para trabajar porque no habfa recursos económicos. se 

observa que sus hermanos varo(les han tenido m4s posibi 1 idades de estudiar, aQn 

por muy 1 imitados que hayan sido dichos recursos. 

Estas situaciones confirman la sobrexplotación a la que esta. sujeta la -

mujer en el campo y justifican definitl vamente el deseo de la mujer campesina 

de salir de la protecciOn patriarcal, venga ésta del padre 1 del hermano o del 

propio campanero, para migrar hacia zonas urbanas quedando resaltado con ello 

el origen rural de la empleada doméstica en contraste con 1 a patrona o patr_Q, 

nes cuyo origen (aunque se ignore) se presLne urbano. Aqut se presenta una s,g_ 

lecttvtdad dentro de las ocupaciones no calificadas dependiendo de la condl -

clón migratoria: las ocupaciones consideradas mc1.s productivas parecen estar -

destinadas a las mujeres nativas, esto es. a las mujeres "originarias" de la -

ciudad entre las cuales se encuentra la patrona¡ mientras que las que son CO!!. 

sideradas como menos productivas están ocupadas por las migrantes, actividades 

entre las que se encuentra el servicio doméstico. 

Al llegar a la ciudad. las mujeres sostienen fuertes lazos, tanto ecol1óml 

c;os como sociales con sus familias. La mayorla, por Jo menos en un principio •. 

les entregan una parte de su salario y en menor grado, en las visitas a sus pu~ 

bias. participan en las labores agrtcolas. 

Par otra parte, la integración de la mujer al mercado de trabajo como e~ 

pleada doméstica no conlleva a su emancipación, ya que la integración al trab! 

jo asalariado puede tener tres efectos, distintos pero no excluyentes en el -

sistema de subordinación: su intensificación, su descomposkJOn o su recomposl 

clOn. 

Esto se comprende mejor si se observa que muchas veces el servicio domé!_ 

tico acentaa el poder patriarcal deI padre de Ja joven empleada, y esto se r!:_ 

fleja en los casos donde el padre "le encarga 11 a la patrona a su hija, y cobra 
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personalmente su sueldo. También se manifiesta cuando al mandar el sueldo a sus 

familiares éste se utiliza para inversiones tales como tierra, que llega a ser 

herencia de sus hermanos varones, esto implica una intensificaciOn de la subor

dinac IOn. 

En otros casos, la empleada doméstica emigra a la ciudad en busca de una -

mayor libertad, para lo cual el servicio doméstico resulta en una cierta forma 

de descomposiciOn en el sistema tradicional de subordinación, sin embargo esta 

libertad es ilusoria. 

Cuando llegan a la ciudad siguen siendo discriminadas por ser mujeres, ma

nifestandose cierta recomposlciOn del sistema de subordinación, cuando las em

pleadas domésticas comienzan a asiml lar nuevos valores con respecto a lo 

propiamente ºfemenlno 11
, propagandas por los medios de comunicación masiva, y se 

convierten en consumidoras receptivas de tratamientos de belleza, la ropa de mo

da y del artista del momento. 

Siguiendo en su condiciOn migratoria, la doméstica puede estar dentro de -

3 distintas situaciones: 

- que antes de migrar a la ciudad, busca o contacta a algún pariente o conoc.!_ 

do que ya viva en la ciudad, que la recomienda con alguna fami 1 ia para traba

jar y de esta forma asegurar cuando menos la estancia y alimento al llegar. 

- que primero llega a la ciudad ºde visita" con algCin pariente o conocido, ya 

establecido y posterionnente se incorpora al servicio doméstico. 

- que simplemente llega a la ciudad 11 al valor" {las menos) y en su extremada 

necesidad de colocarse anda de puerta en puerta en busca de "algo que hacer", 

a cambio de un taco. 

De cualquier manera sea cual sea la condición bajo la Que ! legue la futura 
empleada doméstica, siempre sera marginada y no tan solo por su origen rural ,si

no porque es pobre, porque es mujer y porque suele no ser "blanca". 
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Ahora bien 1 por lo que respecta a la patrona o ama de casa1 ésta también 

sufre una marginación en su contexto, resultado igualmente, de una lógica PE.. -

triarcal que considera a todas las mujeres como "naturalmente domésticas" con 

salario o sin él, y cuyo trabajo finalmente, como ya vimos. contribuye a engr~ 

sar las ganancias del capitalista. 

El ama de casa-patrona tiene tras ella toda una historia de condicton2_ 

miento "femenino 11
: en la infancia se le entrena mediante juegos y juguetes en 

la real izactOn de labores "hogarenas" que van desde jugar a la comidita.vestir 

y cargar sus muñecos que ahora ya son "como de verdad 11 segan los anuncios tel~ 

visivos. adquirir todo un repertorio de vestimentas para sus "barbies 11
1 que la 

predispone ideolOgicamente al consumismo y como objetivo un status de lujos y 

comodidades. mediattzandola para convertirla en madre y esposa abnegada, situ_! 

ci6n que "garantiza su femineidad" creando un modelo de 11 verdadera y respetE_ • 

ble mujer" cuyos anhelos fundamentales deben ser conquistar a un hombre y fu!.!_ 

dar un hogar ya que solo de este modo 1 a mujer podra: 

- a través del marido gozar de un status respetable, 

- a través del marido estar al frente de una casa, 

- a través del marido que le delega su mando, mandar a su vez en el hogar, 

- con un poco de instrucción podra hacer contribuciones importantes en la edu-

cación de sus hijos. 

- y finalmente convertirse en el modelo ideal de esposa y madre aceptado por -

la sociedad. 

Solo de esta forma, la mujer poseera un espacio territorial "propio'' en -

donde podra elegir 1 ibremente lo "mejor 11 para su fami 1 la, aclarando que sie~ -

pre sera para su familia y no para beneficio propio1 ya que es común observar 

que las decisiones familiares muy pocas veces toman en cuenta los ideales pe..!:. 

sonales de el la, porque la imagen de buena esposa y madre entonces desaparee~ 
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ria y serta catalogada de 11 ego1sta 11
• "irresponsable" y "carente de sentimientos" 

por tanto, el ama de casa siempre deberA conservar su imagen de esposa-madre y no 

la de la mujer con derechos. sentimientos e ideales. 

De esta forma el ama de casa-patrona reproduci rA a la vez con "su sirvten -

ta" Jos patrones de opresión que su marido ejerce sobre elta?2y que su marido a 

la vez sufre del patrón. esto es. la patrona asumirti criterios empresariales y -

siempre que pueda escatimar el sueldo a la empleada, lo harti. 

La patrona es la mujer que encuentra identidad y prestigio a través de su -

relación con la 11 slrvienta 11
, aunque también el marido se sirve de la empleada d.2_ 

méstica para tranquilizar su conciencia, pÜes nonnalmente expresa con sus cole -

gas o amigos que él tiene muy bien a .su esposa ya que "le puse una muchacha que 

le hace todo", perdiendo de vista que si la esposa mediatiza la conciencia del -

marido, la empleada doméstica -!atiza la conciencia de ambos. 

Consecuencia de su condición migrante y origen rural. la empleada doméstica 

y todo lo que se relacione con ella es 11 trivial 11
, "sin importancia",com_o se pr.!t 

· tende hacer creer que son todos tOs temas relacionados con las mujeres, pero con 

t?do to contradictorio y encubridor que esto tiene, la realidad nos muestra que 

no se desprecia sólo el tema desde Juego, es a la persona que Jo representa deb.!. 

do como ya observamos, a que ambos sujetos de·Ja relación se apropian de una 

perspecttva cultural que define y valora sus "roles femeninos" en función de su 

pertenencia de clase, dicho de otro modo, se crea un enfrentamiento que se esp~ 

ciftca a partir de Jos rasgos socioculturales de cada una y esta diferencia es -

continuamente remarcada por la patrona y peor aCm, asumida por Ja propia emple2_ 

da doméstica, lo que propicia: 

- una extremada reverencia de Ja empleada doméstica al referirse a sus patrones, 

y esto queda al descubierto cuando utiliza ténninCts como ºla sei'lora 11
,

11el sei'lor", 

{si no es que "el Jicenctado","el doctor"}, 11 la sei'lorita 11 ,"el Joven 1
',

11el nino 11
, -
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11 la nir1a" 1 lo cual supone una barrera que mantiene la. relación de poder y d!, 

limita la 11debida distancia'! que debe guardar la empleada doméstica (y conste 

que la que 11 debe 11 guardar la distancia es la empleada) por "su diferencia de 

clase", ast la patrona o patrones le dan un trato frfo, distante para eludir 

la 11 confianza 11
1 aunque frente a sus amistades" aseguren que la tratan "como a 

una hija". 

- una actitud de serviliS110 como única forma de obtener aprobación, seguridad o 

afecto. Curiosamente hay empleadas que buscan inconscientemente patrones auto

ritarios con muy visibles desventajas para ellas, sin embargo en esta rel! -

ctón se presenta una simbiosis, puesto que el lo representa la continuación de 

situaciones propias de la infancia, que aunque injustas, representaron y sJ.. -

guen representando para el 1 as seguridad y ausencia de responsabi l ldades. 

Edad. El fenómeno de la nilgractón femenina hacia las grandes urbes se ha 

incrementado sustancialmente en los últimos 25 anos, y las edades de las migra!!. 

tes fluctda entre los 10 y 30 a~os, es por el lo que se el 1916 la tabla mAs cer 

cana a dichas edades cuando hablamos de la naturaleza del servicio doméstico al 

inicio de este capitulo. La sal id.a de este flujo de mujeres jóvenes, como lo -

mencionamos en paginas anteriores a) por una parte afecta a_On mas, la estruct.!:! 

ra familiar campesina, ya de por st desarticulada, porque deja a las personas-

mayores sin ayudantes en la ejecución de las pocas tareas productivas que aOnd~ 

sempena y de todo el trabajo doméstico; b) por otra parte, estas mujeres sólo -

tienen oportunidad de participar en ramas productivas agregadas como: 

- J:Jrnaleras eventuales en caso de que migren a otra zona rural, y aún dentro -

de la propia, 

-·Obreras en la industria de la transfonnaclón en las etapas mas simples que no 

requieran mano de obra calificada (ropa.calzado, productos alimenticios). 

- Ayudantes en restaurantes, guardertas, lavandertas (aunque son una minarla), 
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- vendedoras ambulantes. comerciantes en pequeno, pues son actividades que no -

requieren capital abundante (son pocas), 

- costureras.aprendices en salas de belleza, etc •• (igualmente muy pocas), 

- como empleadas domésticas,actlv.idad en donde se concentra el mayor porcentaje 

de Ja poblaclOn mlgrante femenina. 

Curiosamente el factor edad es detenninante en su participación en este r.!!. 

bro, obServAndose una tendencia: la actividad describe una curva en fonna de 11 U11 

llal!'ada asr porque alcanza niveles relatlvatnente· altos en edades tempranas y -

tardlas y relat!Yamente bajos en edades lntel'lll!dlas. Esta situación se relacl2_ 

na con el ciclo de vida de la. empleada, pues mientras pennanece soltera y sin -

hijos, su dlsponlbllldad de tiempo y .•nergla es totalmente amplio porque al no 

tener otro compromiso laboral ni responsabilidades familiares inmediatas en 

cuanto a tiempo se refiere, es comOn que acepte un trabajo 11 de planta11
1 esto es, 

de tiempo completo (tipo de servicio al que nos referimos especfficamente en el 

capitulo siguiente), 

Por otra parte y a pesar de lo que pudiera pensarse, se observa un lncrg_ -

mento considerable de participación en el servicio doméstico a edades tardlas, 

debido a que cuando las empleadas domésticas ya tienen hijos, sean casadas, vl 

van en unión libre o sean madres solteras, y las mAs de las veces también jefes 

de famll la, su necesidad de trabajo es mayor, por lo que tienden a emplearse .. 

nuevamente aún con las consiguientes desventajas que el lo representa, toda vez -

que esta situación las coloca en el marco de una vtda desgastante por las cont!_ 

nuas presiones.tanto ftsicas como psicológicas que menoscaban su energta y vit_! 

lidad al tener que atender tareas domésticas ajenas y propias. Sin embargo, es 

conveniente resaltar que este incremento no alcanza los niveles que ocupan en -

la curva de edades tempranas, debido naturalmente a que al tener que desempenar 

una 11 doble jornada 11 sus perspectivas para emplearse de tiempo completo se ven -
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reducidas, teniendo línlcamente las siguientes opciones:·emplearse "de entrada -

por salida". es decir, con uri horario establecido, prestar sus servicios en -

fonna espor11dica y también por tiempos, o bien, trabajar para varios patrones; 

y asl. aunque parezcan atractfVas estas opciones, por el desgaste que represen -

tan, generalmente prefieren buscar un cambio de actividad, sobre todo porque c~ 

moya dijimos la vitalJdad Que tentan se fue con su juventud y muchas de I_as V! 

ces a esta edad ya se encuentran enfennas. 

Por lo que se refiere a los niveles relatJvamente bajos registrados para -

dicha actividad a edades intennedlas, como ya explicamos, se debe nonnalmente a 

que durante esta etapa de su vida se casan o se unen a alglín hombre, lo que di!_ 

mfnuyC! al menos en fonna temporal su necesidad de trabajar o definitivamente d! 

tennlna su retiro permanente cuando el esposo o compañero tienen la capacidad -

para asumir toda la carga económica (situación poco probable), lo normal es que 

éste le impide a la empleada trabajar en dicha actividad para evitar que descul 

de su propio hogar, orillando a la mujer o bien a trabajar a espaldas del mari

do (cuando éste se va a trabajar) o a buscar una actividad laboral que puE?da d~ 

. sempenar en casa. 73 

Por otra parte la edad tiene relación directa con la ·experiencia de la em

pleada doméstica, ésto es. la experiencia esta ausente cuando es nii1a o adoles

cente, la experiencia es regular o medianamente aceptable entre los 18 y los 25 

anos y a edades tardfas se observa nonnalmente una gran experiencia; aunque en 

este sentido también se observa que a edades maduras la situación de la emple!_ 

da doméstica en el aspecto laboral se torna m~s dificil, porque no obstante -

que ya cuenta con m!s experiencia que las jóvenes, el exceso en la oferta de -

mano de obra joven, provoca Que las mas jóvenes empujen hacia abajo Jos sala -

rfos de las de mayor edad, puesto que aquellas siempre estar:in dispuestas a -
aceptar saJartos sumamente bajos por tres razones: 
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1a. por la total ausencia de experiencia en el trabajo a de'sempeñar, 

2a. por su extremada necesidad de obt~ner el empleo, 

Ja. por el desconocimiento de sus derechos. 

Situaciones que colocan a la empleada doméstica en un estado de lndefensiOn; 

ast entre mas corta es su edad. mas desprotegida se encuentra,puesto que de la -

edad,o bien puede depender el tipo de servicio doméstico que se va a prestar. o -

Inclusa· el mnto del salarlo a pagar.. En este sentido es comun ver que hay e!!!_ -

ple.adas domésticas que entran a trabajar a edades extremadamente cortas (to ai1os) 

quienes son llevadas y "encargadas" con los patrones, por sus mismos padres, her

manos o tlos para que 11 ayuden en lo que se ofrezca" a cambio de una ayuda econOmt-

ca si bien les ·va, pero generalmente solo las llevan con el fin de ya no tener -

que cargar con su manutención y la patrona desde luego deja muy claramente est_! -

blectdo que si no le paga es porque va a tener que hacerse cargo de el la y ademas 

la va a "criar como a una hija": por supuesto las condiciones laborales son uni

laterales en beneficio de la famllla contratante, p~es es .el ama de casa· quien -

Impone las condiciones. asr el servicio doméstico contribuye de manera. indirecta 

y mas eficaz a la expl~taclOn de menores puesto que aunque la Ley establece las 

-condiciones legales en que deben trabajar los menores bajo estas circunstancias, 

la ley no se puede aplicar amén del desconocimiento que de sus derechos tienen -

estas menores. 

En este rubro basta echar una mirada a una entrevista que en 1980 se rea-

l tzO a 59 empleadas domésticas 74 , y Jos resultados arrojaron los siguientes PO!. 

centajes de edades en que se Iniciaron dentro del servicio doméstico: a.si t!_ -

nlan menos de 10 anos; 47.5 i entre 10 y 14 anos; 37.0t entre 15 y 16 anos, y -

6.8\ entre 17 y 18 anos; estas cifras confinnan que la mayorta de las empleadas 

domésticas ingresan al servicio antes de ctnpllr la naayorta de edad, 75 explican

do esto en parte, el por qué muchas de estas empleadas no estan incluidas en las 
estadlsticas. Ahora bien, la edad de la patrona carece de importancia porque no 
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constituye un factor que condicione su comportamiento en la interrelación, pue! 

to que en todo caso su comportamiento hacia la empleada,st en algo puede variar, 

nonnalmente se debe a otros factores como son los ideológicos y de educación -

que de edad; aunque desde el punto de vista psicológico se han dado casos alsl2_ 

dos de patronas que tratan mal a la empleada doméstica porque sienten 11celos 11 
-

por su juventud sin que este factor sea detenninante. 

La generalidad de las patronas se encuentran dentro de la edad madura. cua!!. 

do éstas ya han formado un hogar y precisan de la ayuda de la empleada. 

Educacl6n. Abordar el tema de la educación presenta compl icactones desde

su origen, empezando por el concepto mismo del ténntno. pero como no es objeto 

de este estudio polemizar sobre el t~a, sólo aclararemos que por educación en

tenderemos a) por una parte. el proceso por el cual se transmite a las nuevas 

generaciones una serie de normas con el objeto de condicionarlos a observar de

tenninados patrones de conducta acordes con el sistema imperante en una sacie -

dad detennlnada (fo,...cl6n). b) y por la otra, el proceso por el cual se trans

mite una serle de conoclmlentos ~enerales que penniten al individuo el dl:!sarr.E_ 

lle de sus facultades flsicas e intelectuales, con el objeto de adquirir una h.e, 

bllldad o destreza en detennlnada actividad, o adquirir una ldeolog!a propia ha· 

cténdolos conscientes de su posición como individuos, queremos decir, con·scien -

tes de su especificidad histórica, social e Individual (nivel de preparación). 

Ambos tipos de educación se real Izan tanto en los hogares como en las ins

tituciones destinadas a la ensei'ianza; sin embargo el hecho de que los guiones -

de conducta se adquieren durante los primeros 8 ai'los de vida del Individuo, nos 

conduce a reconocer la llllJOrtancla del papel de la imJjer en el aspecto educati

vo. Aún cuando este papel tienda a ser ignorado de manera general en sociedades 

como la nuestra. no sabemos si por ausencia de conciencia o por conveniencia. -

serta poco honesto de nuestra parte no mencionar esta situación aunque superfi-
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cialmente, sobre todo porque en nuestro pats la educación tanto en el medio r.!:!_ 

ral como urbano se encomienda a la mujer (aqut nos referimos al aspecto de la -

educación que anteriormente mencionamos como fomaci6n, principalmente). En el 

campo: la mujer educa a sus hennanos cuando ocupa el lugar de la madre; a sus 

hijos y aunque excepcionalmente, también se ocupa de la educación de hijos aje

nos (esto se dc1 mucho en las familias denominadas "extendidas"). En el medio ur.. 

bano: ella se encarga de la educación de sus hennanos cuando la madre trabaja o 

cuando viven .sólo con el padre; de la de sus hijos; y de la de hijos ajenos ta~ 

bién,ya sea porque cuida los nietos, los hijos de la vecina, y en el ~aso de la 

empleada dom~stlca los hijos de sus patrones. 

Pero volviendo al aspecto de la educación como nivel de preparaciOn, da·1a 

la extracción rural de la empleada doméstica, ésta es menor que el promedio de 

la población económicamente activa femenina, lo cual no es gratuito, sino que se 

debe a tres problemas comunes en el medio rural: 

- la ausencia de recursos económicos que de manera general afecta a la juventud 

y que como ya hablamos explicado antertonnente,la etapa de juventud no es un 

perlado de preparactOn para la vida adulta como sucede en el mt!dio urbano, -

sino una etapa llena de responsabilidades caracterizada por perfiles propios 

ya que estas responsabilidades van a variar dependiendo del estrato rural al 

que pertenezca el individuo, pues existen· grandes diferencias entre los pequ~ 

i'los agricultores mintfundistas y jornaleros, diferencias que van de los niv~ 

les económicos a los culturales.consecuencia de diversos factores tales como 

una precoz incorporaci6n del joven al trabajo como consecuencia de las prec~ 

rias condiciones de vida,que provocan que las obligaclone;adultas se superpo.!! 

gan a temprana edad a los infantes, quienes pasan a la vtda adulta entre los 

9 y 10 anos debido a la inminente necesidad de que colaboren con el trabajo -

producttvo; 76 adicionalmente es común observar entre los ninos q.ue asisten a 
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la escuela, un alto grado de ausentismo en épocas de siembra y cosecha en d,! 

trimento de su ya de por s[ escasa preparación. 

- la discriminaciOn a que estA sujeta la mujer en el aspecto educativo77 en el 

campo, pues se piensa que ella pronto se casará y estará bajo la tutela de -

otro hombre y que si se gasta en el la para educación, este gasto no represe.!!. 

ta Inversión alguna, dado que ningún beneficio redituarA al núcleo familiar 

original, toda vez que salvo casos excepcionales, la mujer de campo casada 

aOn cuando tenga una preparaciOn, rara vez trabaja y cuando lo hace, su sa

larlo queda en su propio hogar. La situaciOn en el hombre es diferente por

que como el hombre puede disponer del dinero tanto propio como del de todos 

los miembros de "su fami 1 ia 11 ,es ma.s factible que los gastos hechos en la pr~ 

paraciOn de él, a fin de cuentas si resulten una tnversiOn, y finalmente mu

cho de lo invertido retorne en varias formas al nQcleo famtl far de origen. 

Esta dtscriminaciOn sexual ya vimos que es consecuencia de la oprestOn 

que viven las mujeres de manera general y que abordaremos con detalle cuando 

hablemos de la personal !dad. 

- el hecho de que gran parte de las empleadas domésticas entran al mercado de 

trabajo antes de cumplir los 12 años. En efecto, gran namero de nli'las se 1.!!, 

corporan al servicio doméstico a edades t.an cortas que las ma.s de las veces 

ni siquiera han tenido oportunidad de conclutr78,st no es que ni siquiera de 

iniciar su tnstrucciOn ba.stca 79 :esto las coloca en una situactOn de desvent2_ 

ja respecto de las de mayor edad en el servicio doméstlco,aunado a su ino

cencia y completo desconocimiento de sus derechos, asl como su nula experie.!!. 

eta de las labores domésticas en el medio urbano, lo que favorece a la patr.2_ 

na y poniendo de pretexto el que no puede desempeñar correctamente el traba

jo doméstico,convence a los padres de la niña de que es legitimo de su parte 

"no pagarle por el momento", pues "imaglnese que responsabil idad",tendré que 
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lidiar con ella, mantenerla y educarla", ·ast ·1a merior qUeda.-·inme!"~ª en un !!le. -

dio ajeno y hostl 1 e Incorporada a un trabajo que no ha elegido y en el que no 

tiene futuro alguno. 

Este bajo nivel e:: preparación como es de esperarse las ubica en la esca

la mas baja de remuneración y contribuye de manera definitiva a nul ificar su -

conciencia de clase y garantiza su 11 docilidad" laboral, porque no esta en con

diciones de comprender su explotación. La falta de preparación de la empleada 

doméstica esta presente cuando llega y continúa durante todo el tiempo de su -

empleo como doméstlcJ, ·::·que no obstante que la ley establece la obligación -

del patrón de cooperar para su instrucción. la generalidad es que este derecho 

se pasa por al to. 

Las repercusiones personales en la empleada doméstica por su falta de pr~ 

paración pare::!n no ser motivo de alarma para nadie, sobre todo porque como -

es de esperarse esta situación acarrea para los individuos que se contratan CE!. 

mo servidores domésticos, la aceptación en su perjuicio de pésimas condiciones 

de trabajo que no les permiten casi nunca adquirir otro tipo de empleo mejor -

remunerado o por lo menos un relativo progreso económico en el actual, ya que 

como en todo tipo de empleo el salario es el mtis importante dentro de la con -

tratación, pero si la que se contrata como empleada doméstica. de entrada tiene 

que prescindir del soi de su salario a cambio de casa y comida, resulta il6g_!_ 

ca que sea capaz de llevar una vida medianamente decorosa y adem~s costearse -

una instrucción, aunado a que como la Ley Federal del Trabajo que la 11 protege 11
-

omite fijar una jornada de trabajo especifica, tampoco cuenta con tiempo, de -

aht que se concluya que el acceso a la educación es vital para que la empleada 

dcwnéstlca pueda escalar otros niveles en la estructura del empleo. 

El nivel de preparación de la patrona-ama de casa, es muy variable, depe.!! 

diendo de su estratificación social y definitivamente st va a repercutir en la 
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interrelación, puesto que ello puede influir, e incluso definir, el trato hacia 

Ja empleada doméstica~ esto se debe a que como ya habíamos explicado al hablar 

de los dos conceptos de Ja educación, uno de Jos objetivos del nivel de prepar~ 

ci6n de una persona, va a ser formarle una conciencia de su especificidad hist~ 

rica, social e individual; y asl en la medida en que la patrona-ama de casa, se 

concientice de su responsabilidad como individuo social, podrc1 comprender mejor 

las carencias de su empleada doméstica y procurar un trato adecuado hacia ella. 

AOn cuando este hecho pueda resultar utópico, no debe descartarse, como una S.Q_ 

lución a mediano plazo, porque finalmente Ja m'1s beneficiada después.de la e~ -

pleada, sería Ja patrona. Si bien es cierto que lo que actualmente predomina -

es el trato despótico y autorHario, tal vez mtis adelante por conveniencia pr~ 

pia Ja patrona procure un cambio en su actitud hacia su empleada, sobre todo -

porque su enfrentamiento no es natural sino impuesto por el sistema, de ahf que 

sea factible un cambio en este aspecto. El hecho de que la patrona tenga un J..!_ 

to nivel de preparación aunque no garantiza definitivamente un mejor trato, si 

puede influir en cierto grado para que otorgue ciertas prestaciones a la emple~ 

da doméstica, prestaciones que quiz~ otro tipo de patrona con menor prepardct6n 

e incluso con mejor posición económica, no le otorgaría. Esto parece no quedar 

muy claro alín, sin embargo se ha Observado aunque sean una minoría, que hay p~ 

tronas con un relativamente alto nivel de preparación para las que parece no i!!!, 

portarles Ja "diferencia de ciase", permiten a su empleada que les llamen por -

su nombre y les guardan respeto tanto a ellas como a sus familiares (cuando ll~ 

gan a aceptarlas con uno o mas hjjos). y debido tal vez, a la conclenci.1 que -

han adquirido en el sentido de identificarse con la empleada como mujeres que -

est~n unidas por una problem<1t1ca comCin: la opresión. 

Finalmente lo que si es concluyente, es el hechc de que, !a f.:ilta de prep~ 

ración en Ja patrona favorece que en un momento dado prevalezca Ja posición ec_q 
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nómica por sobre una conciencia de plena igualdad entre mujeres; asl el trato -

que puede esperar la empleada doméstf.ca en un momento dado, de una patrona con 

un alto o medianamente alto nivel económico, péro sin conciencia de la realidad 

social, puede ir desde el mas humanitario (sie:npre mas bien en sentido de cari

dad mas que de igualdad), hasta el mas humillante; porque sea que siempre haya 

pertenecido a una clase social económicamente alta o porque esté tratando de a! 

canzarla, extsttra la tendencia a remarcar esa diferencia. la una porque nunca -

se .ha identificado con las clases marginadas y la otra porque desea olvidar 

aquella clase que dejó atras. 

un factor que puede ser .coadyuvante di:! es.ta declarada situación de respeto 

y comprensión cÍe la patrona hacia la.empleada doméstica, lo constituye el hecho 

de que la patrona-ama de casa, también trabaja. Desgraciadamente no existen es

tadisticas que corroboren lo anterior, sOlO son declaraciones de observaciones 

hechas por algunas empleadas domésticas y que juzgando a priori, podriamos to -

maria en cuenta para asumir que, cuando la patrona-ama de casa se coloca en el 

contexto de "clase trabajadora 11
, se acrecienta su capacidad para cambicÍr su ac

titud tradicional hacia. la empleada doméstica. 80 

Condiciones de trabajo. Este aspecto es clave porque imprtm·e caracterlst! 

cas especificas a ambos sujetos de la relación al momento de pactarse las cond..L 

clones laborales que van a regir su relación ulterior. 

Anteriormente citamos que la empleada doméstica podla estar dentro de tres 

situaciones distintas: 

- las que llegan recomendadas, 

- las que llegan de 11 visita 11 y posterionnente se emplean, 

- las que llegan 11 al valor'' y con una extrema necesidad de empleo. 

Es precisamente esta situación especifica bajo la que llega la empleada, la 
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que marc~r~ en gran medida el tipo de relación.puesto que si ya llega recomend~ 

da, pocos cambios puede imprimir a las condiciones que generalmente ya han sido 

referidas por mediaciOn de quien la recomendo. sean estos. los padres,partentes 

o algún conoc!do;y a diferencia de las que 1 legan de visita a la ciudad con a! 

gCrn pariente o conocido, pues nonnalmente cuando salen en busca de empleo• en -

Drimera instancia su necesidad de empleo no es tan imperiosa por contar ca~ C! 

sa y comida; y en segunda instancia porque cuentan con el apoyo y orientación -

de las personas a quienes vinieron a 11 visitar 11
, sobre todo en cuanto a los 1!!, 

gresos y derechos que pueden exigir. Por Ciltlmo,las que llegan al valor y sin -

apoyo de ninguna clase, por la extremada necesidad de 11colocarse 11
• de los tres 

rubros mencionados.son las que aceptan las peores condiciones de trabajo .. 

Cabe sei1alar que las palabras 11 se la recomiendo" que pronuncian los fam! -

liares o conocidos, descargan en la patrona toda la responsabilidad (en aparie!!. 

eta). a lo que ella responde no solo complacida por la confianza. sino primor. -

dlalmente porque le es traspasada una autoridad total, la cual ejerc~ra en la -

medida de Jo posible,a(Jn en asuntos que nada tienen que ver con el trabajo, y -

_que imprimen en la relación una caractertstica de posesl6n, dominio y utiliz!_ :

ci6n de una clase sobre otra. 

El contrato en la mayorfa de los casos es verbal y cerca de la puerta, r.! 

ras veces se le invita a pasar o a sentarse y se espera que la candidata no in! 

ele el dialogo a menos que sea para expresar lo indispensable como: "se" o 11 me 

dijeron que necesitaba una muchacha 11 a lo que la patrona respondera con desagr_! 

do e indiferencia, como no queriendo aceptarlo, pero al fin conftnna, pero t!_ -

niendo cuidado de no demostrar que es ella quien necesita mas de la empleada, y 

al no reconocerlo espera obtener ventajas en cuanto al sueldo que le pagarc1 y el 

trabajo a desempei1ar. Viene luego la pregunta de 11 qué sabe hacer 11
, en caso de que 

previamente no supiera para qué actividad se le va a necesitar, pues comunmente 
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al establecerse el contacto por medio del intennediario, se sai1al6 si era "para 

adentro", ºpara la cocinaº, "para la ropa", ºpara los niílos". •para todo• (lo 

más comCin). En este sentido precisamente la extrema necesidad de colocarse con. 

duce a la aspirante a defonnar o exagerar las habilidades con sus consecuentes 

posteriores reclamos a Ja empleada, por sentirse la patrona enganada; pero ta!!!. -

bién sucede que muchas veces la empleada cree saber detennfnado oficio, porque 

lo ha desempei1ado en su propio hogar o Jo aprendió con tal o cual familia, pero 

la patrona no tomará en cuenta el gusto tan infinitamente cambiante que hay err 

tre una y otra familia y mucho menos entre una familia rural y una urbana y en 

especial cuando de costumbres alimenticias se trata. Además de lo anterior.la -

mentira es muy comOn entre los campesinos como lo es para los nU'los,entre otras 

razones por una muy simple: no se les atnite la verdad, puesto que si la asp.!. -

rante dice lo que piensa, no sólo en cuanto a sus habilidades,. sino en cuanto a 

lo que siente respecto de la senara, no tiene la menor posibilidad de ser rec.!_ 

blda, ni tolerada si ya lo ha sldo.
81 

Después de que se ha hablado con la candidata respecto a sus hab!! ldades, 

la senara esboza sus propias necesidades sin mayores detalles, por ejemplo,no -

dice si es una familia numerosa, u oculta los inconvenientes: que el lavadero -

está en la azotea (8 pisos arriba), que hay que acarrear agua. que hay que .. 

Ir al mercado y que éste est~ muy lejos, que hay 5 ntnos a los que hay que vigJ. 

lar cuando los patrones salgan, que algCin miembro de la famf 1 fa se levanta a .. 

las 5.30 a.m. para Ir a trabajar o a la escuela y debe tener preparado algo P! 

raque desayune, que"el seriar" llega muy tarde y después de que éste cena,ella 

tendra que levantar la mesa y limpJar la cocJna. etc., o bien puede tratarse de 

su estancia en la casa: que no hay un cuarto para el la y tendrti que dormir en -

la recámara de Jos nii'ios en un catre si corre con suerte, que no puede usar la 

regadera y tendrá que bai'iarse en algCin bario püblfco; con esta situación Ja p~ • 
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trona logra obtener maximas ventajas de las circunstancias ya planteadas y ento!!_ 

ces pasa a hablar del salarlo,asr como de las numerostsimas ventajas que le aca

rreara el vivir en la casa, ventajas algunas reales y otras (las mas) imaginarias 

"aqut podrc\s lavar toda tu ropa", "puedes usar la plancha cuando la necesites", 

"en tu tiempo de descanso puedes ver la tele", 11 vas a comer igual que nosotros 11
, 

"aqur no vas a gastar en nada, todo lo vas a tener" "te voy a dejar que visites 

a tu familia cuando quierasº; pero, toda la ropa que tiene son dos vestidos; p~ 

cas veces tendra tiempo de ver la televlsi6n y sl la llega a ver seran los pr.2_ 

gramas que ven su marido, ella o los ntnos; va a comer hasta el último lo que -

quede. visitara a su familia solo en sus vacaciones y casi nunca le seran pag!!_ -

das; sera vigilada constantemente por desconfianza, no tendr:i intimidad, no P,2. -

dra salir de la casa porque ºno tienes a qué, ademas te puede pasar algo". Luego 

de un convencimiento de parte de las dos y mas acicateada por la necesidad, la -

candidata acepta. Las condiciones pueden ser muy variadas y en realidad en muy 

poco han cambiado, pero si cabe seilalar que hasta hace poco una condición sabida. 

tanto, que no era necesario decirla. era la de que la candidata no era aceptada 

con un nii1o, pero hoy en dta se presenta una tendencia a pasar por alto esta sJ.. 

tuaciOn cuando la necesidad de la seilora es muy grande, el sueldo muy bajo o el 

trabajo muy pesado.82 También hasta hace poco se consideraba como un desacato y 

falta de respeto, el que la candidata preguntara sobre las condiciones de la lo

calidad, alimentaciOn, horas libres; ahora esoha cambiado un poco, aunque todav(a 

es mal vista esta inquietud, la patrona piensa que esto representa un riesgo 

porque puede resultar "demasiado lista". En este sentido como Jo aprueba la 1! -

gislación mexicana, el salario puede pagarse en efectivo y en especie asumiendo 

erróneamente que la estancia y la alimentación se equiparan al SO'l del salario, 

las patronas abusan a sabiendas de que no hay vigilancia por parte del Estado -

para asegurar que efectivamente se dé la equivalencia en este rubro al 50'.t, por 
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lo que no es gratuito el hecho de que el servicio doméstico 11 de planta 11 o ºde -

tiempo completo" cada dla disminuya sustituido por el de 11entrada por sal ida" o 

"por horas determinadas 11 y/o 11 a destajo 11 o "actividades determinadas"; pero a 

efecto de no confundirnos con los términos nos ubicaremos en sólo tres rubros -

de tipo de actividad: de planta, de entrada por salida y a destajo, modal ida -

des del servicio doméstico que estan lntimamente llgadas con el salario que se 

va a percibir, asf como con las actividades que se van a desarrollar y la fre -

cuencta con que se van a real izar • esto es, el número de tareas que van a -

cumplir y los dlas que lo van a hacer. Sin embargo, lo anterior no puede ser

concretado porque las mismas circunstancias en que se de\ la contratación, lo i!!!_ 

piden. Esta situación es comprensible dado que el contrato es verbal, lo que -

origina que no quede antecedente de lo que realmente se pactó, situación que i!!_ 

dudablemente favorece a la patrona y no se diga de otro tipo de prestaciones, -

nl siquiera se puede pensar en el las al momento de efectuarse la contratación,

solo para enumerar algunas mencionaremos: vacaciones pagadas, dlas festivos 11-

bres y pagados, pago de dfas faltados por enfennedad, pago de gastos médicos y 

medicinas, inscripción en el IMSS o ISSSTE, desayuno y comida, aguinaldo, pago 

de transporte, etc. De todas estas prestaciones segCin una encuesta real izadJ a 

259 empleadas domésticas también durante el período de octubre de 1984 a abr11-

de 1985 los pocentajes mas bajos se registraron en las siguientes prestJclones: 

oi Inscripción al JMSS o ISSSTE~ 41. vacaciones pagadas; 6% dfas festivos 1 ibres 

y pagados; 6'X pago de gastos médicos y medicinas; 6% pago de pasajes; 8"'.. pago -

de dlas faltados por enfermedad. Estos datos abarcan las tres modalid11des de -

servicio doméstico a que hemos aludido ltneas arriba y al contrario de lo que -

pudiera pensarse, las trabajadoras de entrada por salida registraron 50% del t2_ 

tal de estas prestaciones. contra 221 de las de planta y 281 de las de destajo. 

Como consecuencia de todas estas circunstancias, por una parte la empleada 
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doméstica comienza a desarrollar una inconformidad que no tiene forma de manife,! 

tar abiertamente, por lo que termina entrando en confl teto can las patrones a -

simplemente abandonando el emplea. Entre las causas reportadas como problemas -

que ori ! Jan a las empleadas domésticas a dejar el empleo estan las que a conti

nuación se enumeran y en Jos porcentajes que también se seilalan: 

Problemas con Ja patrona en 22.42'.t; problemas personales/fami 1 iares 13.79'.t; 

malas condiciones de trabajo 27 .56'.t; enfermedad 8.63't; emigración 5.17%; na le -

gustó el trabajo 12.07%; se cansó de viajar 1.73%; fue despedida 8.63t.83 

De todo esto puede inferirse que tanto las pésimas condiciones 

de trabajo como los malos tratos condicionan una alta tasa de inestabilidad lab~ 

ral de las empleadas domésticas. 

Valores y costtanbres. Para expl fcarnos de una manera no muy complicada 

cual es la dinc1mica que a nivel de valores existe en las comunidades rurales, es 

conveniente que asociemos la famiJ iaridad que existe entre el tipo de vida camp~ 

sino(stno es que autóctono de algunas todavta comunidades que se han mantenido -

al margen de la mal llamada 11cfvllfzación 11
), y el tipo de vida que observaban -

las primeras sociedades primitivas (capitulo 1). Asf observamos que las acti

vidades desarrolladas por los miembros de dichas comunidades son subproductivas, 

no tanto por la incapacidad productiva de sus miembros, y tampoco porque sus 

miembros sufrieran de una haraganerla congénita como en la actualidad se atribuye 

a Individuos que proceden de comunidades rurales; cuando hablamos de el Jo, quedó 

claramente establecido que en dichas sociedades se trabajaba lo estrictamente n~ 

cesarlo para sobrevivir; porque se trataba de sociedades con economfa orientadas 

para el consumo y no para la producción de ganancias. De esta forma debemos en

tender que al igual que aquellas sociedades primitivas las unidades basicas de -

producción actuales (familias campesinas), tienen el mismo concepto de satisfac

ción de sus necesidades baslcas de consumo, siendo limitadas; por tal motivo su 
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ideologfa. no puede ser la misma que la de una familia tfi:>ica urbana. Como cons.!_ 

cuencia, sus costumbres siempre estaran encaminadas a un nivel de vida modesto y 

mc1s natural {esto es sin prejuicios impuestos por una sociedad que le es ajena). 

De ah! que una mujer campesina no entienda la razOn de tener que correr todo el 

dla dentro de la casa para dejarla"impecable11
, o tener que preparar tres al imen_ 

tos diferentes para Ja hora de Ja comida, o tener que pulir o encerar el pi.so, 

utilizar una gran variedad de utensfJios para llevarse los alimentos a la boca, 

ni la razón de esterJlizar detenninados trastes, por qué debe llevar uniforme y 

zapatos que le aprietan si tiene sus huaraches y sus vestidos; asl"del metate y 

la miseria campesina, estas nfi'1as llegan a las ciudades como si se tratara de un 

viaje por la historia.Sin preparación alguna , sin entender mas alla del hambre 

se ven obl1gadas a adaptarse al universo del teléfono, al de Jos coches y Jos -

aparatos eléctricos: al del encerado o el suavizante de telas. Su aprendizaje -

curiosamente, no ha sido suficiente para fomentarles la conciencia de su reall 

dad ni para despertarles algOn espfritu critico. Todo Jo contrario: 1~ suinfsl6n 

de la Infancia solo caobla de aoblente ••• Todos cómplices y todos culpables, ª!! 

te una ostensible explotación, ntn9una religiosidad o creencia polttfca han si. 

do congruentes. La ley debe estar por encima de la buena fe. y nunca debe confu.!!_ 

dfrsela con dudosos actos de "caridad" ••• por ejemplo, ••• la hipocrecfa de las 

cat6licas en activo: mala paga, peores tratos pero, eso sl, preocupación por -

sus deberes parroquiales. Lejos de atender mfnimos fundamentos de su doctrina, 

estas devotas patronas obl tgan a las sirvientas a .. prepararse'" para recibir -

la comunión. Asf, sin mas, en su espa11ol tartajeado. la joven criada descubre -

que hay un misterio de la Trinidad y que Dios su Padre y su Hijo son uno y lo 

mJsmo. Tal teoiogfa, administrada por amas de casa que -ensei'1an"catecfsmo, no 

les I Iega con el alfabeto, sino con la extrana exigencia de que deben de ser -

'"puras .. para no caer en un infierno Imaginarlo. GQué pecado acarrea sanción m! -
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yor a la de su propia realidad ? El infierno, el real y comprobable, no es el -

Imaginario, sino el cotidiano, el de 'la extrema brutal !dad. El de las sirvie~ -

tas es un averno social, verdadero y Ontco. Po~ sobrevtvencta o por necesidad -

existencial, algunos mexicanos nos hacemos escépticos para evitar mayores pade

cimientos. La injusttcta social ,por ejemplo, tiene a las mujeres entre sus may.2_ 

res victimas. Oe por sf es espantosa la realidad que,sln distingo de educación, 

afrontilmos las mexicanas; pero nada se parece al salvajismo real de las esclaws 

do~ésticas de un capitalismo semlcolonlal:la de ellas es la condena de la barb_! 

rte femenina, no en un mundo masculino, sino en el universo cerrado'que vigilan 

celosamente, otras mujeres. 1184 Esta realidad es la que mas duele, que sean muj!!_ 

res las que en ·su afan de aceptar su '!destino femenino" vuelcan su rabia conte-

nlda y acometen contra aquellas que consideran inferiores por ser diferentes;la 

falta de poder, la reducción de los espacios de expresión, su dependencia, su -

pasividad, su sacrificio e igualmente su servidumbre,las hace iguales a· ambas; 

sin embargo.tas unas tienen los medios económicos para servirse de las otras, y 

esta situación la fomenta el sist.ema, porque dentro de esta interreractón, las 

primeras desahogan sus yrustraciones con las últimas. Asf ,el sistema propicia -

que los valores y costumbres sean reelegados hasta el olvido para. sustituirse -

por los valores y costumbres de un amblto diferente, provocando con ello que la 

empleada doméstica pierda identidad y se desclase porque de ah! en adelante, lo 

11 adecuado 11 o "tnadecuado11 de su conducta, ya no va a ser en función de sus nec.!:. 

sidades o apreciaciones, sino de las Que le van a ser Impuestas; por otra parte 

li.s expresiones de la patrona tales como "aqul acostumbramos esto11
, o 11 a mi me 

9l•Sta asl" restringen de entrada las habl l idades que en un momento dado ya habla 

adquirido, situación que anula la iniciativa de la empleada doméstica y también 

contribuye a que se subestime aún mas. De esta fonna las patronas excluyen de 

su relación con las empleadas domésticas, toda manifestación de "tosquedad", de 

''descuido" o "lmperttnencla", atribuible siempre y solamente a las empleadas rel 
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servicio r atrlbutble a que "nadie les ha ensenado buenas maneras"; sin embargo 
11costumbres, detalles nimios • .bien vistos en algunas capas sociales 1 no lo son 

en otras, por causas no siempre factles de determinar. Y es claro que todas e.?. 

tas sutilezas no suelen ser captadas por el personal del servicio, entre otras 

cosas porque no les dan importancia. Pero la familia, y mas especfflcamente la 

senara. se valen de estos hechos para sustentar una discriminación que obed?ce 

a otras causas, muy diferentes por cierto. La prueba es que la exigencia nunca 

es igual cuando se refiere a otras personas de igual o semejante nivel soctec2_ 

nOmtco. Y cuando éste es superior, no sólo no molesta sino que se intenta lm! -

tarta, tan discretamente como sea posible, para que no se note que antes no se 

posefan las costumbres, o el ritual. Por el contrario. se hace aparecer como a! 

. go natural, como incorporado a la costumbre desde tiempo atrAs. 1185 

El que esta sttUactón exista, es decir la diferencia de valores y costu!!!. -

bres, facilita el mantenimiento de las distancias y por tanto la lnequldad, lo -

cual se encuentra impregnado de un sentimiento general que cobija rel~clones -

afectivas antes que laborales entre la patrona y la empleada doméstica. en el 

que se asume que es un favor el que la primera conceda a la segunda el prlvtl~ 

gio de servirla. de compartir su casa(con sus nfttdas separ.aclo_nes), por lo que 

debe estar agradecida. En este sentido se aprecia una notoria dlferenc!aclOn -

con otras situaciones laborales ya que un empleado puede quejarse ante su jefe 

por malas condiciones de la cafeterta de su empresa, pero la empleada doméstica 

no osa expresar un comentario trivial acerca de la cantidad y menos aan de la -

calidad de comida de la familia, es algo en que se espera una adaptación lnrrl!. 

di ata y total ,de lo contrario las patronas piensan que es intolerable que seres 

tan"inferiortzados"cul turalmente expresen poco aprecio hacia el las, cuestionando 

la al lmentacton a lo que sal tan con expresiones como 11 pués qué mAs quiere" 6 -

11 que compare con su casa, ahf estaban muertos de hambre 11
• 
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Las patronas prefieren pensar que todo lo de su casa no es sOlo lo mejor, -

sino lo C:mtco,y sobre todo que no debe haber patrones de comparaciOn anteriores 

sobre otros empleos de la doméstica. Hay que tener en cuenta que las costumbres 

en el medio rural derivan de un p~trOn común: las necesidades y o a veces tradi

ciones muy especiales de cada grupo, de cada pueblo pero atendiendo la mayada -

de las veces a situaciones naturales; en cambio las costumbres del medio urbano 

tlenden·a ser mas complejas en tanto que la sociedad "civil izada" ha establecido 

una SeparaclOn entre hombres y mujeres, o entre clases diferenciadas unas de 

otras por una u otra circunstancia detenninada y siempre subordinada al poder 

econ6mlco, asf a todo lo que se alude de m~nera despectiva es porque a esa cla

se se le tiene como inferior: "eso es de mujeres". "eso es de sirvientas", "e~o 

es de mujeres del pueblo", 11eso es de· prostitutas". 

En las costumbres fuera del hogar se hal tan muchas variaciones y confinna

ciones acerca de lo mismo, propiciados por las clases en el poder, asf vemos que 

hay gente en espera de servir un vaso de agua, alcanzar un. cenicero, arrimar un 

·asiento, abrir o·cerrar la puerta.de un automOvn que permanece en ta·calle a su 

cuidado, en espera de Ur'!ª propina que can su caracter de dadtva, casi de 1 tmosna 

y ·que depende de la generosidad y voluntad de quien la otorga y q~e suple un sa

larlo determinado por un trabajo no determinado, lo que lmpl lea la conservacl6n 

y acentuacl6n del servilismo, que aún se tolera por quien lo sufre stn sentirlo 

la mayorta de las veces, tan habitual ha sido en su vida, tan productivo le en

senan que es y se encargan de conservarle esta idea. 

Actividades. En este aspecto las actividades que se desarrollan por la e!!!_ 

pleada doméstica van a ser definidas en virtud de dos circunstancias: la prime

ra de acuerdo al tipo de servicio para el que fue contratada,esto es, de planta, 

de entrada por salida, o a destajo, pero espectficamente lo relativo a estos t! 

pos de servicio nos referiremos en el apartado siguiente; la segunda de las el!:, 
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cunstanc.tas y a la que nos referiremos en estos renglones, es la que se supedita 

a las actividades propias de.la f!mllla contratante, porque Independientemente • 

del tipo de servicio doméstico para el que se contrate la empleada doméstica (e_! 

cepclOn hecha qulza al servicio doméstico a destajo o por actividades especifi

cas). todas sus actividades dentro del lugar de trabajo giraran en torno a la "! 

cesidad de cada miembro de ta familia que la contrató, ast. pudo haberse acorda

do que los lunes le tocaba lavar la cocina; sin embargo, si el miércoles van a -

tener visita, lo ma.s probable es que tenga que asearla nuevamente el martes o el 

mismo miércoles muy temprano; lo mismo ocurre con el horario para la preparaciOn 

de las comidas, ast cada actividad es susceptible de sufrir cambios tan constra! 

tantes que la idea que tiene la empleada doméstica de poder organizarse en la -

real tzacton del trabajo doméstico, se vé cada vez mas distante, porque precls! -

mente la opinton que ella pueda tener en un momento dado sobre la realizacton de 

su trabajo siempre estara en segundo ténnino. Pero esta situación es comprens1_ -

ble, si tenemos en cuenta que la empleada doméstica esta vista como un objeto al

que se le puede utilizar confonne las necesidades se van presentando·. nun.ca cue!l 

ta con libertad para realizar su·trabajo, esa es otra diferencia con otro tipo -

·de empleos. Por otra parte,el mundo de la !?mpleada doméstica es cerrado, ya dfjl 

mos, vigilado celosamente por otras mujeres, asl la emplecida doméstica no cuenta 

con actividades "propias" ni dentro, ni fuera del hogar en el que sirve; la P.! -

trona en cambio cuenta con su propio mundo "social 11 de amigas, vecinos o conoci

dos con los que comparte algunos ratos o al menos l Ibera sus tensiones. Las act! 

vtdades extra-laborales. no existen para la empleada doméstica salvo aquellas -

que le son pennlttdas y can mucho control, par ejemplo ir al cine, a misa, y en 

su dla de sal ida si lo tiene, unirse a otras compai'leras también empleadas domés

ticas y todas juntas irse al parque, a Chapultepec o al cine. situaciones que -

solo las conducen a utilizar estas salidas para hacerse de algrm "novlo 11
, sin -
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embargo, suele ser una relaci6n pasajera, coma una medida desesperada para sa -

ltr de su aislamiento, s·oledad y su.casi siempre carencia de afecto. Las caos~ 

cuenctas de estas salidas suelen ser nefastas· para muchas de ellas, porque no 

cuentan con orientación sexual ~e ninguna especie y porque desean aprovechar -

al ma:xtmo estos momentos tan escasos de libertad; son consecuencia de la f~ -

slOn del machismo nacional con la sociedad industrial de consumo, viven entre 

la aglomeración y Ja represl6n de los instintos, se les niegan estimulas cult!!_ 

rares y no se les acepta fuera del a:mbito indiferenciado de la multitud.cuando 

salen a la cal le (en sus dlas de descanso) lo hacen en grupos de tres, se rfen 

cuando se les pregunta y bajan la cabeza •. dispuestas a las Ugrlmas como su e~ 

presión sexual ma:s inmediata y veraz; su mundo: el radio con sus programas d.e 

teléfono libre, las telecomedias y ias radionovelas, los programas estelares .. 

con cantantes rancheros, las fotonovelas •. Las empleadas domésticas saquean los 

puestos de periódicos urgidas de las dichas o desdichas de las protagonistas. 

que al hacerlas vivir a trasmano, las justifica o las explica. 

Las tareas que se real izan _al interior de las unidades que contratan el -

seviclo doméstico, tnd~pendientemente del tipo de servicio para el que se con

trata en términos generales, guarda las siguientes caracterlstlc.as: En los ho

gares de sectores medios donde hay servicio doméstico, la empleada real iza el 

aseo de la vivienda y del mobiliario, las compras menores y ayuda en varias .. 

tareas. Pero las compras de abastecimientos de la unidad doméstica.la prepar~ 

ct6n de las comidas y todas las tareas que lmpl lean una relación directa con 

los ni nos son real izadas por las patronas-amas de casa. Las razones que se .. 

aducen para justlflcar este tlpo de dlvls!On del trabajo es que la empleada 

no sabta cocinar blen 1 no conecta los gustos de los distintos integrantes de -

la fami l la y que gasta ma.s de lo necesario. AOn en los casos de patronas espo

sas de empresarios. éstas se hacen cargo de las compras de abastecimiento men-
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sual o Q..uincenal y de la preparación de comidas cuando hay invitados. Estas -

situaciones dejan al descubierto que: no hay confianza en la -leada dOlléstlca 

en cuando a capacitacf6n, entrena111lento y destreza para la real lzaclón del ser

vicio doméstico y por tanto no existe una productividad del trabajo diinéstlco -

en general. que repercuta a nivel de la familia. y por qué no. a nivel de la "!! 

ctedad. Sin embargo aunque un estudio sobre las repercuclones sociales que. pue

de tener un alto nivel de productividad del trabajo doméstico, tendrfa un valor 

incalculable, no resulta tan sencillo ya que el tiempo empleado para la realiz! 

ción de las tareas es bastante variable, esto es, el servicio doméstico tiene a 

su vez una demanda rlgida de tiempo para ciertas tareas, que se combina con una 

demanda elástica para otras. Visto asf, el trabajo doméstico no esta pautado -

por máquinas, como en el caso del ti-abajo Industrial, ni por otros trabajadores 

como los procesas de manufactura y de cooperación; ni tampoco existe un püblico 

que atender, como en el caso de servicios bancarios, turfsticos. de salud, u -

otros; y del comercio: y quien paga el salario de la empleada doméstica, ni ga

na ni pierde en ténninos de capital, por tanto no existe motivación para. aume!!. 

tar la productividad. Asf vemos Que un problema muy ligado a las actividades -

que se realizan en el servicio doméstico lo es la capacttaciOn técnica de las -

labores a desempe~ar, lo cual indudablemente redunda en la productividad .de di

cha actividad. Este aspecto de la capacltac!On, lo veremos detalladamente en el 

capitulo siguiente. 

Personalidad. Muchas de las caracterfsttcas tanto de la empleada domésti

ca como de la patrona-ama de casa fueron ya anal izadas en hojas anteriores¡ sin 

embargo existe un aspecto importante a tratar en este rubro. porque de alguna -

forma la conducta asumida por ambas, manifiesta directa o indirectamente su co_!l 

fl teto y malestar existencial. Pues bien, el padecimiento pslco!Oglco de la mu

jer en general no es un problema personal, sino todo un producto histórico so -
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clal y este\ detenninado por las caractertsticas del entorno en Que se han veni 

do desarrollando sus vidas. ya QUe hay que "sobrevivlr" a la "con.diclón femeni

na'' llevando una vida congruente con la expectativa social de infertorldad,mar

glnaclOn y aislamiento que de ellas se tiene, las mujeres hemos tenido que tra

gar el mito de la naturaleza femenina, el del instinto maternal. el de la virgl 

nidad. el del "amor romanttco 11 y eJ de la pareja "para toda la vida"; as1 al -

pretender vivir apegadas a toda esta mttolog1a, nos vemos enfrentadas a severas 

contradicciones en la vida cotidiana Que generalmente se expresan mediante dtver 

sos stntomas: sentJmientos de incapacidad. profunda inseguridad, depresión, an

sJedad,frigidez, alergias en la piel, jaQ!Jecas, accesos incontrolables de rabia 
' . . 

sin motivo aparente. malestar indifer_-enclado, etc. Todos estos desajustes psJc!! 

lógicos nos llevan al divc1n de los especial lstas de la salud mentaJ y nos condl!_ 

cena tragar (ahora s1,llte'ralmente) toda.clase de drogas que empresas trasn~ -

ctonales producen especialmente para nosotras. Visto desde esta perspe<!tiva. t..e, 
das las mujeres de una u otra forma estamos "locas" si no aceptamos el rol que 

se nos ha Impuesto y 11 enl0Quecidas 11 si tratamos de asumirlo, as1 la·pn:mes.1 so

cial para la mjer es; "Tendri1s un marido Que te cuide. te proteja. te ensene y 

te respalde económicamente para sacar adelante el hogar y tos hijos, ya que tCi 

no eres una persona entera y sola no puedes salir adelante". Pero esta promesa 

alcanzada por muchas de 1 as mujeres que nos encontramos dentro del sector popu

lar (:;in Que ello implique que esta situación no se reproduzca en mujeres de -

otros sectores) no se dA,ya que finalmente nos encontramos solas frente a una -

familia. con hijo "un poco mas grande que los otros" que es el marido, con pra_s 

tlcamente todo el peso doméstico ademas del cuidado y educatlOn de los(ahora si) 

nuestros hijos; y por si fuera pocu, se nos dijo que no tendr(amos q11e trabajar 

fuera de la casa. por tanto tampoco era importante estudiar, si acaso una carr!. 

ra corta y qué pasa ahora, el salario del marJdo no es suficiente y ahora ta!!_ -
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bién tenemos que trabajar para ganar un sueldo, pero además debemos disfrazar· -

nuestra ayuda y nuestras· iniciativas. para no entrar en conflicto COt:J el esposo 

para que finalmente no contemos con la infraestructura que nos pe°nntta asumir 

stmultaneamente nuestro papel de trabajadoras-esposas y madres. Asl todas las -

mujeres nos encontramos en la cuerda floja. 

No obstante todo lo expuesto, como los mensajes sociales siempre estaran -

encamfnados a preservar la promesa social aludida, no es raro que la empleada -

d~stica con menor visión que la patrona de lo que es la vida, trate de imitar 

o al menos trate de alcanzar la imagen de la patrona. de aht que el las mismas -

desdenen todo lo que les es propio y pref_leran adoptar las costumbre.s de esas .. 

otras mujeres ·que les parecen superic,>res: de aquel la cantante que es su ldol.0 1 

quieren encajar en el concepto de "alta femineidad" y allá van tratando de S.! -

carie partido a ese barniz que compraron en el mercado sobre ruedas. al vestido 

que les regalo la hija de la patrona y lo peor de todo es su disponibilidad a -

dejarse enganar en el aspecto sexual. asl a veces se encu~~tran urgidas.de sen

tirse mujeres, porque ser mujer es un requisito a la vez personal y ·social y no 

es cuestión solo de sexo, sino del alma, porque necesitan sentir un amor, pero 

·bonito, al que se le pueda confiar sus tesoros y hacerse de un hijo a quien que

rer.86 Es co~Qn entre las mujeres de campo escuchar estas expre~lones, ya que -

por su fuerte soledad afectiva y su necesidad de un espacio propio. el las sle!!_ -

ten con el "alma". queriendo con el lo alejar toda idea de la relactOn carnal ,que 

por una parte, se les ha inculcado como un deseo impuro y por otra porque el las 

mismas han sufrido experiencias (incluso en la infancia) de agresiones sexuales; 

además para ellas el poder confiar en un hombre no lmpl lea la búsqueda de apoyo 

econOmtco que para otras mujeres representa, sino de apoyo moral 1 en su af!n de 

suplir la "ausencia afectiva 11 paternal; por otra parte y como algo significativo 

tienen un sentir diferente al de otras mujeres cuando se convierten en madres -
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solteras; en efecto, se observa que para ellas no representa una "desgracia 11 ,es 

decir, su condic16n incluso puede tornarse mucho rnAs complicada para ellas que 

para otras mujeres en el aspecto económico por ·su falta de preparación y por no 

contar con preparación para busca.r un trabajo, sfn embargo esta situación para 

el las aunque es Importante queda en un momento dado en segundo ténnlno por el -

aliciente que ahora tienen para luchar, comprensible porque como ellas mismas -

expresan: ahora ya tienen "algo verdaderamente propio 11
, ya tienen un hijo a 

quien querer y por quien trabajar. Esta misma carencia afectiva ademas de que 

imprime caracterrsticas especificas a su comportamiento respecto de su vida pe!. 

sonal, también repercute en su relación coQ Jos patrones porque: 

- puede estl.,lar el deseo de la servl.dora doméstica de sentirse Integrada al.

grupo familiar para el que presta sus servicios, pero no siempre con buenos re

sultados, ya que esto a la vez puede provocar que la empleada doméstica entre -

en una poi ftica en pequei'lo, de dominación, ajustada a una dlnamtca mas a"mpl la 

también de dominación, que a través del ejercicio de un con~rol total por· parte 

.de los patrones sobre la empleada (incluso sobre la vida personal de ·ésta), re-

fuerza su pasividad y una Idea de predete,,.lnaclOn de su futuro. 

- .puede crear un sentf•fento de excluslOn social en la servidora doméstica que 

la frustra al comprobar que el la , siendo mujer Igual que su patrona ,no pu~ 

de vivir la misma vida que ella. 

Por lo tanto no es gratuito que a través de las diversiones mi1s gustadas 

de la empleada doméstica, como son las telenovelas, radionovelas. fotonovelas, 

cine, se refuercen las ideas de predetennfnactOn, de exclusión socJ al, de pasi

vidad, de servilismo, que garantizan la docilidad de la empleada doméstlca,ade

mas de que la misma empleada doméstica ha aprendido que con su pasividad garan

tiza también relaciones cordiales con sus patrones, y la Idea de predetermln.'!. -

clOn del futuro de la empleada doméstica, esto es, la Idea de que la empleada -
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esta lmpo_slbilltada para guiar sus propias acciones, justifica la dominación que 

los patrones ejercen sobre ell'a; pero todas estas situaciones solo son concluye.!!. 

tes del amplio radio de opresión que se ejerce por el sistema. 
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3.3. Tl~os de servicio doméstico. 

Cuando hablamos de la naturaleza del servicio doméstico mencionamos que las 

tareas que se desarrollan en el servicio doméstico tienden a ser mas C'?"fplejas -

en lugar de mas especializadas, y también menct,onamos que ta oferta y demanda -

del mismo eran reflejo del estado que guarda ta economla .. Intentaremos expl lcar 

estas afinnaclones y la relación que guardan la una con la otra. 

En economfas altamente desarrolladas.sean estas capitalistas o socialistas, 

existe una tendencia a integrar a las mujeres en la fuerza de trabajo "producti

va" y necesariamente el trabajo doméstico tiene que ser desarrollado por sustit.!:!_ 

tos del ama de casa: o bien a través de servidores domésticos. o bien a través ... 

. de empresas privadas o del estado qu~ presten dichos servicios; lo que redunda -

en una tendencia dec_rectente del servicio doméstico o a que las tareas a desemp!_ 

nar se vuelvan mas especial izadas y mejor remuneradas. Sin embargo·. en economlas 

precapitalistas o dependientes como la nuestra.el alto Indice de desempleo provE_ 

ca una gran oferta de mano de obra que se ocupe de estas labores,y a ·la vez, por 

la precaria sttuactOn econOmica ef1 los hogares en donde se presta el serv(cto d~ 

méstlco. por lo general se contrata a una sola empleada quien real izara la mayor 

cantidad posible de labores a cambio de una baja retrlbucl6n. 

Ahora bien, en nuestro pats no se ha social izado el trabajo doméstico, lo -

que significa que las necesidades de cada famil ta.al menos las inherentes a las 

de mantenimiento y restitucfOn de 1 a fuerza de trabajo,deber4n ser cubiertas ne

cesariamente de una u otra fonna; sin embargo.y muy a pesar de lo que pudiera -

pensarse,el tipo de servicio que se va a prestar en un momento dado.no se d4 pr! 

mordialmente en funciOn directa de estas necesidades, sino que el tipo de servi

cio se da en funclC!n de las posibilidades econ&llcas de cada f•llla contratante 

o patr6n, lo que significa que todas aquel las tareas que no puedan quedar cubier:_ 

tas por el servicio doméstico,deber4n cubrirse por la patrona-ama de casa. 
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En nuestro pafs existen tres tipos definidos de servicio doméstico a saber: 

11de planta• esto es, de tiempo completo; •de entrada por sallda"es decir. con un 

horario determinado y •a destajo" dado , por ~ctividades determinadas y/o en-

dlas determinados. 

En principio podemos afirmar que casi nunca las empleadas domésticas el lgen 

la modalidad de servicio doméstico mas adecuado laboralmente hablando, sino que 

16gtcamente estas llOdalldades se encuentran ligadas a la sltuact6n personal de-

cada ·empleada, esta afirmación se comprende mejor si atendemos a sus necesidades 

mas apremiantes (y que generalmente son económicas}, por lo que no es raro enco!!. 

trarnos con que aún cuando la modal ldad "d': pJanta 11 de acuerdo con anal lsfs y e.!!. 

cuestas se presenta como la que reporta las peOres condiciones laborales, entre 

las empleadas existe una gran tendenCia a ocuparse bajo esta modalidad, sobre t..2_ 

do por lo que toca a las empleadas domésticas recien migradas, en lo referente a 

Ja habitación y comida. Asf tampoco debe extrai'iarnos que algunas trabajen de e!!. 

trada por sal ida o a destajo para varios patrones con sus consecuentes 11 dpbles" 

,o "triplesº jornadas de trabajo que minan la salud de las domésticas •. P~ro pasa.!!. 

do a analizar estas modalidades, podemos afirmar de cada una de ellas, lo siguie.!!. 

te: 

A. El servicio "doméstico denominada •de planta" es aquel que compi-ende, 

- la realización de una serie de actividades domésticas indeterminadas (dada Ja 

consabida disponibilidad y comedimiento, atributos Indispensables de la emple2_ 

da y por otro lado como no existe especificación en la asignación de las tareas 

por parte de la ley, la empleada debe cubrir prácticamente todas las necesidades 

de la familia completa). 

- Dentro de un horario también Indeterminado (dado que la empleada esta presente 

en todo momento y a la lndeftntcl6n legal de la jornada.normalmente trabaja de-

las siete de la mai'iana a las once de la noche} 

- Dentro de un lugar especifico: el hogar de una persona o faml ! la (que también 
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serA su ~ogar; las empleadas trasladan su habitación. al. menos durante la semana 

laboral, a la casa de los patrones quedando inmersa su vida personal a la de sus 

patrones y a la de las labores que va a desempeílar) 

- a cambio de un ingreso en efectivo (que de entrada ya se encuentra reducido a 

la mitad). y otro soi en especie constituido po.r tres alimentos al dla y uno que 

otro servicio adicional. no entrando al anc1llsls de Ja cantidad o calidad de los 

mismos). 

B .. El servicio doméstico •c1e entrada por salida• es aquel que comprende, 

- la realización de una serie de actividades domésticas mas especificas, 

- dentro de un horario del Imitado (situación que le permite mayor l lbertad)87 

- dentro de un lugar especifico: el hogar de una persona o familia (al contar la 

empleada con un hogar propio existe un menor desarraigo de su famil fa de proce -

dencla y una mayor independencia) 

- a cambio de un ingreso 100% en efectivo (situación que representa un incremen

to considerable para las empleadas que no tienen problemas por casa y alimentos, 

ésto es. que cuentan con su propia fami I la y hogar) 

·C. El servicio doméstico •a destajo• es aquel que comprende, 

- la real lzaclOn de actividades bien del Imitadas y contabi.1 Izadas 

- dentro de un horario también del Imitado y/o en d!as determinados, en cuanto que 

esU adecuado a la reallzaciOn de las actividades delimitadas y contabilizadas -

(situación que efectivamente y como lo veremos mas adelante, representa incluso 

mayor libertad de tiempo que las dos modalidades descritas anterlormente)88 

- dentro de un lugar especifico: generalmente el hogar de la persona o famil ta -

contratante y en forma excepcional en el propio hogar de la empleada, esta Olti

ma situación en las empleadas que tienen obstc1culos fami 1 id res que les impiden -

alejarse de su hogar. 

- a cambio de un ingreso89en efectivo adecuado a las actividat.les previamente de-
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limitadas y contabilizadas. 

Los dos Oltlmos tipos de servicio doméstico en apariencia reportan un mayor 

beneficio a las empleadas en cuanto que permrten una 1 lbertad Invaluable para -

aquellas empleadas domésticas que tienen a su cargo una responsabilidad familiar, 

o bien para obtener un ingreso superior contrat.!ndose para otros patrones. En S! 

guida detal lamas los porcentajes obtenidas con relación a 64 empleadas entrevis

tadas· en la ciudad de Cuernavaca en cuanto a las modalidades del servicio que -

prestan: 

Entrada por sal Ida 28 43. 74% 

Entrada por salida y planta 9.38% 

Planta 9.38% 

Destajo o por d!as 18 28.12% 

Entrada por sal Ida y destajo 9.38% 

Esta tabla muestra el porcentaje mAs alto en la modalidad de entrada por -

salida y como podrA observarse aún y cuando los porcentajes, son bajos 'existe -

una combinación entre las modal.idades ºde entf.ada por salida" y "a··destajo" con 

relaciOn a la modalidad ºde planta" y curiosamente reportó el mismo porcentaje 

en ambas com_blnaciones (9.38t). 

Asimismo una encuesta en 75 empleadas con relación a la preferencia en la

modalidad del servicio doméstico, arrojó lo siguiente: 45 trabajaban de entrada 

por salida, sin embargo 36 preferlan esta modal !dad. 5 prefer!an de planta y 4 

a destajo; 8 trabajaban de planta; no obstante de ellas sólo 5 prefer!an esta -

modalidad, 2 de entrada por salida y 1 a destajo; 22 estaban sln trabajo, a pe

sar de ello 15 preferlan de entrada por salida, 4 prefer!an de planta y 3 no -

contestaron . Lo anterior finalmente arroja la afirmación de que existe un mar

cado deseo de ocuparse de entrada por sal ida al menos en la ciudad de Cuerna va

ca, por sobre los otras tipos. 
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P~r Oltimo. otra encuesta realizada para detennlriar las razones que tienen 

las empleadas para prefert,.. detennfnada modalidad de servicio, nos encontramos 

que entre las de "entrada por sal ida" 67 .. 11'.t adujeron responsabl l idades mater -

nas y familiares. por sobre otras,tales c~mo .tener mi1s libertad, trabajar menos, 

poder estudiar, etc., entre las "de planta" 46.15'.t adujeron ahorrar gastos. 

30.77'.t resolver problemas de vivienda y 23.0B'r. ahorrar tiempo y pasajes •. Cabe 

aclarar que estas empleadas no adujeron otro tipo de razones, lo que hace posi

ble concluir que fuera de éstas, no existen otras razones que hagan deseable la 

contratación bajo este tipo de servicio. 

Hay que destacar que en cada modalidad se d3' una diversidad de horarios -

que dependen de las condiciones pactadas al momento de la contratación, asf co

mo a diversos acuerdos verbales que posteriormente pactan con las patronas; sin 

embargo las estadfsttcas realizadas en la ciudad de Cuernavaca durante los anos 

1983, 1984 y 1985 reflejaron que: Entre las empleadas de entrada por salida, el 

promedio de horas diarias trabajadas fue de 8 horas 13 •lnutos. Estas trabajad~ 

ras presentan jornadas relativamente mayores a la jornada legal. 

Entre las empleadas de planta, el promedio de horas diarias trabajadas fue

de 10 horas 58 minutos; aqut es Importante resaltar que c3dicionalmente un por -

centaje considerable de empleadas declaró incluso trabajar jornadas superiores 

a las t2 horas diarias. Estas trabajadoras presentan jornadas muy superiores a 

la jornada legal. 

Entre las empleadas a destajo el promedio de horas trabajadas diarias fue -

de 6 horas. Estas trabajadoras presentan jornadas inferiores a la jornada legal. 

Hablando ahora en términos de jornadas semanales tenemos que: Las emplea

das de entrada por salida y las de planta trabajan mAs d!as que las empleadas 

a destajo, as! ambas modalidades en promedio trabajaron 6 dlas; mientras que las 
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que trabajan a destajo el promedio fue de 2.76 dlas por lo que en esta modal !dad 

los d[as se reducen sustancialmente en relación a las jornadas laborales de las 

otras modalidades. 

Por lo que respecta a los salarlos. enseguida ·rios permitimos' desglosarlos-

para cada modalidad(no incluyendo el salario en especie por lo dificil de su c~l 

:ulo), de acuerdo como aparecen en las encuestas que de 1983 a 1984 se real izaron 

en la ciudad de Cuernavaca publicadas en la obra 11 Asl es pues" del Colectivo At,! 

bal: 

Bajo la modalid?d de entrada por salida en 1983 ganaban la mitad del sal~-

'"io mfnimo vigente en Maretas. Durante 1984 el promedio salarial se incremento-

al 60'.t del mlnimo vigente y en 1985 el promedio volvió a bajar y fue equivalente 

al 56'.t en relación al salarlo m!ntmo legal vigente en el Estado. 

Sajo la modal !dad de planta en 1983 el .Promedio salarial fue de 0.68 veces 

el salario mfnimo vigente en Morelos. Durante 1984,el promedio salarial creció a 

0.78 veces en proporción al mfntmo, y para 19851 el promedio salarial volviO a 

caer a quedar 0.58 veces el mfnlmo legal en el Estado. 

Bajo ta modalidad a destajo en 1983 el promedio salarial fue de 1.125 veces 

el mfnimo legal Vigente en Mor.el os. Durante 1984, el promedio salarial fue O. 91 

veces el salario mtnimo vigente. y para 1985,el promedio subiO a 0.97 vec~s. de 

hecho,equivalente al salarlo mtntmo vigente en el Estado. 

Resumiendo, los salarlos percibidos por las empleadas domésticas a destajo, 

es varias veces mayor que las de las empleadas de planta y de entrada por sal ida. 

lo cual puede deberse a que entre mayores sean las tareas 'que desempei'ien,ya sea 

:;ara la misma patrona o para otras, indudablemente el producto de su esfuerzo es 

-,ayor. 

Hasta aqut hemos proporcionado los datos que pudieron ser recabados en rel! 
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ctón con las modal ldades de servicio doméstico y que se obtuvieron en base a los 

estudios y experiencias de la Casa Hogar de Servidores Domésticos A.e.Instituida 

en la ciudad de Cuernavaca.Morelos; y los resultados arrojaron una preponderante 

ocupación en la modalidad de entrada por salida.situación que creemos puede d!-

berse tanto a las 11 ventajas"que la propia m~dal idad brinda,y que ya mencionamos-

en l fneas anteriores.como a las caracterlsticas y condiciones propias de la el_!! 

dad de Cuernavaca,cuya Industria automotriz bastea requiere de rriano de obra call 

ftcada y por no ser una industria expansiva tiene poca capacidad de absorción de 

mano de obra; por otra parte genera un fuerte turismo y por tanto fuentes de tr~ 

bajo ;1 hoteles, restaurantes.centros vacacionales ya que cuenta con benéficas-

condiciones climatológicas y geogrc1ficas,lo que propicia a la vez !lue.un alto"· -

porcent~je de familias de clase·media y alta del Distrito Federal y estados al_! 

dai1os,t~ngan sus casas o residenciaS de descanso en ese lugar, por .lo.~anto en ... -

época vacacional y fines de semana el servicio doméstico crece a la par de la p.e_ 

blaclOn flotante. 

Otra situación semejante se presentó en una encuesta real izada en Toluca -

Estado de México a 10 trabajadoras domésticas en abril de 1991, relativo a la m~ 

dalidad de servicio doméstico que prestaban.pues 9 reportaron trabaJar:·de entr_! 

da por 561 ida y sólo una de planta, stn embargo ninguna reclbla el mtnimo legal 

en ese Estado, pero las de entrada por salida reportaron mayores ingresos que la 

de planta. 

Por otra parte y por lo que respecta a la ciudad de México, segOn datos re

portados por el Colectivo Atabal. no hay datos especfflcos sobre la modalidad del 

servicio doméstico que predomina.ya que no se ha hecho todavfa un estudio en ese 

sentido, pero en los grupos con los que el Colectivo ha trabajado en la Cd.de Mi 

xico predomina la modalidad de planta, sin embargo esto puede deberse a que el-

Colectivo empezó a trabajar con gente que ya era de planta y las corccldas de --
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ellas tambián son de planta (esta situación pareciera contradictoria en el se!! 

tido de que si las de planta esta.n normalmente encerradas. cómo es que se ene~ 

entran, pero la mayada de ellas no son residentes sino migrantes y vienen del 

campo muy jóvenes y son solteras,todavra est.!n solas.entonces se quedan en las 

casasde los patrones y el único contacto que tienen es can otras trabajadoras-

de planta de su mismo pueblo: la prima, la hennana. la amiga, la tfa, y asf-

van enlazandose, ademas se regional Izan). Por otro lado, las de entrada por sall 

da se supone que debe haber muchas.pero esas se identifican menos como trabaj! 

doras domésticas porque o van por horas o van por dlas en los casos de las que 

trabajan a destajo, esto es. porque existe la hipótesis de que las de entrada-

por salida y las de a destajo corresponden a las mujeres residentes en la ci!:!_-

dad,probablemente mlgrantes ,pero no recién emlgradas,que viven en las colonias 

proletarias-populares y que se emplean en el servicio doméstico como último r!:. 

curso, pero no prioritariamente, en cambio para las campesinas migrantes es -

prioritario porque no van a encontrar dónde vivir, ni cómo pagar renta, no conQ 

cen la ciudad no tienen para pagar transporte, entonces se contratan de planta~ 

en tanto que las de entrada por sal ida son más inestables, est~n como emple~-

das domésticas mientras surge trabajo en una tienda. empleadas, comerciantes en 

pequeño, mientras encuentran otra patrona Que les pague mc1s, mtentras se arr!-

glan con el marido, etc. 

Esta situación de falta de identificación entre un tipo de empleadas domé~ 

ticas y otros, repercute indudablemente en las condiciones de trabajo del gr!-

mio puesto que no ayuda a la organización e integración de agrupaciones ya no-

digamos sindicales,sino tan solo internas de las empleadas domésticas puestoque 

sus luchas sin ser opuestas tienen un objetivo irwEdiato diferente de acuerdo a 

sus muy particulares necesidades. Otro aspecto que no ayuda a que se integren-

como grupo lo constituye el hecho de que como mencionamos renglones arriba. las 
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empleadas se regionalizan.esto es. por ejemplo las de Puebla permanecen en conta_f. 

to entre ellas porque no se relacionan con otras personas sino con las de su mfs .. 

mo pueblo o de pueblos cercanos a la reglón, y cuando se les pide que inviten a -

otras compañeras. invitan a las mismas que ya conocen. 

Cabe señalar como un dato adicional y l imitante a la vez, el siguiente: erg~ 

ntzaciones autónomas90 como lo fue la Casa Hogar de Servidores Domésticos,A.C. de 

Cuernavaca, dentro de sus objetivos ofrecieron el servicio de guarderia como un -

intento de atraer a las servidoras doméstica; sin embargo, esto pudo ser determi

nante para que la Casa Hogar tuviera contacto Crnicamente con mujeres en edad re

productiva (de 18 a 40 años que eran las que llevaban a sus niños a la guarderfal 

no pudiendo conocer a las que se encontraban dentro del rubro inmediato Inferior, 

ni a las de mayor edad, salvo contadas excepciones de mujeres viejas que se qu~ 

daron por años, solteras, sumidas dentro de una familia para la que prestaron se.!. 

vicio como nanas, cocineras, las que trabajaron de planta después que las recibí!!. 

ron con un hijo, etc. En este sentido, no podemos descartar la posibilJdad de -

que para el caso de la ciudad de México suceda lo mismo, esto es, se empezó a tr2_ 

bajar con las de planta, y éstas a la vez invitaron a participar a otras que tam

bién eran de planta, por tanto es posible que se estén escapando un gran porcent_! 

je que trabajan bajo otras modalidades; ademas de que como la ocupación de las -

que trabajan de entrada por sal ida o a destajo, muchas veces no es su ocupación -

primordial .y no se identifican con las de planta ni entre el las mismas como e!!! -

pleadas domésticas, es muy dificil contactarlas y mucho mAs dificil agruparlas -

para que participen. 

Ahora por lo que respecta a otras observaciones que se han efectuado dentro 

de las modalidades de servicio doméstico, destaca un hecho también tmportante,las 

trabajadoras de planta generalmente m<1s jóvenes, también con menor experiencia 

guardan una actitud bastante sumisa Que no les permite valorar su trabajo y por .. 
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tanto. tampoco optimizar la realización del mismo, como se ha observado que su

cede con las de entrada por salida o a destajo, esto es. las de entrada por sa

l ida o las que trabajan a destajo, generalmente son las que ya tienen uria gran 

experiencia en este tipo de servicio, e incluso cono~en el mercado. de trabajo.e!!. 

tran y salen con m4s frecuencia de él, van a donde les conviene, son mc1s ind~ -

pendientes,menos sumisas e incluso son m4s organizadas (sobre todo las que trab_! 

jan por horas o a destajo) ,son personas adultas (mayores de 35 anos) que hacen 

en 2 o tres. horas lo que otra puede hacer en 8 horas, y cobran por horas por lo 

que su salarlo es mayor; sin embargo y desafortunadamente no son la mayorla. 

Finalmente en cuanto a las diferentes modalidades se observa que aunque pu

diera parecer a simple vista contradictorio, las empleadas de planta aunque se -

encuentran sumamente explotadas, por su situación concreta (jóvenes, solteras, y 

sin famf 1 la ni casa, 6 bien, ya adultas, per:o también solas, sin famtI la o con -

hijos que ya se casaron y que tampoco cuentan con vivienda) prefieren continuar 

bajo esa modalidad, porque el las s( pueden aprovechar la parte del salario en e!_ 

pecte, puesto que esto representa para el las un ahorro dado el costo tan elevado 

de las rentas y el consumo de al fmentos; y si bien las que trabajan de entrada -

por salida o a destajo pueden 'doblar el ingreso de las de planta, también"es -

cierto que las mc1s de las veces lo hacen a costa de su salud cuando la actividad 

especifica consiste en trabajo pesado. 

En esH campo definitivamente falta mucho trabajo por hacer, puesto que no 

existen estad(sttcas ni privadas ni gubernamentales en este sentido;por tanto no 

se puede hablar en definitiva de la preponderancia de determinada modal ldad den

tro del mercado de trabajo. 
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3.4. Sectores que se benefician con la prestac!On del servicio doméstico. 

Una de las preocupaciones en este trabajo es el de poder especificar qutén

se beneficia en real !dad con la existencia del servicio doméstico en México. 

Asf. unos piensan que en primera instancia la que se beneficia es la mujer 

ama de casa, al l tberarla de esta "carga de trabajo", otros piensan que es el 

hombre y otros que es la faml lia para quien se presta el servicio. 

No e.s nuestro propósito ser reiterativos sobre todo lo expuesto cuando ha -

blamos del sistema.de producción de economla mixta; sin embargo, st es necesario 

retomar algunos conceptos basteas que nos pennitan partir de una base para el -

presente anal is l s, como son: 

a) para que la mercancta fuerza de ~rabajo se mantenga y reproduzca, es necesa -

rla la presencia de unidades domésticas en las cuales pueda efectuarse el aprov! 

stonamlento individual de los trabajadores y que puedan desarrollarse los que -

van a sustituirlos en el futuro. 

b) para que el aprovisionamiento se dé es necesaria la existencia del trabajo d.2_ 

méstlco. 

e) conslderandq que en la dlvls!On social del trabajo Imperante. el trabajo domé~ 

ttco es realizado en su mayorta por las mujeres, éstas deben dejar de establecer 

una lucha estéril en contra del esposo que no trae dinero suficiente al" hogar, -

es directamente con la clase capitalista con quien tiene que enfrentarse. 

d) mediante este trabajo doméstico, la mercanc1a fuerza de trabajo es vendida -

por debajo de su valor, esto es, el trabajo doméstico provoca un efecto depresor 

de los salarlos; y este efecto depresor esta significando un proceso de creaciOn 

de valor ;>arque permite una mayor extracción de plusval ta del trabajo productl -

vo. 

La.fuerza de trabajo que en el modo de producción capitalista es mercancta 
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especial, tiene detras siempre a alguien que la produce y reproduce continuamen

te: las mujeres; sean amas de casa o servidoras domésticas, por tanto resultarla 

Impropio Ignorar la Importancia que dicho servicio tiene para la continuidad de 

la vida económica de nuestro pars. 

Esto se explica mejor si tomamos en cuenta ~ue el llevar al mercado una 

fuerza de trabajo sana, psicol6gicamente estable. vacunada y socializada, acult,!! 

rada y participativa, segura de la estabilidad de sus alimentos y de sus afectos. 

es la tarea precisa que el capital ha confiado al trabajo doméstico; puesto que 

si cada trabajador dentro de su cuota de bienes-salarlo incluyera los cost"~ de

todos esos bienes necesarios para su subsistencia: alimentos cocinados, Iavande

rfa. vestidos hechos y reparados externamente, servicios de limpieza a domicilio, 

etc., el valor de estos medios de subsistencia serta tan alto que harfa dismt -

nurr en una fuerte proporción la plusval fa robada. Toda esta transfonnactOn es 

demandada a las esposas, madres, hijas. servidoras domésticas, a través de la -

institución 11 prlvada 11 denominada familia. ciertamente no inventada por el capi -

tal, pero usada en tal forma que penntte una mayor extracción de plusvalta del 

trabajo productivo como ya mencionamos. 

Como no es posible suprimir totalmente ciertas funciones de la familia, las 

madres-amas de casa, confiscadas por el capital, se ven obl tgadas a contratar a 

quien las reemplace en menor o mayor medida, ya que al delegar el Estado el con

trol sobre el trabajo doméstico a quien lo disfruta mas directamente: el hombre

marldo, implica grandes contradicciones al conjugar motivaciones afectivas 

(marido-hijo-padre) que contamina la poslbll ldad de rechazo y de lucha por parte 

de las mujeres; porque rechazar el trabajo doméstico frecuentemente impl tea te -

ner que rechazar al hombre amado, a los ntnos u otros miembros de la fami 1 la. De 

esta fonna el Estado se convierte en patrón colectivo que domina el trabajo do

méstico remunerado o nO¡ siendo el Estado quien legisla en materia familiar y -
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siendo el Estado quien determina los regtmenes de "participación" (nuevo dere

cho de familla) o trabajo directo de Ja mujer bajo dirección (normas precede.!! 

tes relacionadas a la autoridad del jefe de faml i !a, etc. l Los ciclos económl 

ces y las diversas faces del modo de producción, inciden con fuerza sobre los 

ritmos de este trabajo y sobre su calidad misma. Ast el Estado ejerce una 

coacción sobre este tipo de trabajo disfrazandola con una "pacifica" adhesión 

ideológica, situación mistificada a trav~s de la ideolog!a de Ja feliz ama de -

casa, de la madre gratificada can la sola presencia de los hijos, de la esposa 

que vive a través de la felicidad del marido. No es el Estado mismo, es el C! 

pital quien tiene el interés de ocultar y mistificar la avanzada prepotente 

del control capitalista de este trabajo. 

Ahora bien, el servicio doméstico que viene a cubrir las necesidades de 

la famt l ia empleadora permt te en primera instancia que se afecte la cal ldad de 

vida de los estratos medios y superiores Que pueden pagarlo, y decimos que a -

fecta y no que beneficia porque si bien, el contar con una serie de servicios -

personales que debertan ser comprados a precios considerablemente mayores, tm -

pl tea ahorro para quienes lo disfrutan, este ahorro es insignificante en cuanto 

que no serta suficiente para inversiones productivas. 

Por otra parte, como ya hablamos mencionado, esta sltuaci6n puede orillar 

a que las mujeres que cuentan con servicio doméstico mantengan un es ti lo de vi

da y nivel de comodidad superiores al de la mayorta de las familias, o bien, -

puede permitirles aceptar un empleo de tiempo completo (aunque no es la mayo -

rta). Suponiendo que esta última circunstancia fuera pasible, tampoco represe.!!. 

ta un beneficio monetariamente hablando, puesto que si el ama de casa-patrona l.!!. 

gresa al mercado de trabajo al servicio del capital, también el la requertra a la 

vez, determinada cantidad de trabajo social para su aprovisionamiento e tndtspen 

sable para su reproducción como trabajadora, es decir, estos valores de uso prod!!_ 
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ductdos por.la empleada doméstica van a ser absorbidos y asimilados por el cap.! 

tal, puesto que este tiempo de trabajo necesario producido por la empleada d~ -

méstica no es reconocido por el capital y por tanto no va a ser retrtbuldo como 

parte del salario del ama de casa-patrona, ni tampoco por supuesto a Ja e!!!. -

pleada. Asl, Ja diferencia entre la fracctón del producto social necesario pa

ra el mantenimiento y reproducción del ama de casa, y el salario re_almente pag_! 

do a ésta, se constituye en ganancia para el capital; de esta foi-ina el ahorro -

que representa el servicio d~stico se traslada directamente al capital.' 

Y aún cuando la mujer no ingrese al mercado de trabajo "productivo", y per. 

manezca en el hogar "disfrutando 11 de un nivel de comodidad proporcionado por ~-ª 

servidora doméstica. esta situación definitivamente también representa un bene

ficio a·medfano plazo para el capital, puesto que esto eleva Ja calidad de vida 

de la futura fuerza de trabajo,pennitiendo que esa fuerza de trabajo 11 operQ11 en 

Optimas condiciones generando una mayor ganancia. De ahl Que los latifundistas. 

Industriales. cawercfantes. inversionistas. instituciones de crédito y el P'!!, -

pto Estado ccm> empresario y a(jn como órgano de control y vlgitancia elabore -

una serie de estrategias que le pennitan ejercer un control ldeol6gico tendlen

ter a asegurar la pel"lllanencia del trabajo dodstlco y del servicio d09éStlco _en 

beneficio de todos estos sectores que representan l Capital. 

LaS estrategias no son otra cosa que controles ideológicos de poder y opr~ 

siOn disfrazados. dentro de la conceptualización de las clases sociales. De es

ta manera,la estructura de clases en México se define a partir de tres clases: 

la clase alta (minorla).la clase media (mayorla) y la clase baja (en proporclOn 

mayor que la alta pero menor que la media). la clase media surge como consecue_!! 

cla de que las grandes empresas absorbieron directamente a los pequenos propie

tarios incorporc1ndolos como asalariados y que toma caracterlsticas de ambas el! 

ses: por una parte guarda similitudes e inquietudes de la clase baja como asal_! 
riada, y por la otra esta ligada a Ja clase alta po_r vinculas ideológicos, que -
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al adoptarlos, la clase media se convierte en institución antagónica del prole

tariado. En la familia alta por lo general, el móvil para la unión de la pare

ja es el económico, y la finalidad es la herencia a los hijos, aspecto•particu

lannente profundo que impone sobre ella las relacfOnes de prople.dad privada, e.! 

to nos hace recordar el anc1lisis en el sentido de que para poder vivir con sus 

acciones, el colonizador las racionaliza, planteando que él trae 11modernidad" y 

"progreso" al colonizado, y en esa misma l lnea la patrona rara vez reconoce que 

oprime, ya :io digamos que explota, a su empleada doméstica, dirc1 en cambio que 

le estc1 hacienda un favor al darle trabajo y que debe ser firme para asegurarse 

su respeto. Es dificil pensar en una relación alternativa pues, estructuralmerr 

te, la relación entre patrona y empleada doméstica implica un conflicto de int~ 

reses. y ademas. históricamente como ya dijimos estc1 inscrita en el marco de po

der y dominación; en efecto. entre las burguesas. la cuestión del ejercicio de 

poder, estc1 mucho mas marcada; a veces di~cu1:.en por diez mil pesos, no tanto 

por el dinero, sino porque estan acostumbradas a imponer sus términos y se dan 

casos de patronas capaces de contestar la demanda de indemnización pagando a un 

abogado muchlsimo mc1s de lo que Ja sirvienta reclama con tal de no 

ceder. 

La presencia de empleadas domésticas pennite por otra parte, que los ninos 

aprendan a dar órdenes desde pequenos. reaftnnando ast su clase social. 
0

Es muy 

evidente én una casa burguesa que el papel clc1sico del ama de casa como consum! 

dora de mercanclas y productora de valores de uso se divida ya que el primero 

es casi lntegra•mte as1111ido por la patrona, y el segund~ por la empleada dDÉ~ 

tica. Muchas empleadas critican a sus patronas por levantarse tarde. pasarse 

·ta mitad de la manana frente al espejo y sal ir el resto del dla con sus amigas, 

o de compras, pero no pueden comprender que estas actividades sociales sirven -

a veces -co•o redes estratégicas de información ecOOO.ica para los negocios-
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de sus maridos y como dijo Evelyn Reed en su obra Sexo contra Sexo o Clase con

tra Clase: las mujeres de la clase alta"no son simplemente campaneras de cama -

de sus ricos maridos. Generalmente existen otros lazos mas fuertes: son colabo

radoras económicas, Sociales y poi fticas, unidas al marido en la defensa de su 

propiedad privada, del beneficio, del .militarismo, del racismo y de la explota

c!On de las otras mujeres" (pagina 132). 

Pareciera que la organlzac!On pol ltlca de las trabajadoras domésticas es -

un asunto central del feminismo, pues esta claramente unida a la relvindtCactOn 

del trabajo doméstico, reconocido como trabajo verdadero y con un valor real, -

con la consecuente extensión de derechos laborales a estas trabajadoras y si -

como ya vimos, hay varios obstaculos que Impiden su organlzaclOn poi ltlca, ésta 

no es Imposible. 

La familia de clase baja por el contrario es distinta a las clases me~la y 

alta, porque las mujeres de la primera estan ligadas al trabajo del hogar y ad! 

mas se ven obligadas a integrarse al proceso directamente productivo, resultan

do doblemente explotada y enajenada. De Igual manera la tendencia a la prolet! 

rtzaclón de los estratos medios hacen que la mujer de clase media se incorpore 

al proceso directamente productivo con la consabida doble explotación como tra

bajadora y como ama de casa. 

Pero volviendo a las estrategias que asumen gobierno y capital para ocu! .. 

tar la producción hogarena en la contabilidad nacional, tienen por objeto crear 

una oposlclOn artificial entre producclOn •rcantll y producc!On no •rcantll. 

lo cual creemos no debe operar si se quiere que progrese la ciencia de la econ~ 

mla en un futuro. El ocultar la producc!On doméstica en los Indicadores econOm.!. 

cos de producct6n 1 ha tenido por resultado mantener en los individuos de ambos -

sexos la creencia de que esta producc!On obedece a una fatalidad blolOglca,pero 

el Incluirla sera un medlo(no tanto un fin), para mostrar a los Individuos de -
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ambos sexos que se trata de una categorta económica, no btolOgica. 

Una verdadera ciencia económica deberla Integrar en los (ndlces de produc

clOn y de consumo todo lo relacionado con ello, en lugar de exclu r a la prcdu_s 

ctOn dcmésttca,ast las mujeres cense lentes del valor casi monetario de su produE_ 

clOn de servicie doméstico, estarán mejor prepara~as para exigir la creación -

de equipamientos colectivos que satisfagan los requerimientos de la unidad d.2_ -

méstlca. Habra objeciones de los gobiernos, de los capital !stas. de los parti

dos de iz~'.Jierda, liberales, socialistas¡ porque estos equlpamtentos•cuestan muy 

caros•, y trataran de recurrir a las manipulaciones ideolOgicas para convencer

las de que se atengan a ºsus labores", pero de uno u otro modo han de real izar

se ya que entran en el ciclo del intercambio. al asegurar la creactOn y reconst! 

tuc!On de la fuerza de trabajo necesaria para la sociedad. Esta sttuac!On, como 

consecue'lcia también cambiara la ldeologta respecto del servicio doméstlco,pue_! 

to que el introducir la producciOn doméstica en el producto nacional bruto,ser

vtrá para revalorizar desde los derechos de famtl ta hasta los derechos de las -

empleadas domésticas, hasta ahora desdel'\ados. Pues, en un mundo que tendra sie

te mil millones de habitantes para el ano 2000, la racional !dad econOmlca Impo

ne ya este reconoctmtento, tanto para las sociedades desarrolladas como para -

las que na lo son. 
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3.5. Repercusiones negativas de la crisis econOmica en el servicio doméstico. 

Ya en el capttulo referente al sistema de economfa mixta, dimos algunos ª.!!. 

tecedentes de la situación económica social de México, y dijimos que a ralz de 

la Conquista. México se convirtiO en una sociedad marginada y subdesarrollada -

por la gran descapitalizaclOn que sufriO como consecuencia del saqueo por parte 

de la Metr6pol I: Espana. Después de la Independencia no fue posible seguir -

los caminos que siguieron patses como Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Ja

pOn,debido .a que la burguesfa tradicionalista dispuesta a conservar su pasado -

hlspanista,nobiliario y subrn::nArquico se interpuso a la nueva clase innovadora -

propiciando que penetrara el Imperialismo a través de la "libre competencia" -

acrecentando el abismo de por sf ya grande entre el sector desarrollado y el -

sector marginado, persistiendo este modelo hasta el triunfo de la Revolución M~ 

xicana cuando las masas campesinas y las urban~s pudieron imponer algunas cond! 

clones favorables para la economla mexicana, pero por falta de una direcctOn, -

nuevamente se fortaleciO el Estado burgués,salvo cambios impresos en la hlst.2. -

·ria econOmica como fueron los del nuevo régimen de tenencia de la tierra y reC,!! 

peraclOn de recursos naturales durante la época cardenista; cambios que repr~ -

sentaron un proceso renovador que pennit!O la creación de grupos populares y -

sindicales, pero solo hasta la década de los cuarentas(porque desafortunadamen

te la fuerza pol ltlca que recibieron dichos grupos y sindicatos fue decisión de 

la burocraCta de los gobiernos revolucionarlos) ,pero no a través de la lucha p~ 

lftica, lo que provocó que sus posiciones refonntstas quedaran en el olvido,po!. 

que corrompidos por el oro oficial se unen a la burguesta y se ponen a disposi

ción del partido en el poder actuando como grupos de presión, y ajust~ndose al 

Sistema pal ftlco. A partir de este momento, la dependencia se profundiza ya no 

solo econOmlca sino polttica también, ya que nt..iestro pats como parte de la pla

n!flcaclOn de la econom(a nacional participa directamente en las actividades -
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productivas, mostrando gran incapacidad para dirigir al pals en el plano econ-º. 

mico, amén de que solapa la corrupción y es el responsable directo de la crlsls 

que actualmente se vive, puesto que creó situaciones tales como: trasladó capi

tal propio del campo al sector industrial, subsidió de manera irresponsable al

sector industrial contrayendo deudas a nivel externo que acrecentaron a niveles 

desastrosos la deuda externa. creó una ecanomfa fictict.a en el sentido de que -

el petróleo serla la solución para remediar la crisis. bajandci los precios de -

las tarifas del sector p(jbl leo y excediéndose en el otorgamiento de subsidios.

despilfarró de los recursos naturales y abandonó el sector agricola y con esto 

último provocó la necesidad de importar productos baslcos alimenticios. De esta 

fonna entre 1982 y 1985 el alto nivel de la deuda externa gener~ una transfere!!. 

eta neta de capitales al exterior de 33.100 millones de dólares, situación que 

se traduce en una escasez interna de recursos necesarios para la subsistencia -

de los mexicanos. 

Toda esta sttuaciOn por lOglcas razones devino en el alto Indice de infla

ción que estamos sufriendo y por tanto en la pérdida del poder adqulsltlvo de -

la moneda, asl el Indice de precios al consumidor que en 1984 habla logrado di! 

mtnut rse al 59%, en 1987 cerró en un 105'.t o 110% de aumento. Los salarlos por 

su parte han perdido un 40'.t de su poder adquisitivo; descargando sobre la mayo

rta de la población los costos sociales de la crisis. 

Por otra parte. los gastos sociales gubernamentales dedicados a la salud, 

a la educación y a la seguridad social, han dlsmlnuldo en un 2si en relación a 

1979. Un estudio del Instituto Nacional de NutrlclOn reporta que un 52% de la _ 

población padece desnutrición en al to grado y que de los 12 ml 1 iones de nlnos -

que nacen al ai'io, mueren 100 mil antes de los 4 ai'ios de vida y que un mi 116n S,2. 

brevlve pero con defectos flsicos y mentales. 

En cuanto al desempleo, s6lo podemos decir que no ha dejado de ampliarse, 
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a pesar de que el crecimiento de la población ha disminuido durante 1982 un ml-

116n de mexicanos eran desempleados esto es 4.8S y para 1991 la población esti

mada es de 82 000 000 de habitantes y una cantidad de desempleados de aproxima

damente 7'000,000. 

Ahora bien, cómo afecta esta crisis a las servidoras domésticas; esta es 

una pregunta que no es diftct l contestar. si anal izamos todos los factores que 

han orillado dicha crisis y las repercusiones que ya estamos viviendo. La mujer 

en nuestra.sociedad, sea madre soltera. esposa o compai'lera, tiene la labor de 

costear el gasto famt llar con un ingreso ya disminuido por todas las ctrcunsta!!. 

etas antes mencionadas. y para tener una idea de el Jo nos pennitimos desglosar 

los porcentajes de aumento del salarlo mlnimo de 1980 a la fecha: 

Periodo Pesos S de Varlacl6n 
respecto al 

·~ 1980 140.69 terior. 
1981 183,05 30. 1 
1982 244.83 
1982 318.28 63.08 
1983 398.09 
1983 459.01 40.4 
1984 598.66 
1984 719.02 50.5 
1985 938.81 
1985 1,107.64 48.6 
1986 1,474.50 
1986 1 ,844.60 
1986 2,243.77 79.8 
1987 2,760.83 
1987 3,314.79 
1987 4,080.08 
1987 5,101.95 
1987 5,867.24 106.2 
1988 7 ,040.69 
1988 7,252.92 23.0 
1989 7 ,833.66 
1989 8,306.03 
1989 9, 138.89 24.0 
1990 9, 138.89 
1990 10,786.58 18.0 
1991 10,786.58 o.o 

A pesar de ello como ya vimos,la servidora doméstica rara vez percibe un sa

lario mlnil"lo, razOn por la que tiene que buscar alternativas para hacerse de in-
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gresos adlclooales. 

Evidentemente la crisis se extiende a toda la poblacl6n, pero afecta .as a 

unos sectores que a otros, dependiendo del nivel econ6mico de cada uno, as( el 

enonne déficit de vivienda, de servicios pQbl leos como drenaje, agua , luz, pa· 

vimentaclOn de calles, castiga ~s a los sectores de las colonias populares,re

percutlendo dobl.-nte en el trabajo de las ,...jeres, pues son éstas 1 as que ti~ 

nen a su cargo el cuidado del hogar y los hijos, el las son taS Que no cuentan 

con luz para planchar, ni tienen agua para lavar y cuando la tienen,deben ac_! -

rrearla, son ellas las que tienen que caminar grandes distancias para adquirir 

los productos indispensables para Ja elaboración de los al lmentos, o bien para 

llevar Jos ntnos a la escuela o al médico. 

No obstante, el Estado, sigue difundiendo propaganda ideológica en torno a 

Ja defensa del papel tradicional de la mujer en el proceso social ,bajo filsas 

promesas de desarrollo, asl nos dice: que con"Sol idaridad, todo va a cambiar". 

La sltuaci6n de la empleada doméstica es harto dificil ,porque lo que reci

ben como ingresos no alcanza a cubrir los gastos mfnfmos de renta, alimentación 

de su famil la, vestido, útiles, unifonnes, gastos de tareas escolares, y servi

cios de agua, luz, gas, etc.; lo que provoca que tengan que vivir arrttnadas con 

algún familiar y solo contribuyan al pago de la misma en fonna proporcional; -

que sus hijos y ellas mismas sufran un alto Indice de desnutrtcl6n. Adlclonal -

mente la misma bQsqueda de otro tipo de empleo o de otro mejor remunerado, pro

voca una fuerte Inestabilidad en el servicio domés~lco, que ya no ellglrfo en -

razón del conjunto de prestaciones que puedan obtener, sino en funciOn del efeE_ 

tlvo Inmediato que reclblran. 

Ya habíamos mencionado que una de las caracterlstlcas para detenntnar el -

estado que guarda la economra de una sociedad en un momento determinado, lo con!_ 
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tltuyen los vaivenes que se presentan entre oferta y demanda de actividades CO.!!, 

slderadas terciarias, y en este sentido una de Jas fmpJ icaciones que produce la 

crisis actual, es precisamente en cuanto que hay mayor oferta del servicio d~ .. 

méstico: puesto que existe un alto fndfce de desocupación y por tanto una a~ -

pila movilidad en términos de vivienda y trabajo de las empleadas domésticas. 

En cuanto a las alternativas de trabajo, para el las no existen indicadores 

de que puedan emplearse en labores mejor remuneradas o que gocen de mayor pres

tigio, precisamente por su falta de preparación y experiencia, por lo que m.!!, -

chas se ven obligadas a emplearse en actividades alternativas tales como: obre

ras de f~brfca (maquila princfpaJmente),en la construcción, en el sector agrfcp_ 

Ja. Sin embargo, estadlsticas demuestran que no existe ventaja en el aspecto de 

remuneración, ni de horas trabajadas en estos otros trabajos, puesto que dichas 

trabajadoras retornan al servicio doméstico. Las razones que argumentó la may.2. 

ria de las empleadas para haber abandonado temporalmente el servicio doméstico, 

fueron: confl tetas con los patrones y malas condiciones de trabajo, asf como el 

hecho de haber sido despedidas. 

De hecho la crisis económica y social que vive el pa!s de forma general no 

puede ser enfrentada por Ja mayorfa de los trabajadores, y mucho menos cuando -

no se estc1 organizado. las empleadas domésticas viven esta crisis dla a dfa,po.r. 

que ellas no tienen esperanza de ahorrar.viven al dfa, y no reciben agu.inaldo, 

tampoco cuentan con alguna institución de seguridad social que las ampare en -

caso de una contingencia, ni siquiera suenan con ser indemnizadas en caso de -

sufrir aJg(jn accidente dentro de Ja casa de sus patrones, o durante el trayecto 

al mismo o a su casa cuando no es de planta. En este marco de ideas, no pod~ -

mas m1Ís que concluir que la servidora doméstica tiene qutzc1 m~s que cualquier 

otro tipo de empleado una urgencia asistencial, que puede ser dada, pero no a 

nivel de caridad o paternalismo, sino can el fin de ubicarla en su contexto -

146. 



social, facilitarl un cierto sentimiento de seguridad que no podrc1 lograr, 

sino a través de la valorización de su trabajo y de 1 a importancia que tiene 

en la sociedad, asl como facilitando el agrupamiento de ellas a través de reu

niones para que compartan experiencias y por último, hacerlas sabedoras de sus 

derechos y de que pueden hacerlos valer si se lo proponen. 

La situación de las trabajadoras domésticas no ha pasado Inadvertida para 

todos, y prueba de ello lo constituyen las Instituciones como CASED, CATDA, y 

Colectivo ATABAL 91 , que trabajan apoyAndose en experiencias que han adquirido 

durante 13 a~os con las empleadas domésticas y que empiezan a tener frwtos como 

una alternativa para las servidoras domésticas. Este Intento de organización -

es quizc1 la unlca consecuencia positiva para las trabajadoras domésticas, surg! 

da de Ja crisis, y por ello la importancia de promover una aglutinación mc1s am

pl la como eje de un movimiento polltico que abra nuevos caminos para conquistar 

legalmente los derechos de los que tan injustamente se les ha privado. 

Por otra parte una respuesta a esta crisis que se vive en todas partes y no 

solamente en nuestro pals, lo es la Reunión Cumbre Iberoamericana en un intento 

de integrar una poi lttca económica de los paises de Latino América en la que P•!. 

ticiparAn 23 paises, siendo 4 los temas clave: 

- Desarrollo Económico 

- Desarrollo Social, 

- Educación y Cultura, y 

- Vigencia del Derecho Internacional. 

A la Comisión Económica Para América Latina se encargó el documento que serv! 

rA de orientación para enfrentar la problemAtica social, y los temas bAslcos se -

rc1n: I. Que el sistema pal ltico ponga en marcha procesos de concertación democr4-

ticos, que permitan rehacer la cohesión social y a la vez ampl lar la inversión en 

circunstancias que en un porcentaje apreciable del ahorro interno se siga utlli-
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zando en el servicio de la deuda externa. 

1 I .. Aprovechar con eficiencia la abundante oferta de mano de obra que caract! 

riza a la reglón. Esto requiere hacerhlncaplé en la capacitación. as! como -

en nuevas formas y rubros de producción. 

111. Ampliar la base tributarla. 

IV. Disminuir la evasión de Impuestos. 

V. Reasignar los gastos militares excesivos. 

VI.Aumentar la eficiencia del aparato estatal. 

VII.Reorientar el gasto de las actividades de alto costo que sirven principal

mente a los estratos medios y altos mc1s influyentes, hacia las apremiantes nece

sidades de las mayorlas. 

VIII.Poner fin a las subvenciones a sectores improductivos en actividades mal 

administradas y de baja eficiencia. Esto supone adem~s focal izar estrictamente 

las pollticas económicas y sociales de apoyo, para alcanzar efectivamente a las 

personas y grupos que se desea apoyar. 

Pero estos son solamente unos puntos que versan sobre el problema social ,sin 

embargo son seis las facetas que integran el rostro de Latinoamérica: 

A. Población; B. Empleo; C. Educación y Salud; o. Distribución del Iogreso; 

E. Pobreza y vulnerabilidad económica; F. Ambiente, desarrollo productivo y equi

dad social. 

Confiamos en que de dicha reunión afloren beneficios generales para los tra

bajadores en especial. 
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3.6 Diferencias en las prestaciones otorgadas al trabajar doméstico, con respe.E_ 

to a la generalidad de los trabajadores. 

A través de nuestra historia el derecho viene "arrastrando" en el sentido -

mAs literal que tiene esta acepción, la reglamentación del servicio doméstico, y 

para confi nnarlo, solo nos basta con leer algunos conceptos que se enunciaban en 

et Código Civil de 1884: Art.2434: "Se llama servicio doméstico el que se pres

ta temporalmente a cualquier individuo por otro que vive con él, y mediante cter. 

ta retrtbuc.tón''; Art. 2436: "El contrato sobre servicio doméstico se regulara a 

voluntad de las partes, salvo 14s siguientes disposiciones: ... ": Art. 2439: "A -

falta de cor.vento expreso sobre Ja retribución o salario, se observara la costu~ 

bre del lugar": Art. 2440: "Si el convenio no se ha celebrado para cierto y d~ -

tenntnado servicio, estara obligado el. sir.viente a todo aquello que sea compati

ble con su salud, estado, fuerzas, aptitud y condición"• Art. 2441: "El sirvien

te que hubiere sido contratado sin tiempo fijo, podrA despedirse o ser despedido 

a voluntad suya o del que recibe el servicio". 

Por fortuna la Asamblea Constituyente en el Articulo 123 Incluye et trabajo 

doméstico en fonna expresa en la declaración de derechos sociales, penetrando -

asl, al menos en teorfa, al mundo del trabajo; sin embargo en 1933 se adicionó el 

articulo 427 que decfa: "Salvo el caso de las domésticas de establecimientos co

merctale$, no se aplicaran a los domésticos las disposiciones relativas al sal,! -

ria mfnlmo~ como se observa, la regulación del servicio doméstico siempre est!_ 

ra condicionada a los intereses de las clases que se valen de él, porque no obs

tante que l• Exposición de Motivos de ta nueva ley (1970) rat!flca el principio 

de igualdad para todos los trabajadores, los servidores domésticos no podr.1n al

c"anzar su libertad, aan relatlVa, hasta el dla en que se apliquen al servicio d.2, 

mésttco todas las nonnas que se apl tcan al trabajo en general; y hasta el d(a en 

que ya no sea regulado en un apartado especial, apartado que no tiene razón de -
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ser, porque aunque se argumente que las modalidades del capitulo especial son 

solo una adaptac!On particular, el servidor doméstico es sujeto de explotac!On 

en la practica, precisamente porque dichas nonnas especiales son las que prop! 

clan que no se cumplan las nonnas generales; y porque nuestra sociedad, -

como todas las que fonnan el tercer mundo, vive al margen de sus propias leyes, 

existen, pero se omiten, se Ignoran o se violan tmpunemei:ite para beneficio de 

las clases en el poder; para numeroslslmos casos ni siquiera ha.Y s·anclones, ta!!?. 

poco tenemos recursos para vigilar su observancia y nada ocurre st. a todas lu

ces se esta incurriendo en ~upuestos delitos aún por parte de las autoridades. 

Pues bien, uno de estos ejemplos de Ilegalidad cotidiana es la s!tuaclO~ -

laboral de las empleadas domésticas¡ el suyo es uno de los destinos· mas tristes 

e tndignantes de nuestra sociedad; y prueba de el lo ,los trece articulas que c~ 

prende el Capitulo XI 11 del Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, Rues -

tan vagas son las indicaciones legales respecto de los derechos, salarios y 

obligaciones, que la realidad actual de estos trabajadores no serla diferente si 

tales articulas nunca hubieran sido Incluidos en nuestra Ley laboral. 

En efecto, los articulas que van del 331 al 343 de Ja Ley Federal del Tra

bajo, intentan reglamentar algunos rubros como son: concepto de la act1vidad, -

jornada de trabajo, salarlo, obligaciones y derechos de ambas partes, asiste!!. -

c!a por enfennedad o muerte del servidor doméstico y termlnaclOn y/o resclslOn 

de las relaciones laborales. Creemos que l':!stas disposiciones tendrtan razOn de 

ser si de manera general aportaran algún beneficio al titular del servicio, en 

este caso el servidor doméstico, puesto que de entrada debemos presumir que la 

ley es protectora del trabajador; Juego entonces las disposiciones del Capitulo 

especial deben estar encaminadas a evitar la exp!otac!On del trabajo del servi

dor doméstico; siendo por tanto conveniente pasar a anal Izar aunque sea de una 

manera muy superficial cada una de estas disposiciones especiales: 
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Articulo 331.•Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, 

asistencia y demas propios o Inherentes al hogar de una persona o faml lla". 

Desde esta perspectiva, el ama de casa en primera instancia_ quedarla legal

mente incluida en este concepto, e incluso algunos otros tipos de personas tam -

bién podrlan encuadrar bajo este rubro, sin embargo baste con hacer notar lo im

prop lo de 1 concepto. 

Arttculo 332. •No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a 

las disposiciones generales o particulares de esta Ley: l. Las personas que pre!_ 

ten servicios de aseo, asistencia. atención de el lentes y otros semejantes, en -

hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanato -

rios, colegios, internados y otros establecimientos analogos; y I I. Los porteros 

y veladores de los establecimientos s·enalados en la fracctOn anterlo!" y los de -

edificios de departamentos y oficinas•. 

Esta dtspostct6n resulta ociosa e intrascendente porque intenta excluir a -

otros trabajadores que llevan lmpllclta en la actividad ah! mismo descrita. su -

categorla; como: recamareras, mozos, meseros, cantineros, porteros, empleados -

de Intendencia, etc. 

Articulo 333."Los trabajadores domésticos deberan disfrutar de reposos suficien

tes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche•. 

Esta ·dlsposlclOn definitivamente en lugar de beneficiar al servidor domés

tico. lo coloca en desventaja respecto del patrón porque deja al criterio de es

te último lo que considere suficiente. Orillando con ello a que se realicen en -

la practica jornadas extremadamente largas en el servicio doméstico. 

·Articulo 334. •salvo lo expresamente pactado, la retrlbuclOn del doméstico, C"!!', 

prende, ademas del pago en efectivo, los alimentos y la habltaclOn • Para los -

efectos de esta Ley, los alimentos y habltaclOn se estimaran equivalentes al SOi. 
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del salario que se pag~e en efectJvo". 

Nuevamente esta dlsposlclón perjudlca al servldor doméstlco, porque expres!!_ 

mente esU legallzando que se pague en efectlvo la •ltad del salarlo •lnl11>, al 

especificar que el pago en especie equivale a Ja otra mitad del salario. 

Articulo 335."La Comisión Nacional de Jos Salarlos Mlnlmos fljara Jos salarlos -

mtnlmos profesionales que deberc'in pagarse a estos trabajadores• .. 

Esta dJsposlciOn es intrascendente, ya que en la prc'ictica no existe. ni se

ha fijado
0

un salario profesional para el servidor doméstico, y sf en teorfa ésto 

se diera, no era necesario que se especificara en un apartado especial. ya que -

en la actualidad muchas. profesiones tienen fijado un salario mfnimo profestonal

stn que un precepto especial asl lo detenntne. 

Articulo 336. "Para la fijación de los salarlos mlnimos a que se refll!re el ar -

U culo anterior, se tomarc'in en consideración las condiciones de J as local fdades 

en que vayan a aplicarse•. 

Esta disposición igualmente resulta ociosa como consecuencia de la falta de 

aplfcac16n de la anterior, y porque tampoco requiere su especificactOn en un ca

pitulo especial. 

Articulo 337."Los patrones tienen las obligaclones especiales siguientes: J.Gua.!: 

dar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de P!!. 

labra o de obra: r r. Proporcionar al trabajador un Jacal cómodo e higiénico para 

donnlr, una alJmentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseg!!_ 

ren Ja vida y la salud; y l!I. El patrón debera cooperar para Ja lnstrucción ge

neral del trabajador doméstico, de confonnldad con 1 as nonnas que dicten las au

toridades correspondientes.• 

Por lo que respecta a la fracción I.,resulta Intrascendente Porque esta o -
bligación es apllcable a todo patrón, independientemente del tipo de trabajador. 
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La fracción 11. resulta JmprecJ sa porque los ténninos "comodo", · "higiénico", 

"sano" y 11 satJsfactorJo" no establecen condiciones epeclficas sino que se deja 

igualmente que el patrón juzgue a su crlterio,adem.!s de que no existe un medio 

de control o vigilancia para que esta disposición se cumpla.La fracción 111. -

de la misma manera. es Imprecisa por~ue el ténntno "cooperar" puede interpreta!. 

se de diferente forma por el p·atrón; adicionalmente condiciona la cooperación 

a las disposiciones que dicten las autoridades correspondienteS, entonces -

el trabajador se pregunta quienes son las autoridades correspondJentes,ya que 

puede ser la Secretarla de Educación PObl lea o bien Ja Secretarla del Trabajo 

y Previsión Social. 

Artlculo 338. "Además de las obllgaclones a que se refiere el artlculo anterior 

en los casos_ de enfennedad que no sea de trabajo. el patrón .. deberá: I .Pagar al 

trabajador doméstico el salarlo que le corresoonda hasta por un mes¡ ll.~J la -

enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entretanto se logra 

su curación o se hace cargo del trabajador algOn servicio asistencia!; y 111.SI 

la enfennedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante sets 

meses por lo menos. proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses.o an..: 

tes si se hace cargo del trabajador alglln servicio asistencial~ 

Articulo 339. •En casos de muerte, el patrón sufragará los gastos de sepel Jo~ 

·No estamos de acuerdo con las disposiciones de los arUculos anteriores, 

porque creemos que la Ley debe estar por encima de la buena fé y nunca debe .. 

confundlrsela con dudosos actos de ºcaridad11
• que ;s a lo que más se acercan di 

chas disposiciones. Porque como tales sei1alamfentos· no dejan de ser incómodos, 

resulta mh f4cil para los patrones, despedirlos y olvidarse del asunto, o bien 

dejarlos abandonados a su suerte en alguna beneficencia .. 

Articulo 340."Los trabajadores domésticos tienen las obllgaclones especiales sJ. 
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guientes: [. Guardar a patrón, a su familia y a las personas que concurran al ho 

gar donde presten sus servicios, consideración y respeto; y II. Poner el mayor 

cuidado en la conservación del menaje de la casa'! 

Las disposiciones de ambas fracciones son intrascendentes porque esta obl t

gación es aplicable a todo trabajador, ya que el menaje de la casa equivale o se 

puede comparar con los utensilios de trabajo o mobiliario de una empresa. 

Articulo. 341. 11 Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el imcumplimie!!. 

to de las obl lgaciones especiales cosignadas en este capitulo~ 

En principio, nos parece intrascendente esta disposición porque trate'ie -

de cualquier tipo de trabajo. siempre es causa de rescisión de las relaciones de 

trabajo, el incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes contr~ 

tantes, y aun mas, nos parece que dicha disposición es atentatoria de otros dere

chos a favor del trabajador doméstico, puesto que al especificar 11 de lds obl ig~ -

clones especiales consignadas en este capttulo", legalmente se 1 imita al trabaJa

dor para alegar el incumpl tmlento de otro tipo de obl igaclones que el patrón tie

ne, y que no fueron consignadas en este apartado especial, sino que son aplica -

bles en el aspecto general. 

Articulo 342. "El trabajador domésolco podra dar por terminada en cualquier tiem

po la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho dtas de anticipación~ 

Esta es una de las dos únicas disposiciones que nos parece estc1n adecuada -

mente apl lcadas. 

Arttculo 343. 11 El patrón podrc1 dar por terminada la relación de trabajo sin res -

ponsabilidad, dentro de los treinta dlas siguientes a la iniciación del servicio 

y en cualquier tiempo, si necesidad de .comprobar la causa que tenga para el lo. P! 

gando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los ar

tlculos 49, fracción IV, y 50. 11 
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La primera parte de esta disposición definitavamente nos parece violatoria 

del principio de estabilidad. la cual no puede estar sujeta a argumentos tan su

perficiales como el de QUe,es necesario este tiempo para darse cuenta de si es -

P'JSfble la convivencia entre las partes contratantes. Y la última parte de es

ta disposición es irrelevante porque ya se comprendfa en la fracción IV del artl 

culo 49 de la Ley Federal del Trabajo. por tanto no era necesario que aparecie

ra en un apartado especial. 

Como puede apreciarse, la mayorfa de las disposicJones o no tienen razOn de 

existir por ser equivalentes a otras disposiciones ya contenidas en la ley labo

ral y aplicables para la generalidad de los trabajadores, o bien porque en lugar 

de.beneficiar, perjudican al sujeto para quien fueron dirigidas, esto es. el ser 

vidor doméstico. Asf vemos que precisamente estas diferencias en las prestacio

nes otorgadas al servidor doméstico con respecto de la general ldad de los traba

jadores, constituyen otro factor que interviene en la explotación del servicio -

doméstico en México; sin embargo, precisamente el análisis de cada una de estas 

diferencias es el objeto del capitulo siguiente. 
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versity of Arizo~a, Press. México, 1979.pp. 67-69. -. 

66 El servicio doméstico .. Fem-Revista bimestral. vol.IV,número 16.México, 
1980. p~g.14. 

67 Esto se debe a que los sujetos que componen el grueso del servicio d~ -
méstlco,fluctüa dentro de estas edades. 

68 El servicio doméstico. Ob.Cit. p~g.15. 

69 JELIN, El lzabeth. Migración a las ciudades y participación en la fuerza 
de trabajo de las mujares latinoamericanas: el caso del servicio domé!_ 
tico. Inédito CEESTEM. p~g. 130. 

70 El servicio doméstico. Ob.Cit. p~g.15 

71 No es raro ver a una madre indtgena dando caca-Cola en un biberón de -
pUstico a su hijo.mientras ella consume un pastel ita de tipo comercial 
para satisfacer su hambre del medio dta, pués los productos industriali 
zados por su atractivo moderno, su menor precio y ahorro de tiempo. hañ 
sustituido gradualmente los anteriores productos de al lmentaciOn. 

72 Esta opresión tiene profundas ratees sociales. algo hondo y dificil de 
arrancar.cuyo anti doto es la revolución radical. pero cuando no es asl 
el resultado de vivirla significa a nivel personal una gran cantidad de 
sufrimiento.de frustración, de impotencia y de carencia de sentido vi -
tal. La mujer por esta razón, tiene que ir arrastrando la vida. el sexo 
y la maternidad ast como el trabajo diario; y por otra parte, también -
.padecen la relaciOn de pareja: son vistas con receto cuando se niegan a 
formar una fami 1 i a y se hace escarn lo moral de e 11 as cuando son madres 
solteras. y cuando son lesbianas, se les repudia como seres anormales y 
perversos. La categorfa femenina en si. involucra un grack> de contradlc 
e Ión tal. que hace que de una manera u otra las mujeres independiente-= 
mente del sector social al Que pertenezcan, estén mas expuestas a señ -
tir malestares pslcolOgicos y por tanto <J ser categoriz<Jdas como"loc'is 11 

o 11 desadaptadas 11 o cumunmente 11 histéricas".L<J gama de comportamientos -
aprobados y legltlmos para las mujeres es mucho mas reducida y l lmitan 
te de lo que comunmente es para los hombres.y esto se debe a que las re 
glas que rigen la vida de las mujeres est~n basadas en prejuicios de ar 
den moral que tienen por objetivo mantenerlas alejadas de toda esfera -:: 
de poder.Por otra parte, también es cierto que eJ hombre este\ sometido a 
presiones psicolOgicas. sin embargo el rol masculino cuenta con mc\s apo 
yo y congruencia social para que lo recienta menos puesto que la hegemO 
nfa masculina a todos los niveles sirve de infraestructura y crea las:
condiciones para que el hombre sea efecti vamcnte m~s fuerte, tenga mejor 
preparaciOn escolar, empleo mejor remunerado, mayores prlvi Ieglos sexua 
les, mas conocimiento del medio social y por ende mayor control y pode'F. 
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En este sentido debemos enfatizar que de 94 empleadas domésticas entre -
vJstadas en la ciUdad de cuernavaca,Morelos un alto porcentaje (76.60l) 
manifest6{a0n cuando se refirieron a diferentes razones todas el Jasen -
cuadraron dentro del factor económico) como razón para ingresar al sei=vf 
cJo doméstico necesidad económica del trabajo. asf 20.21'.t manifestaron=
el no saber hacer otra cosa; 38.29'.t el que no hay trabajo para mujeres -
sfn estudio; 8.52'.t que el marido ganaba poco;' 8.52'.t que el ·marido no le 
daba· 10 suflcJente y t .06% que su marido no ten fa trabajo. (Estadistica 
sobre entrev 1 stas rea 1 izadas de octubre de 1984 a abrí J de 1985 encontrc1n 
dese a las encuestadas.en su mayorfa como integrantes del grupo social de 
la Casa Hogar de Cuernavaca que actualmente recJbe el nombre de CATOA o 
Centro de Apoyo a Ja Trabajadora Doméstica Asalariada. A. C. y que fue -
revisado y en algunos casos corregido por las coordinadoras del Colecti 
va ATABAL que opera en el Distrito Federal.} -

RAMIREZ B. El la.El trabajo doméstico. Primer Seminario latinoamerJcano -
de lnvestfgacJOn sobre la Mujer.San José de Costa Rica del 9 al 14 de -
noviembre de 1981.En Estudios sobre Ja mujer.Serie Lecturas lll.INEGI -
S.P.P.Méxlco.1986. pp.164-165. 

Esta situación no varfa mucho de los resultados obtenidos igualmente en 
la ciudad de Cuernavaca de octubre de 1984 a abril de 1985.lo cual con -
ffnna el ingreso al servicio doméstico a edades sumamente tempranas; asr 
se observó que de 75 entrevtstilctds el 34.67'.t ingresó a trabajar entre 11 
y 14 años: 16 % entre 18 y 20 años; 14.681 de menos de 10 años: ,3.33 % -
entre 21 y 25 años: 9.33 i entre 15 y 17 años: 5.33 i entre 26 y 30 años 
4 i entre 31 y 35 anos : 1.33 % entre 36 y 40 años y 1.33 % mas de 40 -
años, lo que hace un promedio de apro.xJmadamente 15 años y medio. 

GUTIERREZ RENTERlA, A.Rosa. Conciencia de clase, cambio social y educa -
ciOn en la juventud rural. En Revista de estudios sobre 1 a Juventud,Año 
2, No. 7, Méxl ca, 1972. pag.5. 

Es fmportanfe observar que también de las entrevistas realizadas en -
la ciudad de Cuernavaca durante octubre de 1984 y abril de 1985, a 75 em 
pleadas domésticas, respecto de J as razones por J as que no continOo estu7 
diando; un 42.67% manifestó que por razones económicas contra 521 quema 
riifestO razones de tipo familiares: por ayudar al trabajo doméstico y ia 
crianza de Jos hennanos menores en la casa paterna. 

El promedio de escolaridad reportado en Ja encuesta real izada a 75 em -
pleadas domésticas en la ciudad de Cuernavaca, por el mismo periodo Cfe -
octubre de 1984 a abri 1 de 1985, fue de 4 años y medio. 

Este hecho Importante pudiera asumirse como consecuencia de Ja ausencia -
de padres, ya porque no se viviera con el los o bien porque se fuera huér
fano, sin embargo también los resultados de la estadfstica en e!ite aspeC 
to registraron respecto a la escolaridad y con quién se crió, que 69.33 r 
de las empleadas domésticas se crió con 1 a madre y el padre; 13.33 i con 
familiares; el 8'.t sólo con su madre; el 4% con amigos y un 5.33'.t eran 
huérfanas. De lo anterior se concluye que Ja causa de Analfabetismo o de 
baja escolaridad no depende tanto de la ausencia de padres como de facto 
res relacionados con la pobreza y Ja condición femenina. -
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Solo a través de una toma de conciencia de la mujer (sea ésta empleada do 
méstlca o patrona) de su sltuacl6n especifica como objeto de la opresión
-aunque no la Cintca .. podrá hacer a un lado su conciencia de 11 clase econO
mlca11 impuesta, para colocarse ambas dentro de un mismo contexto obl tgán
dolas a unirse porque al fin entenderán que el proceso de soctaltzactOn -
les impuso a cada una un conjunto de valores.y expresiones· ideolOgtcas que 
nunca fueron propios, sino como un condicionamiento que permita a la cla
se en el poder mantener el orden económico institucional, acorde con los 
intereses económicos y poi tttcos de este sistema. 

Nas penntttmos transcribir parte de un testimonio de una empleada domésti 
ca en este sentido: "cuando me siento enfenna, casi nunca lo digo pues ::
pienso que no me va a creer. También cuando algo del trabajo que tengo -
que hacer no me gusta o de las condiciones del trabajo, nunca digo nada -
porque pienso que se van a enojar". {Yolanda).Cotectivo ATABAL.As! es 
pues. Trabajadoras d<Jléstlcas de Cuemavaca.México, 1991. pag.200. 

"En el Olttmo trabajo me sentfa bien, pero no me gustaba que cuando se en 
fennaba mi nfno no querran que me lo 1 levara y no lo podta dejar en la ::
guarderla. También me molestaba que la patrona hiciera diferencia entre -
su ntno y el mto. En cambio aca, donde estoy ahora, cuando me lo llevo, ... 
lo tratan blen, lo cargan". (Yolanda).Colectivo ATABAL.Ob.Clt.pag.199. 

Porcentajes obtenidos igualmen'ie por las estadfsticas realizadas en 58 em 
pleadas domésticas durante el periodo comprendido entre octubre de 1984 Y 
abrl 1 de 1985. 

ROBLES,Martha. Las sirvientas.Drama de dos tiempos.Periódico Excelslor. • 
México, Abrll 15, 1988.pp.7A y 8A. 

GAVIRIA VILLAR, Alvaro. El servicio -stlco un g,.,,.lo en extlnclOn. 
Editorial Controversla.Coleccl6n Nuestro Tlempo.Colombla, 1974.CEESTEH. -
pa9 .113. 

''Ya me fui con Carlos, que era un plomero que iba a la casa donde yo tra
bajada, porqUe lo querra. El me dijo que deveras me querta y que me fue
ra con él y hasta me puso un cuarto cerca de donde él vivfa con sus pa -
pas, pero no crea que querfa casarse; él ya tenla mujer con hijos. Su ma
ma no me dijo nada, pues yo creo porque iba a su casa a ayudarle con el -
quehacer. Yo estaba muy contenta, pues me gustaba mucho que me besara y -
me 'tocara y me dijera cosas; no crea que a mi me gustaba, pués ••• eso de -
los hombres, lo que le hacen a una, pero ni modo, yo creta que asf se iba 
a quedar conmigo, pero luego 11compré 11 ntrlo y me dejO ••• Lupe 24 anos,ort
glnarla de Querétaro. El servicio d<Jléstlco. Ob.Clt.pag.90. 

Esta mayor libertad puede repercutir en perjulclo de la propia empleada -
porque normalmente este tiempo libre lo ocupa para atender y/o real izar -
el trabajo de su propio hogar, o bien para real izar el mismo trabajo para 
otros patrones, lo cual puede ir aparejado Incluso con el trabajo de su -
propio hogar; lo que agrava su dlffcfl situactOn, al tener que real izar -
una doble o triple labor. 

~~ª~ , c ~~~~n~~~~~ ~~ ~i~~~ m:?~~t~~~~~n~~P~~~~~~ ~a ~"unuan~ i ~~ !~ t in t~~P ~~sj ~ri: 
gresos cuando el trabajo es a destajo. 
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89 Este ingreso puede ser quiza el que mas compensa el trabajo de la empleada 
por el hecho de que al estar contabl 1 izadas las tareas, no se presta a que 
la empleada sea explotada tan rae! !mente. 

90 Este tipo de organizaciones empezaron a operar como una demanda al proceso 
de organlzaci6n de los trabajadores del servicio doméstico y como respues
ta a inquietudes particulares y descontentos del propio sector gremial, -
en el año de 1977 en la ciudad de Cuernavaca, Maretas, seguida de la funda 
c!On de la Casa Hogar de Servidores Oomésticos,A.C. en 1979, y del Colec
tivo Atabal aqul en México,O.F. en 1987 cuyo impulso y apoyo lo recibieron 
de otras organizaciones sociales como fueron la Juventud Obrera Cat61 lea, 
que tnlctO en 1980 en Guadalajara y continuo en el D.F., del Colectivo de 
Acc!On Solidaria con Empleadas Domésticas en 1980 también en el D.F. As! 
se constituyeron estos organismos no Gubernamentales que reciben substdlo 
de paises en su mayorta europeos corno son: Sulza,Jnglaterra,Holanda,Alema 
nia, Francia, Suecia, etc. y que a través de Fundaciones y con base en ::
Acuerdos Internacionales de Cooperación para el Oesarrol lo apoyan el tra 
bajo de este tipo de programas. -

91 Las lecciones que se han aprendido despues de estos 13 años de trabajo -
son: a. Que las iniciativas tienen que partir de el las y no ser inducidas 

desde fuera por los grupos de apoyo, asesores, investigadoras o -
fécnico-profesionales. No se puede suplantar a las verdaderas pro 
tagonistas de los procesos emancipadores.Ellas llegaran hasta doñ 
de sólo el las quieran. -

b. Que las formas de apoyo asistenciales,como ofrecimiento de servi
cios, no las conducen a una profunda torna de conciencia de su rea 
1 idad ni las motiva a la bOsqueda de soluciones a sus problemas Y 
más bien, las hace dependientes.Sus necesidades son tan grandes -
que no hay manera de resolverlas si no es con la intervenclOn de 
el las mismas, organizadas. (Colectivo ATABAL.Ob.Clt. pp.209-210) 
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4. SÚUACICJI JURIDICA DEL SERVIDOR DCJIESTICO EN llEXICO. 
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4.1. Imprecisión de la .Jornada de trabajo. 

El articulo 123 Constitucional en su apartado A. fracción I, senala textual 

mente: • A .. Entre los obreros, jornaleros, empleados. domésticos. artesanos Y de 

una manera general. todo contrato de trabajo; I. La jornada maxtma sera de ocho 

horas; .... • 

Por otro lado, el articulo 181 correspondiente al Titulo Sexto de la Ley F_!t 

deral del 1'rabajo, expresa: •Articulo 181. Los trabajos especiales se rigen por 

las nonnas 'Cfe este titulo y por las generales de esta ley en cuanto no las CD!!. -

trarfen. • 

Oe esta Oltlma dlsposlci6n se desprende!:!. dos situaciones: 

a) Que los sujetos que desempeiian trabajos especiales, son en primera Instancia 

trabajadores en la acepción mas amplia# del ténnino, puesto que les son. aplic!_ -

bles todas las dlsposlclones del articulo 123 Constitucional (al serles Igualmen

te aplicables las normas generales de la Ley Federal del Trabajo). 

b) Que ninguna de las nonnas generales sera aplicable si es contraria a las nor

mas especiales (por tratarse de un régimen de excepción). 

Y de manera .complementarla, la ley laboral en su articulo 333 Insertado en 

el Tltµlo Se•to, Capitulo XIII que se refiere a los trabajos especiales senala: 

"Los trabajadores domésticos deberfn disfrutar de reposos suficientes para tomar 

sus alimentos y de descanso durante la noche". Luego entonces. esta Oltlma disp.f!_ 

slcl6n y la senalada en el articulo 181 de la Ley laboral son anticonstituciona

les, puesto que de el las se infiere una autorizact6n legal para que la jornada -

laboral de los servidores domésticos vaya mas allA de las 8 horas sei'ialadas como 

niaxtmas en nuestro precepto constitucional. 

otra circunstancia que se auna a la anterior y que en Ja practica laboral -

no se ha podido superar es el problema del pago de las horas extras como cons! -
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cuencla del abuso en la jornada Jaboral(que en la mayorla de Jos casos se da); 

ya que por una parte. por la naturaleza del trabajo salvo casos excepcionales, 

no se celebra contrato por escrito, no s·e extienden recibos para el servidor d!! 

méstlco y mucho menos se lleva un registro con el h"orarto de entráda o salida; 

por lo que el servidor doméstico no puede comprobar la jornada pactada realmen

te. nJ las horas extras trabajadas. Y por otra parte aunque pueda pensarse en 

este sentido apl !car el contenido del articulo 784 de Ja Ley Federal del Traba

jo que exime al trabajador de la carga de la prueba obligando al patrón a exhi

bir la documentación.Que por ley tiene obligación de conservar, como podemos -

observar a conttnuacl6n ninguna de las catorce fracciones de dicho precepto se

f'iala nada referente a las horas extras: •Articulo 784. La Junta eximir! de la -

carga de Ja prueba al trabajador, cuan_do por otros medios esté en poslb!Jldad -

de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerlra -al patrón 

para que exhiba Jos documentos que. de acuerdo con las leyes, tiene la obllg_! -

_ciOn legal de conservar en la empresa. bajo el apercibimiento de que de no pre

. sentarlos. se presumlran ciertos los hechos alegados por el trabajador.En todo 

caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: 

! .Fecha de Ingreso del trabajador; 11 .AntlgOedad del trabajador; 111 .Fa! tas de 

aslste_ncla del trabajador; !V.Causa de rescisión de la relación de trabajo; v. 
Termlnac!On de la relac!On o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado 

en los témlnos del articulo 37 fracción l y 53 fracción l l l de esta Ley; VI. -

Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de 

su despido; VII. El contrato de trabajo; VIII. Duración de la jornada de traba

jo; IX. Pagos de dlas de descanso y obligatorios; X.Disfrute y pago de las vac! 

clones; XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antlgDedad; XII. Mon

to y pago del salarlo; XI 11. Pago de la participación de los trabajadores en -

las utilidades de las empresas: y XIV. Incorporación y aportación al Fondo N! -

clona! de la Vivienda.• De todo esto se desprende que Ja ley castiga al servl-
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dor doméstico mas que a cualquier otro en este sentido, por 1 as siguientes raz~ 

nes: 

1. El patrón de acuerdo con el articulo 784 sólo esta obligado a probar la jor -

nada de trabajo, pero no el tiempo extraordinario. 

11. El servidor doméstico esta en menor posibilidad que cualquier otro trabaja -

dor, de tener testigos de haber ·laborado tiempo extraordinario. 

111. Existen diversas jurisprudencias en su perjuicio en el sent.ida· de que toca 

a 1 trabajador acred 1 tar: 

a) que laboro de momento a momento durante el tiempo extraordinario reclamado. 

b) que estuvo a disposición del patrón durante el tiempo extraordinario labora -

do. 

IV. En la mayorta de los casos de contrato escrito, aurrque son los menos. los -

patrones adtctonan alguna clc1usula en el sentido de que para laborar ese tiempo 

extraordinario deben contar con la'autorlzaclOn del patrón, y evidentemente el -

servidor doméstico no tiene ninguna posibil ldad de presentar alguna autorizaclOn 

por escrito aGn cuando lo haya laborado. 

A continuación transcribimos algunas jurisprudencias con relación a las ho-. 

ras extras: 

"HORAS EXTRAORDlllARIAS.-Cuando se reclama el pago de horas extraordinarias traba 
jadas, es el reclamante el que esta obligado a probar que las. trabajo, precisañ 
do el número diario de ellas. pues no basta demostrar en fórma vaga y general = 
que se real izO trabajo fuera de la labor ordinaria, sino que deben probarse de -
momento a momento, esto es, a qué hora comenzaba la labor extraordinaria y cu~n
do concluta. a fin de que se pueda computar su monto, pues como ha de pagarse -
por horas y a salario doble, es necesario que el juzgador precise esto en fonna 
que no lesione intereses. y cuando ello no ocurre, ha de absorberse por falta de 
base para precisarlas.• Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 
Judicial de la Federación.Quinta Parte. Cuarta Sala. ·pag.96. 

"HORAS EXTRAORDINARIAS.- Si el obrero reclama el pago de horas extraordinarias -
de trabajo, al mismo toca probar haber laborado en ellas, y si la Junta juzga de 
ficiente la tnfonnacl6n testimonial. no causa agravio alguno, puesto que hace = 
uso del derecho que le otorga el articulo 550 de la Ley Federal del Trabajo.• 
Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federa -
clón. Quinta Parte. cuarta Sala. Pag.96. -
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"HORAS EXTRAS. CARGll DE LA PRUEBll.• SI el patrOn demandado sOJo negO que el tra 
bajador hubiera laborado con el horario que se~ala en su demanda de trabajo,adü 
clendo que se ajusto a la jornada legal, no contrajo obl lgac!On de especlflcar
Y demostrar cual era el horario de esa jornada legal, sino que al trabajador ca 
rrespondiO probar que prestó sus servicios en exceso de esa jornada legal. de = 
conformidad con la jurisprudencia 87 de Ja compllac!On 1917-1965. según la cual 
si el obrero reclama el pago de horas extraordinarias de trabajo. al mismo toca 
probar haber laborado en ellas.• Semanario Judicial de la Federación.Sexta Epo
ca. Volumen CXJ.Qulnta Parte.Septiembre de 1966.Cuarta Sala.P~g.22. 

"HORAS EXTRAS DE TRABAJO.- Cuando se reclama el pago de salarlos por horas ex -
traordinarlas laboradas, debe precisarse en qué d1as se trabajaron .y cuales fue 
ron las horas o minutos que en cada ocaslOn se laboraron. no st·endo suficiente 
con sena lar el número total de horas cuyo pago se d:manda, pues si no se concre
tan esas circunstancias, la reclamación es improcedente por imprecisa.• . 
Informe 1970. Cuarta Sala.Pag. 12 

Como vemos ast el patrón estara en posibi 1 tdad siempre de pactar una jorn2._ 

da superior a las ocho horas, en su beneficio tomando en cuenta que: 

- Lo mas probable es que basandose en lo dlsp"esto por el articulo 333 de la -

Ley Federal del Trabajo, haga pensar al servidor doméstico que no existe sei'ial! 

m lento de una jornada l abara l 1ega1 para é 1. 

- Son muy pocos los casos de servidores domésticos que demandan. 

- Si 1 legara a presentarse una demanda en su contra, lo mas probable es que se 

arreglen en la etapa de Conciliación y el servidor doméstico acepte una cantidad 

11 razonable 11 (para el patrón). 

- Si no llegaran a un acuerdo. bueno, entonces aht esta la ley que impone al se! 

vtdor doméstico, la carga de la prueba, para acreditar que lab0r6 una jornada s!!, 

perlar a las 8 horas. 

Solo para darnos una idea de la inseguridad. falta de conocimiento y qutza 

poca fé en las Juntas de Concil tación: de una entrevista realizada con una pro

yectista de Ja Junta Especial Numero Cinco de la Junta Local de Concl llac!On 

y Arbitraje del Distrito Federal en donde se reciben las demandas de las servi

doras domésticas, en un ai'io aproximadamente se rectbte.ron entre 18 y 20 dema!l -

das de las cuales la mayorta se resolvto en la Conct l iación, y entre 5 y 7 casos 

se resolvieron por laudos. 
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También de la entre_vista mencionada se pudo corroborar que no hay manera de 

que el trabajador pueda lograr que se le paguen los séptimos dlas ni dlas festi

vos trabajados, porque al igual que la horas extras. corresponde al trabajador -

acreditar que los trabajó y que estuvo a d!spos!c!ón del patrón; as! como tampo

co las Juntas pueden ejercer coerción sobre los patrones para el caso de las re! 

ponsabilidades en que incurran por violaciolaclones a las normas laborales, de -

conformidad con lo que establece el Titulo O!ec!sé!s de la Ley Federal del Tr~ 

bajo. 

Esta es la situación jurldlca del servidor doméstico respecto de la Jornada 

de trabajo, y comprobamos que bajo estas circunstancias tal como lo mencionamos 

en el capitulo anterior (apartado 3.6), en nada cambiarla la realidad del servi

dor. dÓméstico st el articulo 333 nunca...se hubiera incluido en nuestra Ley lab.,g_ -

ral; porque estamos seguros que dicho precepto fue puesto para mantener un es

tilo de vida lleno de comodidades en los estratos sociales que gozan de un al

to nivel econOmico, asf como para desarrollar en otros estratos menos favorec.! -

·dos, una tdeologfa con la misma tendencia. Una prueba es la redacción del artfc.!:!. 

lo 323 del Proyecto de la Ley Federal del Trabajo que decla: "La Jornada se d!s

tributra de tal manera que el trabajador pueda disfrutar de resposos suficientes 

para tomar sus al tmentos y de un descanso ininterrumpido de diez horas durante -

la noche, por lo menos.• Sin embargo esta redacción no paso. porque fueron m.!:!. -

chas los iñtereses que desde entonces ejercieron presión pare que no se pusiera 

ltmtte a las costumbres de las familias a disponer del servicio a cualquier hora 

del dta o de la noche, por tanto, se procedió a hacer una nueva redacción para 

quedar en una simple recc:m!fldaci6n que se hace a los patrones. 

Con lo expuesto, no podemos menos que condenar al articulo 333 de nuestra -

ley laboral a su desaparición, porque si el objeto de esta ley es la de reivin

dicar los derechos y la dignidad de los trabajadores, en pro del prlnc!p!o de -
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Igualdad, no hay razón alguna que justifique la existencia de dicho precepto legal 

maxtme si el mismo es contrario a nuestra ley fundamental. 

Ahora bien. al contrario de lo que pudiera pensarse, es falso que el servicio 

doméstico por su propia naturaleza lleva aparejada una jornada superior a las 8 h,g_ 

ras; en la pr:tctica, todas las que somos amas de casa. madres y trabajadoras a un 

mismo tiempo, podemos constatar que B horas de trabajo doméstico dedicados a las -

actividades exclusivas de mantenimiento y respostción de la fuerza de trabajo(apa!. 

tado 2.1) ~en suficientes para cubrir los requerimientos esenciales de una familia 

de 4 a 6 miembros con la consiguiente adecuada y planificada distribución de las -

actividades; por lo que estamos seguros que con una adminfstrac16n adecuada del -

cma de casa amada a una buena organizaci6n de la servidora doméstica,se lograrfan 

deseopellar la .,yor parte de las actividades de Mntenl•lento y reposlcl6n de la -

fuerza de trabajo de todos los •IBlbros de Ja unidad doméstica; por tanto, no es -

necesario para el fin ya descrito que la servidoril doméstica pennanezca mas de ese 

tiempo en la actividad. sobre todo porque las actividades propias y exclusivas del 

·cuidado ffsico. mental y emocional de los hijos los desarrolla personalmente el -

ama de casa-madre. Lo que sucede es que mas que la necesidad propia del servicio, 

existe el interés de ejercer un control y una explotación del mismo, como un stmb!!, 

lo de jlredomlnlo; ldeologla propia de un sistema capital ista-colonlal-patrlarcal. 

que mediatiza la conciencia femenina para que Identifique la utillzacl6n del serv.!_ 

cto doméstico. como un símbolo de "distinción" 92; ldeologta que se acepta por e.! -

tas mujeres por la comodidad que les acarrea y porque el contar con "servicio" o -

tener 11muchacha 11
, es una "recompensaº que se les dice: "ya tenia bien ganada 11

• 

Por siglos a las mujeres se nos ha ensenado a renunciar, pero sera hasta que 

áprendamos a renunciar a esta ideología manipuladora y entendamos (ya sea porque 

hasta ahora se nos haya Impuesto el papel de fonnadoras de nuevas y mejores gene-

1~aclones, o sea porque elijamos seguirlo desempei'lando) ,que este papel no lo desarro-
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liaremos mejor porque entablemos una lucha estéril antro las servidoras domésticas, 

ese papel lo desempenaremos mAs adecuadamente en la medida en que seamos capaces 

de romper toda subordinaciOn y manipulación de que somos objeto y nos unamos unas 

y otras para reivindicar esta labor a la que por siglos nos hemos dedicado amas -

de casa y servidoras domésticas al servicio del capital, reivindicando al mismo -

tiempo el lugar de esas nuestras compai'leras las servidoras domésticas. 
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4,2. Condiciones salariales. 

Partiendo de las disposiciones contenidas en las fracciones VI y X del apa!. 

tado A. del articulo 123 Constitucional que textualmente dicen: 

11 VI. Los salarios mtnimas que deberan disfrutar los trabajadores serAn gen~ 

rales o profesionales. Los primeros regir!n en una o varias zonas econOmicas; -

los segundos se apl tcara.n en ramas determinadas de la Industria o del comercio o 

en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mtntmos generales deberan ser suficientes para satisfacer las 

necesidades nonnales de un jefe de familia, en el orden material. social y cul -

tural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mtni

mos profesionales se fijaran considerando, ademAs, las condiciones de las disti!!_ 

tas actividades industriales y comerciales ••• • 

ºX. El salarlo debera. pagarse precisamente en moneda del curso legal. no -

siendo pennltldo hacerlo efectivo con mercanctas, ni con vales, fichas o cual -

quier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda." 

Aunadas a estas disposiciones, la Ley Federal del Trabajo en vigor, seiiala 

otras en sus artfculos 334, 335 y 336 que rezan: 

"Articulo 334. Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico 

comprende, ademas del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para las

efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al soi 

del salario que se pague en efectivo". 

"ArttcuJo 335. La Comisión Nacional de tos Salarlos Minimos fijara los sal_! 

rios mfnimos profesionales que debera.n pagarse a estos trabajadores•. 

'"Arttculo 336. Para la fijación de los salarlos mfnlmos a que se refieri? -

el articulo anterior, se tomartm en consideración las condiciones de las local i

dades en que vayan a aplicarse". 
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Todas estas consideraciones pasaremos a analizarlas por partes: 

Nuestra Constitución senaJa(fracción VI.Apartado A del articulo 123), que 

los salarlos mtnimos de los trabajadores pueden ser generales o profesionales; y 

que los generales r·giran por zonas detenninadas mientras que los profesionales, 

se aplicaran a determinadas ramas,profestones, oficios o trabajos especiales,se

nalando que los salarios m1nlmos generales deberan ser suficientes para satisfa

cer las necesidades normales de un jefe de fami 1 ta en el orden material ,social y 

cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos; en tanto que los 

profesionales se fijaran considerando ademas, las condiciones de las distintas -

actividades. De aqut se desprende q..iede la acepción "ademas" debemos inferir que 

las salarios profesionales necesariamente tendr6n que ser superiores a los gene

rales .. 

Ahora bien, nuestra ley fundamental también senaJa (fracción X.Apartado A 

del articulo 123) que el salario debera pagarse en efectivo, no siendo permiti

do hacerlo de otra fonia, y en ninguna parte de nuestra Constitución se senala 

que pueda haber excepciones; sin embargo el articulo 334 de Ja ley laboral perml 

te el pago del salario del servidor doméstico en especie y ademas estima que los 

alimentos y Ja habitación disfrutados por el servidor doméstico equivalen al soi 

del salarlo que se pague en efectivo. Este precepto contiene una doble vlol~ -

ci6n .. La primera consiste en permitir que el servidor doméstico reciba solamente 

la mitad de su salarlo en efectivo; bajo el pretexto de que el local donde duer

me y lo que consume equivalen a la otra mitad. La segunda violaclOn consiste en 

que sin ninguna base se asllne que dichos conceptos equivalen al 50f. del salario, 

puesto que si como ya sabemos Ja fracción VI del apartado A del articulo 123 de 

nuestra ConstltuctOn establece que el salarlo mtnimo sea general o profesional, 

debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un Jefe de fa

mll la en el orden material, social y cultural, y para proveer la educaciOn de los 
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hijos¡ luego entonces se debió considerar que si el mtnfmo cubre estos canee.E. 

tos para todos los miembros que componen una fami 1 ta. no es lógico pensar que -

el alimento y habltac!On de uno solo de ellos como lo es el servidor doméstico, 

tenga un costo del 50% del total del salario mtnimo".. Con esto nuevamente confi.!. 

mamas que este tipo de disposiciones fueron puestas para favorecer al patrón y 

no al trabajador. 

Pasando a los artlculos 335 y 336 de la ley laboral que establecen que de

ben fijarse. salarlos minimos profesionales para los servidores domésticos y que 

para su ffjaciOn se tomarAn en consideractOn las condiciones de las local ldades 

en que vayan a apl tcarse; observamos nuevamente que estas disposiciones se han 

omitido en perjuicio del servidor -stlco; ya que desde que tales preceptos -

se crearon. la ComistOn Nacional de lo.s Salarios Mtnimos no se ha molestado s! 

quiera en elaborar una propuesta de salario mtnimo profesional para tOs servid~ 

res domésticos; y en la practica ante las Juntas de Concll!acl6n y Arbltrajc,se 

t... C<m> bitse el salarlo •In!., general. 

Con las anteriores consideraciones denunclam>s esta injusticia y tan solo 

para enfatizar cual es la situaciOn de estos trabajadores nos permitimos recor

dar que desde su ·origen la fijación de los salarios mtnimos,tanto generales co

mo profesionales no ha resuelto el problema de fondo de los trabajadores.porque 

en principio las Comisiones han tenido que hacer ajustes emergentes para tratar 

de apegarse a la realidad econOmtca, sin que ello haya sido posible put:!s en un 

principio los ajustes eran bl-anuales, posterionnente se redujeron a periodos .. 

de 12 meses y después de 6 meses; hasta que por situaciones como dijimos emer -

gentes hubo ai'ios como el de 1987 en que los salarios se modificaron hasta 4 ve

ces~ Con la tabla de modificaciones al salario en la mano se observa que desde-

1988 a la fecha se ha castigado al trabajador porque los aumentos al salarlo m! 

nlmo han sido mlnlmos y desde el 16 de noviembre de 1990 a la fecha no se han -
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modificado en modo alguno, bajo el argumento del Pacto de Solidaridad Económica 

que se estructuró a partir de diciembre de 1987 y que de haber funcionado efec

tivamente, nuestro pals hubiera obtenido los resultados positivos en 1989, sin 

embargo no fue ast y ~sto se debe a que los precios muy a pesar del Pacto de 5.2_ 

lidartdad aumentan en proporción geomét:rica, por lo que los salarios mlnlmos -

siguen perdiendo poder adquisitivo en un porcentaje alarmante, disminuyendo con 

ello el nivel de vida de los trabajadores, de lo que resulta que ún salarlo mt

ntmo sea éste, general o profesional, no satisface las necesidades mlnimas de 

los trabajadores. 

Adem~s de lo anterior, la mayorta de las trabajadoras dom~sticas que trab_! 

jan de planta, cubren alrededor de 16 horas diarias como jornada laboral y si 

al salario mlnimo (aplicable a ellas a falta del profesional) de$ 11,900.oo -

se le resta el 50'.t por techo y alimento, entonces la Ley Federal del Trabajo -

con el articulo 334 esta legalizando en contra de la Constitución un salarlo -

diario en efectivo de$ 5,950.oo,cantidad que se supone debe ser suficiente pa

ra satisfacer las necesidades normales de la familia del servidor doméstico co

mo jefe de familia, porque no debemos olvidar que muchas de las servidoras do -

mésttcas, son jefas de familia. Por ello no debe extraiiarnos la fuerte te!lden -

cia por parte de las servidoras domésticas a preferir emplear~e p_ara varios pa

trones de entrada por sal ida, ya que sólo de esa fonna pueden incrementar sus -

tancialmente su salario renunciando al techo, comida y ahorro de pasajes que 

ahora quedan en segundo término.por no resultar estas prestaciones tan atracti

vas con relación a las otras necesidades. 

Es asf como las disposiciones de la ley laboral antes enumeradas representan, 

en algunos casos una restricción de derechos y en otros casos una total supre -

sión de los mismos en perjuicio del servidor doméstico: siendo falso -

que el capitulo especial sea tan solo una adaptación de las normas generales c~ 
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mo se pretende hacer creer, porque no es la ley la que debe adaptarse a las inju! 

tlclas, sino que la ley debe acabar con todas las condiciones Injustas bajo las -

que laboran los servidores domésticos y que hacen del servicio doméstico todavla 

una servldmi>re. Aunado a esto, existen zonas del pats qU?por sus situación ge.2 

gra.flca estratégica representan zonas .de asentamientos turtsticos como son Cuern! 

vaca, las zonas costeras de Sinaloa, Nayarlt, Col tma, Guerrero, Oaxaca,Chtapas, -

Quintana Roo, Yucata.n, Campeche, Tabasco, etc; donde las servidore·s domésticos pre_! 

tan sus servicios para personas con un alto nivel econ6mico que tienen sus casa.s 

de descanso {veredaderas residencias), en esos lugares; pero sin embargo por per

tenecer a municipios de estados que se encuentran catalogados en el area geagra.fl 

ca C, perciben como salario mtntmo general la cantidad de $ 9,920.oo diarios lo -

que representa _para el los un ingreso en efectivo legal de $ 4,860.oo diarios. 

No debemos permitir que la crisis econOmtca pese sobre las espaldas de los -

trabajadores en general y es necesario que este tipo de trabajadores que son los 

mas danados por las disposiciones legales que les privan de prestaciones de las 

que sl gozan otro tipo de trabajadores, gocen de un salario mtnimo profesional C.2_ 

mo lo disponen los ·articulas 335 y 336 de la Ley Federal del Trabajo;porque con 

ello se evitarla que las familias que gozan de una posici6n econ6mica b.astante f! 

vorable y que son los que requieren en mayor medida del servtc.Jo doméstico de 

planta, y que además pueden pagar un salario mayor, evadan estas disposiciones en 

perjuicio de los servidores do~sticos, disposiciones que deben ser impuestas por 

nuestra ley laboral. 

Por último no queremos dejar de mencionar algunas observaciones que guardan 

una relación directa con el salario y derivadas de algunas entrevistas realizadas 

en forma personal ,ast como con base en las experiencias de organizaciones que han 

venido apoyando el trabajo de un grupo de servidoras domésticas: 
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A partir de 1977 en nuestro pals se lnlclO un proceso de organlzaclOn de -

las servidoras domésticas, en prlnclplo bajo el auspicio directo de organismos 

autOnomos no gubernamentales 
9~en las ciudades de Cuernavaca, Distrito Federal 

y Guadalajara, proceso que •ha tenido dos vertientes las cuales s·e cruzan, l!!, -

teractQan y generan relaciones de solidaridad mutua, de aprendizaje también mu_

tuo y de avances y retrocesos compartidos: estas dos vertientes son: desde las 

propias trabajadoras y desde otras mujeres (y ocasionalmente también hombres) -

que a partir de motivaciones diversas, de opciones y militancias. han fonnado -

parte de e~te procesp,.94 , y aC.n cuando dicho proceso no ha culminado en cambios 

detennlnantes en la situación general de los servidores domésticos, st ha habi

do logros en favor de éstos, principalmente en el aspecto salarial. En la actu!_ 

l idad estos grupos ya esta.n operando ~n fonna autónoma de los organismos que en 

un principio lnterventan directamente en su organlzaclOn 1 ahora lo hat"e~ de ma

nera espora.dtca y solo como orientadoras. Ast 1 como dijimos. de acuerdo con e!!. 

trevlstas y datos proporcionados tanto por CATDA como por el Colectivo Atabal 1 

se observa que los grupos de trabajadoras domésticas que se han organizado, han 

obtenido un incremento considerable de su salarlo. En el Distrito Federal(al m~ 

nos en los grupo~ que se han organizado) prevalece el trabajo de planta. y aun

que l~ jornada laboral no ha dlsmlnutdo para todas que en su mayorfa trabajaban 

16 horas diarias como promedio. el salario que perciben en efectivo es de hasta 

$ 600.000.oo mensuales, y las que Enos perciben obtienen en efectivo mensual -

mente$ 300,000.oo, y sl tomamos en cuenta que los alimentos y la habitaciOn -

que les proporcionan, por ley equivale a un sot del salario en efectivo, enton

ces estamos hablando de un m!xlmo de $1 '200,DDD.oo y un mlnlmo de $ 600,DDD.oo 

mensuales; y aQn cuando hablc1ramos de un promedio, estartamos ante un salarlo 

mensual integrado de $900,DDD.oo. 

Lo anterior como expl leamos, no es para la generalidad de las trabajadoras 
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doméstica~~· sino tan solo para un grupo muy reducido de el las: pero esto de t,2 -

das formas evidencia que el hecho de estar organizadas, de intercambiar experle!!. 

etas y de brindarse apoyo, definitivamente ha contribuido a elevar su calidad de 

vida. Por otra parte, estas mismas trabajadoras manifiestan su preocupación PO!, 

que la generalidad de las servidoras domésticas de planta en el Distrito Federal 

y con jornadas de 16 horas y a veces mas, perciben salarlo de $200~000.oo mensu_! 

les. a pesar de que la mayorta trabajan para familias con un ntVel socio-económ! 

ca alto. En cambio para el caso de las que trabajan de entrada por salida. la 

mayorta de ellas lo hacen con familias de la clase media, porque éstas, no pu! -

den pagar en efectivo ni un salario mtnlmo, cuando apenas el ingreso para estas 

familias es de un salario mfntmo o un poco mas. 

En la ciudad de Cuernavaca por el contrario, predomina (también en las del 

grupo organizado) el servicio domést.ico de entrada por sal ida, y tenemos razones -

para creer que es también el que predomina para la generalidad de las servidoras 

domésticas, debido a que el grueso de la poblaciOn es a lo sumo de la clase m! -

dia y la clase alta sólo contrata el servicio doméstico en época de vacaciones -

y/o los fines de semana (por tratarse de casas de descanso). 

Por otro lado, como también ya mencionamos, el salario mtntmo para esta zo

na es de $ 9,920.oo diarios. el cual es pagado en fonna prcrporCtonal para el ser_ 

victo doméstico de entrada por salida, o bien reducido a la mitad para el servi

cio doméstico de planta. Sin embargo en los grupos de servidoras domésticas ya -

organizadas podemos hablar ya para las de entrada por salida, de salario diario 

de$ 25,000.oo,esto es, $ 625.000 .. oo mensuales (suponiendo que descansen un dfa 

a la semana); y para los pocos casos de trabajadoras de planta en el grupo, pod,! 

mos hablar ya de un salarlo de S 500,000.oo O S 600,000.oo Ensuales en efecti

vo.esto representa ya un salarlo legal Integrado de $1 '000,000.oo y $1 '200,000.oo 

mensuales, e incluso para los de planta que se contratan por pareja(matrimanlos) 
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éstos perciben $800.000.oo EnsuaJes en efectivo lo que equivale a un salarlo l!_ 

gal integrado de $1 '900,000.oo. 

Por lo que respecta a las servidoras domésticas que prestan sus servicios 

desarrollando actividades espectftcas como lavar o Planchar. hacer limpieza de -

cocinas, etc. y que trabajan por tiempo determinado (en promedio 3 o 4 horas), y 

por dlas prefijados; las que planchan perciben$ 7,000.oo por esa jornada; las· 

que lavan $ 10,000.oo también por jornada;y entre $15,000.oo y $ 20,000.oo las -

que desarro.l lan trabajos mas pesados como l lmpleza de cocina o 1 impieza en gene

ral. Lo anterior arroja un resultado de $ 350,000.oo mensuales para las que pla!!_ 

chan, $ 500,000.oo mensuales para las que lavan y $ 375,000.oo 6 $ 500,000.oo P.! 

ra las que desarrollan trabajo mas pesado; aclarando que las que lavan o pla!!_ -

chan obtienen estos resultados porque ponnalmente la actividad que desarrollan -

por el tiempo que les lleva. nonnalmente la pueden doblar, en tanto que las que 

desarrollan trabajos mas pesados.sea porque les lleva un poco de mas tiempo el -

desarrollarlo o sea porque dicha actividad les acarrea mas fatiga, nonnalmente -

·no doblan la jornada; ademas de que para todas se esta considerando que desea.!!. -

san un dta a la semana. 

51 el marco de referencia de estas observaciones bien puede no representar 

una geñeralidad, idudablemente l~s mismas son significativas e indican que st -

existe la posibilidad real econO.lca de pagar un salarlo •lnlm profesional dig

no para los servidores domésticos por parte de las clases que se sirven de él de 

tiempo completo, ast como la de pagar un salario mas elevado como consecuencia -

de una extensiOn de la jornada laboral que vaya mas allá de las 8 horas constit.!:!_ 

clonales. Esta posibilidad no es utópica y el hecho de que existan servidoras d.!?_ 

méstlcas que ya gozan de estos salarlos, respalda dicha poslbll ldad. 

finalmente manifestamos que estamos concientes de que existen familias que 
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sólo cuentan con un sal.ario mtntmo, sin embargo casi este tipo de famil fas cue.!!_ 

tan con el apoyo de una ama de casa que sblo se dedica a las tareas del hogar -

y que es la que realiza todas las actividades Inherentes al mantenimiento y re~ 

tftuc!On de Ja fuerza de trabajo; también estamos éonsclentes de' que las amas -

de casa que se ven obligadas a trabajar requieren también del servicio domésti

co que las supla en buena medida en dichas actividades; pero es aqut donde el -

ama de casa y demas integrantes de la familia tendran que buscar la soluctOn -

mas adecua~a a su situación: o contratan una servidora doméstica por horas y -

dlas determinados y .solamente para aquel las tareas tndlspensables(pagandole Jo 

proporcional a un salarlo digno por sus horas laboradas),o bien. todos los mie.!!!. 

bros de Ja familia asumen toda la carga del hogar equitativamente. Esta Oltl

ma sttUaciOn sinceramente creemos que;serla la mAs adecuada, porque solo de es

ta manera podremos reeducarnos y acabar con esa tdeologfa que cal lfÍCa las la

bores domésticas como un trabajo degradante e innecesario; pero finalmente no -

tendremos mAs que aceptar que el mismo si es necesario para la sociedad y el -

sistema en que vivimos. y al fin, podremos darle el valor que realmente tiene; y 

a los sujetos que lo realizan, sean amas de casa o servidoras domésticas, el l.!!, 

gar que merecen . en la vida de esta sociedad. 
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4.3. lnstrucción del servidor doméstico. 

Dentro de las obligaciones especiales que asigna el articulo 337 de la Ley 

Federal del Trabajo vigente, al patrón, está la de•cooperar para la Instrucción 

general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las 

autoridades correspondientes• : Desde luego tas autoridades correspondientes no 

han dictado ninguna norma, por lo Que vuelve a quedar a criterio d~l patrón cuát 

ha de ser la medida de su cooperación y en qué sentido se orientara la lnstru.s -

c16n de la empleada. Para una ama de casa sera muy importante mandar a ra trabe_ 

jadora a la clase de catecismo y podra considerar que can asegurar una buena fo!. 

maciOn cristiana está cumpliendo, de sobra. con su obl tgaciOn de ayudar a QUe se 

eduque la empleada doméstica. Otra mas le pennltlra ver la Tele-Secundarla por 

televisión aunque no entienda nada. Lo cierto es que la mayorla de las mujeres -

que contratan trabajadoras domésticas, no saben que la ley les obliga a colab~ -

rar con la educación baslca de la empleada y, si lo supieran no tendrlan idea de 

cómo cumplir con este deber. Muchas de ellas han recibido tan sólo una educación 

rudimentaria y si no sienten la necesidad de ampl tarta, mucho menos van a consi

derar que una mujer que se encuentra por"debajo de ellas en la escala soclal~1 r!_ 

quiera de instrucción. 

Un nfimero reducido de tr•bajadoras domésticas, que a pe~r de todas la tra

bas ha adquirido conciencia de la Importancia de educación, planteó como requlsl 

to para contratarse que se lesd!nfacllldades para asistir a la escuela. SI la -

presunta patrona se niega, simplemente no se contra.~an. Poco a poco las emple! -

das tienen que buscar una fonna de superarse, pero desgraciadamente la lucha in

dividual es lenta y penosa. Solamente las mujeres mas decididas o aquel las que -

cuentan con gran apoyo fami 1 lar, logran superar las barreras que se enfrentan dta 

a d!a en cuanto horario, desgaste f!slco,exigenclas del estudio y del trabajo, -

etc. Lasm6s no resisten la presión y, al tener que elegir una sola actividad.es-
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cogen la que les dfrece los medios de subsistencia. As!. la buena voluntad del 

legislador se queda en buena voluntad. En realidad no se pretendla que fuera -

de otro moc!J.EI establecer esta disposición sólo sirve para tranqui i izar la CO_!! 

ciencia de los gobernantes al transferir a las amas de casa la obligación de -

educar que tiene el Estado; cabe aclarar que cuando esta ley se elaboro antes 

de que el Estado pudiera brindar su apoyo a los particulares en el cumpl !mien

to de esta obligación. Es obvio que dentro del sistema imperante resulta impo

sible· el respeto a esta Ley. pero quienes la elaboraron creyeron, o quisieron 

hacer creer, que con el lo se solucionaba el problema; a nadie importa que des

de su elaboración esa ley sea letra muerta. 

Muchos son los factores que se conjugan y que impiden· en un momento dado 

la preaparaclOn de la servidora doméstica. En este aspecto tenemos que apuntar 

a los conceptos que anal izamos en el apartado de Educación (3.2.) cuando nos -

nos refertamos al concepto mismo denominado por nosotros como nivel de prepar.! 

ci6n, ast declamas que éste es el proceso par el cual se transmiten una serie 

de conocimientos generales que permiten al individuo el desarrollo de sus f,! -

cultades flsicas e Intelectuales, con el objeto de adquirir una hablliad o de~ 

treza en determinada actividad, o adquirir una ideologla propia haciéndolo con_! 

ciente de su posición como indivlduos,consclentes de su especificidad históri

ca, social e individual. 

Es precisamente la ausencia de este nivel de preparación, una de las CO!!. 

die iones sociales que 1 imitan a las servidoras domésticas para mejorar su ubi~! 

clón laboral,porque como ya hablamos menctonado,preclsamente cuando ingresan -

al mercado de trabajo lo hacen como domésticas porque no saben hacer otra cosa, 

las actividades que desarrollarán serAn en menor o mayor grado las mismas que 

ya ventan desarrollando en su familia. Esto es, ingresa al servicio domésti

co porque no tiene ningCrn nivel de preparación, y permanece en el mismo porque 
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continGa sin instrucción por las caractertstlcas de las labores que desempeña,ya 

que las mas de las veces prefieren trabajar mas horas para obtener mayores ingr.!:_ 

sos, ast se encuentran dentro de un circulo vicioso: falta de preparacl6n-traba-

jo doméstico-falta de preparaclOn. ExcepciOn hecha de algunos casos en que los p~ 

trenes s[ les dan oportunidades de estudiar y no aceptan, sea por la circunstancia 

de necesidad de mayores ingresos, o sea porque no les gusta el estudio. 

Los factores que le impiden a las servidoras domésticas adquirir una instruE._ 

ctOn ya los hablamos mencionado en el capitulo 3,sin embargo, en resumen son: 

- la ausencia de recursos econO.icos que afectan de manera general a la juventud 

y nli'lez rural, que las hace abandonar la escuela a temprana edad para trabajar. 

- la dtscriminaci6n a que está sujeta la mujer en el medio rural, otorgando pref.!:_ 

rene la para el estudio a los varones. 

- el hecho de que la ,.,jer Ingrese a t....,rana edad al servicio dOlléstico. 

- el hecho de no hablar bien el espaftol ,para las que tienen origen autOctono. 

Estos factores son los que se presentan antes de que ingrese al servicio do

méstico, pero cuando ya ha ingresado a él .se dan otros a saber: 

- el no contar con tiempo por laborar una extremada jornada,que conlleva la fatiga. 

- la negativa expresa de los patrones para que estudie .. 

- el hecho de no contar con recursos econfmlcos adicionales, que le pennitan com-

prar los útiles indispensables.uniforme en caso de escuelas oficiales y cuotas

para el caso de que quieran estudiar una carrera técnica. 

- por probl"""'s ldeol(lglcos que le imponen cargas de inseguridad, falta de capaci

dad, mtnusval ta o predeterminación. 

A efecto de mejorar su situación laboral. es muy importante que a las servi

doras domésticas se les proporcionen los medios adecuados para que pueda adquirir 

un nivel de preparación mlnimo o elemental; estos medios pueden ser: 

;:::~~~t.:: 
~Y:;~-.\ 
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TiellpO: Pueden asistir a alguna escuela primaria nocturna o bien a cursos de al

fabettzaciOn que se da.n en dfas detenninados o por las tardes. 

Estl.,los: Estos pueden ser muy variados. pero el mas importante es el que. se le 

demuestre que se tlene interés en que se supere y aprenda; y que se conffa en su 

capacidad. 

Oportunidad: La oportunidad no. siempre significa darle solo tiempo, slgnlflca -

permitirle probar varias opciones para que pueda elegir la que·mas le guste o la 

que ma.s le convenga. 

Si bien los efectos de la educación formal son dudosos como medida uniforme 

de progreso, los estudios emplricos hechos en México demuestran que ciertos niv~ 

les educativos precisos, producen una Inmediata mejora de las opciones laborales 

de los educandos. Uno de estos se refiere a los niveles mtnimos de escolaridad 

(tres primeros anos de primaria) que esta.n a su alcance. 

Aun cuando Ja mayorfa de las servidoras domésticas entrevistadas, de hecho 

manifestaron haber cubierto este nivel. serla necesario investigar si realmente 

lograron con ello una preparación equivalente a la que dan tres anos de primaria 

en una escuela urbana. o si por el contrario, dado su origen rural (y en algunos 

casos autóctono), encontraron una barrera cultural que requerfa una a_tenciOn ad! 

clona! y especializada. 

Otro procedimiento educativo real lzable y prktlco,serla el de la capacita

ción. Esto significa enseriar a las servidoras domésticas por métodos pr~cticos 

y técnicos, oficios determinados por las Inquietudes y capacidades intelectuales 

de las trabajadoras y por las poslbil ldades reales abiertas al mercado de traba-

Jo. 
Si estamos de acuerdo que a ningOn ser humano le interesarla esponta.neamen-

te desarrrollar un trabajo no reconocido, monótono. mal pagado y adicionalmente -

nada creat 1 ve¡ podemos entonces presumir que estas actividades que desempenan 
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las servidoras domésticas no representan para éstas ninguna razón que las motive 

a optimizar estas labores. Pero si por el contrario tuvieran la oportunidad o 

contaran con el apoyo para capacitarse y adicionalmente se lograra romper con el 

desprecio que se tiene por la actividad.las condiciones de explotación del ser

vicio doméstico desaparecertan y al mismo tiempo Jas trabajadoras domésticas ac

tuartan con eficacia y eficiencia. 

Por otra parte, extste una alternativa de apoyo adicionalmente al nivel de 

preparación y capacitación, y que esta constituido por un entrenamiento94que per. 

mita proveer a estaS' trabajadoras de ciertos 111eCanlsn::>s y de un repertorio de -

conducta que les pennlta ejercer habll ldades sociales que las si tüen en la pos lb! 

lldad de abandonar su poslclOn de .. rglnadas, y lo que es mas lmportante,que af"!:_ 

ten en la •lsaa dlrecclOn la situación-de otros grupos de servidoras d~stlcas. 

Este entrenamiento para que tenga validez, debe poseer las caracterlsticas 

sigui entes: 

1) Que provea a los indtvlduos de annas de conducta a fin de que con ellas 

pueda sal ir triunfante del enfrentamiento pennanente a que se ven some

tidos en un medio adverso. 

2) Que penntia Ja acción por cuenta propia. es decir. que at hacer uso de 

la tecnologla propiciada, los destinatarios de ella puedan Integrarla 

a su propio sistema de valores, a su vivencia y experiencia, a sus ere-

encii?s, en suma, a su vida misma. 

3) Deber! permitir el anal lsis del sistema tanto como el de la vlctima;se 

debe realizar un analtsis cuidadoso de las circunstancias que rodean al 

comportamiento problema. 

4) Oebera favorecer al indtvlduo con técnicas de contracontrol, es decir, 

un hombre o un grupo tiene siempre la posibilidad de neutralizar o de

bilitar el control aversivo ejercido por otro hombre, grupo o instltu-
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ci6n. 

5) Deber~ evitar que sean los grupos élite los que impartan las directrices 

de la intervención as! como de la planlflcacl6n de los objetivos de la -

mismaª De esta manera, se tmpedlrli el que terceras personas saquen prov!! 

cho del proceso de control conductual en favor de sus propios intereses, 

por un lado; y por otro, se lnvolucrar(a al interesado en el proceso mi!_ 

mo de cambio, convirtiéndolo en óltima instancia, en el a'gente evaluador 

del mismo; en otras palabras, deberla desarrollarse un sistema de Inter

vención Impregnado de conciencia de clase. 

En esta linea de ideas, el entrenamiento poseerfa dos modalMades importa!!. 

tes: la eficacia y la eficiencia, como garantfa de su efectividad. 

As! la eflcacia fmpl fea no solo la modificacl6n de los efectos sociales d!!,. 

ftnldos como problema, sino Ja transformación de sus variables determinantes,lo 

que nos ubica dentro del marco de la prevenci6n-correccl0n al ser los mismos -

usuarios capaces de anticipar, prevenir y corregir las condiciones relacJonadas 

con el evento. 

Por otra parte 1 a eficiencia se relaciona can el binomio costo-beneficio 

en término del número y tipo de beneficiarios; al desplazar la impartici6n de 

las servicios a los propias usuarios se reducen los castos~prafestonales a la 

vez que aumenta su cobertura. 

De esta manera, las servidoras domésticas al ser capaces de obtener mej.Q_ -

res condiciones de trabaja y estando mc1s seguras de st mismas, se encontraran 

motivadas para optimizar sus labores, y el pats tendrc1 a un sector de la pobla

ción constituido bc1sicamente por mujeres rurales desprendiéndose del estigma s.2_ 

cial humillante que lo habla caracterizado, para adoptar el de trabajador llbre 

y en ejercicio de sus derechos humanos y laborales. 
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las servidoras domésticas no representan para éstas ninguna razón que las motive 

a optimizar estas labores. Pero si por el contrario tuvieran la oportunidad o 

contaran con el apoyo para capacitarse y adicionalmente se lograra romper con el 

desprecio que se tiene por la actividad.las condt~iones de explotación del ser

vicio doméstico desaparecerían y al mismo tiempo las trabajadoras domésticas ac

tuarían con eficacia y eficiencia. 

Por otra parte, existe una alternativa de apoyo adicionalmente al nivel de 

preparación y capacitación, y que esta. constituido por un entrenamiento94que pe!, 

mita proveer a esta~ trabajadoras de ciertos mecanisrros y de un repertorio de -

conducta que les peM11lta ejercer habll idades sociales que las sitOen en la pos lb! 

lidad de abandonar su posfcl6n de marginadas, y lo que es mas lmportante,que af~ 

ten en la •lsaa dirección la sltuaci6n·de otros grupos de servidoras d~stlcas. 

Este entrenamiento para que tenga validez, debe poseer las caracterfsticas 

siguientes: 

1) Que provea a los Individuos de armas de conducta a fin de que con ellas 

pueda sal 1 r triunfante del enfrentamiento permanente a que se ven some

tidos en un medio adverso. 

2) Que penntta la acción por cuenta propia, es decir, que al hacer uso de 

la tecnologfa propiciada, los destinatarios de el la puedan integrarla 

a su propio sistema de valores, a su vivencia y experiencia, a sus ere-

enci~s. en suma, a su vida misma. 

3) Oebera permitir el anal lsls del sistema tanto como el de la vlctima;se 

debe realizar un analisis cuidadoso de las circunstancias que rodean al 

comportamiento problema. 

4) Oebera favorecer al individuo con técnicas de contracontrol, es decir, 

un hombre o un grupo tiene siempre la posibilidad de neutralizar o de

bi l ltar el control averslvo ejercido por otro hombre, grupo o institu-

181. 



ci6n. 

5) Debera evitar que sean los grupos élite los que impartan las directrices 

de la intervencl6n as! como de la planlficaci6n de los objetivos de la -

misma. De esta manera, se Jmpedirc1 el que terceras personas saquen prov_! 

cho del proceso de control conductual en favor de sus propios Intereses, 

por un lado; y por otro, se involucrarla .JI interesado en el proceso mi~ 

mo de cambio, convirtiéndolo en Oltima instancia, en el a"gente evaluador 

del mismo¡ en otras palabras, deberla desarrol Iarse un sistema de inter

vención impregnado de conciencia de clase. 

En esta linea de ideas, el entrenamiento poseerla dos modalidades importan. 

tes: la eficacia y la eficiencia, como garanUa de su efectividad. 

As! la éfkacla implica no solo la modificaclOn de los efectos sociales d!). 

fintdos como problema, sino Ja transformación de sus variables determinantes,lo 

que nos ubica dentro del marco de la prevenci6n-correcci6n al ser los mismos -

usuarios capaces de anticipar, prevenir y corregir las condiciones relacionadas 

con el evento. 

Por otra parte la eficiencia se relaciona con el binomio costo-beneficio 

en término del número y tipo de beneficiarios; al desplazar la imparticlOn de 

los servicios a los propios usuarios se reducen los costos-prafesionales a la 

vez que aumenta su cobertura. 

De esta manera, las servidoras domésticas al ser capaces de obtener mej_2. -

res condiciones de trabajo y estando mas seguras de sf mismas, se encontraran 

motivadas para optimizar sus labores, y el pals tendra a un sector de la pobla

ciOn constitufdo basicamente por mujeres rurales desprendiéndose del estigma s~ 

cial humillante que lo habla caracterizado, para adoptar el de trabajador 1 ibre 

y en ejercicio de sus derechos humanos y laborales. 
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Los aspectos baslc.os del entrenamiento son: habilidad de decir no; .habilidad 

para pedir favores o hacer preguntas; habilidad para expresar sentimientos positi

vos o negativos; y habilidad para iniciar, mantener y concluir una conversación. 

En la medida en que se progrese pueden irse agregando otras mas c6mo son, por ref~ 

rirnos a algunas, habilidad para rehusar peticiones irrazonables, para requerir un 

cargo, para expresar opiniones contrarias a las demás personas y para resistir pr~ 

sienes. 

Pero vplviendo al aspecto de la tnstrucc16n que fue la que originó los otros 

dos.solo hacemos notar que en Ja práctica, de acuerdo a infonnación facilitada por 

las propias autoridades de la Junta Especial Cinco de la Local de Concll laciOn y 

Arbitraje del Distrito Federal, la prestac!On contemplada en el articulo 337 en -

su fracción II de la ley laboral no se-maneja a nivel de demanda por las servid.!!_ -

ras domésticas y a la pregunta de cómo actuarta la Junta en caso de que dicha 

prestaciOn fuera demandada, la respuesta fue: Que no se le da el valor de una pre! 

taciOn, y solo serta cuestión de pedirle al patrón que le proporcionara tiempo pa

·ra que la servidora doméstica pudiera asistir a una escuela nocturna cerca del lu

gar de trabajo, porque como la educación es gratuita, dicha prestación no es suce.E, 

tibie de cuantificarse en dinero. 

eón lo anterior se evidencia que las propias autoridades no se han preocupado 

en analizar el alcance de dicha prestación.para buscar una posible soluctOn favor!_ 

ble a la servidora doméstica; reconociendo al mismo tiempo que sale de su control 

exigir al patrón y controlar que cumpla con dicha dlspostctOn. Tampoco han tomado 

en cuenta que la real tdad es otra, porque aunque en nuestro pafs esta instituida -

la educación gratuita. la verdad es que a cualquier nivel y en cualquier grado de -

la educación primaria se adiciona una lista bastante grande de útiles y material de 

trabajo. 
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4.4. Consecuencias de la enfennedad profesional y no profesional del servidor _ 

doméstico. 

La obligatoriedad asistencial del servidor doméstico est~ normada por el 

articulo 338 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que textualmente dice: 

11Artfculo 338. Ademas de las obligaciones a que se refiere el articulo anterior, 

en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón debera:. 

l. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes; 

11.St la enfennedad no es crónica. proporcionarle asistencia médica entretanto -

se logra su curaclOn o se hace cargo del trabajador algan servicio asistencial :y 

III.51 la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios duran

tre seis meses por lo menos. proporcionarle asistencia médica hasta por tres me

ses. o antes Si se hace cargo del trabajador algún servicio aststenciat.• 

Con esto, la ley prevé el caso, muy frecuente, de que la patrona no pueda 

cubrir los gastos médicos de su empleada y la autoriza a que, a su vez, delegue 

su responsabilidad en los servicios asistenciales que proporciona el Estado. De 

esta manera se exime a la patrona del deber de pagar asistencia médica quedando 

únicamente la obllgaciOn de liquidar a la trabajadora el salario de un mes. Es

to se apl lea cuando la enfermedad no es producto del trabajo, esto es, ·no prof~ 

slonal, quedando por otra parte pendiente el tema de quien t:al1flca si detemi

nada enfermedad es o no profesional. 

Lo anterior implica que los accidentes y enfenwedades de trabajo o profesi!!_ 

na les, se rigen de acuerdo con la reglaT11entacl6n general aplicable a todos los -

trabajadores y que se rigen por el Titulo Noveno de la ley laboral (articulas -

del 472 al 513). Con el lo se supone que cuando la enfermedad es producida por la 

labor desempei'iada o Ja empleada sufre un accidente durante el ejercicio de la -

misma, corresponde a la patrona el pago de asistencia médica, indemnizaciones, -
etc. 
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El medio de que un~ ama de casa-patrona no cumpla con .esta obl lgacl~n no se 

puede atribulr, en todos los casos, a que sea una desalmada explotadora. Los in

gresos familiares suelen ser raqutticos o por lo menos insuficientes para los e!_ 

tratos medios que uti 1 izan el servicio com::> para so
0

lventar los gastos por una e!!. 

fermedad larga y costosa. Con mucha más razón son insuficientes cuando se trata 

::le pagar, además de los gastos médicos, salarios por incapacidad e indemnización. 

La solución no está en arruinar a una famt 1 la sino en proteger a la trabaj2_ 

dora, incorporándola al Seguro Social. Esta institución protege al trabajador p~ 

ro al mismo tiempo protege a la empresa en este .caso (patrón) al asumir sus obl.!. 

gaciones corno patrones. Ast la Ley del Seguro Social en su articulo TL que se -

refiere al régimen obl igatorio,comprende los seguros de.: 

l. Riesgo de trabajo; 

1 l. Enfermedades y maternidad; 

Itl. Invalidez, vejez, cesantta en edad avanzada y muerte; 

IV. Guaradertas para los hijos de aseguradas. 

El articulo Za.dice: 11 La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo.• 

Pero l.o anterior, cuesta dinero, que el IMSS obtiene de las cuotas que pa

gan el trabajador y el patrón. Para que una trabajadora doméstica quede incorpo

rada, la patrona deberá pagar la cuota correspondiente (por bimestres anticip_! -

dos). Esta es la realidad, pero en cierta forma es un sobresueldo con el que se 

c~mpra tranquilidad para ambas mujeres. Ast la patrona no tendrla que enfrenta!, 

se jamás a la crisis económica que representa un accidente o una larga enfenn~ -

dad de su empleada. La trabajadora, por su parte.gozar~ de mayor protección que 
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la que esta obligada a brindarte la patrona puesto que tendra, ademas del se -

guro de enfermedad, el de maternidad. 

Sin embargo, Ja lncorporacl6n de las trabajadoras dOlléstlcas al Seguro Social 

no es obligatoria, ni lo serA 11 En tanto no se expidan los decretos relativos•. No 

obstante,a petición de la patrona se· le puede inscribir en forma voluntaria. A d! 

ferencia de otros trabajadores, la servidora doméstica no pued~, por sl misma, i!!_ 

corporarse al sistema de seguridad social. Tampoco puede la patrona inscribir a -

su empleada en cualquier 11101nento. Para hacerlo debe esperar a que el IMSS abra el 

periodo de inscripciones que, cuando lo ha habido, se ha llevado a cabo durante 

el mes de enero. En 1976 se aceptó por primera vez la tnscripción de trabaJ_ad2, -

res domésticos y a partir de e~e ai'io, se permite re-inscripclOn pero se limita el 

ne.Ero de nuevos derechohabientes de este sector o, siplemente, se rechazan nu,! -

vas inscripciones. 

Por otra parte et seguro para la trabajadora domésttca no incluye las presta

ciones que gozan otros derechohabtcntes¡ el seguro para la doméstica est~ 1 imita

do a atención médica y de maternidad, quedando fuera los rubros que cubren lnva}! 

dez, vejez, cesantta en edad avanzada, muerte y guardertas para sus hijos. 

Ademas de quedar excluida de estos derechos el seguro de la trabájadora d.2_ -

méstica es personal. lo que ~igntftca que sus descendientes (hijos) o esposo e!!. -

fenno no tienen derecho a los servicios del IMSS .. Para el los, existen los servl_ -

cios asistenciales de la Secretarla de Salud. 

Por otra parte existe el articulo 339 de la Ley Federal del Trabajo que s~ 

i'iala: •Articulo 339. En casos de muerte, el patrón sufragara los gastos del sep! 

1io. 11 En este sentido nos encontramos bajo las mismas circunstancias de in sol -

vencla por parte de los patrones para cubrir los mismos. lo cual se auna a que -

en caso de estar asegurada la servidora doméstica. el IMSS de todas formas no C!!_ 
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bre los rie.sgos de vejez, cesantta en edad avanzada y muerte. 

Para darnos idea de la situación real que viven las servidoras domésticas en 

materia de salud, n~s permitimos presentar las siguientes tablas: 

Prestaciones para la atencl6n de la 
salud de las trabajadoras da.i!stlcas y su faallta: 

Prestaciones 

Asegurada por su esposo 
Asegurada en su trabajo 
Patrona paga gastos médicos 
No tiene prestaciones para la salud 
Asegurada por otros 
Asegurada por st misma 
No contestó 
Total 

NGmero Total de 
Personas 

6 
2 
4 

35 
3 
3 

22 
75 

Servicio ml!dlco al que recurren las 
trabajadoras daoéstlcas: 

Servicio médico 

Médico particular 
Hospital Clvll 
Centro de Salud 
lMSS 
lSSSTE. 
Curandero, huesera, yerbera 
Cruz Roja 
Dispensarlo médico 
Otros 
Nunca ha Ido 
No contestó 
Total 

Número de Personas 

18 
12 
10 
10 

1 
6 
2 
3 

17 
4 
2 

85* 
* Ocho personas dieron dos respuestas,una persona dio tres respuestas. 

• 8.00 
2.67 
5.33 

46.67 
4.00 
4.QO 

29.33 
100.00 

21.18 
14.12 
11. 76 
11.76 
1.18 
7.06 
2.35 
3.53 

20.00 
4.71 
2.35 

100.00 
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Servicio mMlco al que acuden los hijos de las 

trabajadoras domésticas: 

Servicio m~dlco 

Médico particular 
Hospital Civil 
Centro de Salud 
!MSS 
ISSSTE 
Curandero, huesera, yerbera 
Cruz Roja 
Dispensarte médico 
Otros 
Nunca ha ido 
No contestó 
Centros de apoyo * 
Desarrollo Integral de la Familia (OIF) 
Total 

Número .de personas 

19 
10 
11 
14 

1 
2 
1 
6 
7 
1 
9 
4 
3 

88** 

' 
21.59 
11.36 
12.50 
15.91 
1.14 
2.27 
1.14 
6.82 
7.95 
1.14 

10.23 
4.55 
3.40 

100.00 

• Se refieren tres personas a la Casa .Hogar y una al Centro de Mujeres-CIDHAL 
** Doce personas dieron dos respuestas y una dt6 tres respuestas. 

Posibilidad de las trabajadoras doml!stlcas 

para adquirir sus medicamentos: 

Poslbl.f ldad 

Las puede comprar siempre 
No las pueCte comprar siempre 
Las compra cuando consigue dinero 
No las compra 
Recurre a recetas caseras 
Servicio gratuito ISSSTE/IMSS 
Gratuito/regalo 
Las compra su padre 
La compra su patrona 
No contestó 
Total* 

* Tres personas dieron dos respuestas. 

Número de 
Personas 

21 
13 
13 

1 
10 
10 
4 
1 
1 
4 

78 

26.93 
16.66 
16.66 
1.28 

12.82 
12.82 
5.12 
1.28 
1.28 
5.12 

100.00 
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Posibilidad de las trabajadoras domésticas para 
adquirir medicamentos para sus hijos: 

Poslbil ldades 

Las puede comprar s lempre 
No las puede comprar siempre . 
Las compra cuando consigue dinero 
No las compra 
Recurre a recetas caseras 
Servicio gratuito lSSSTE/lMSS 
Gratuito otros * 
Las compra el padre del hijo 
Otros '** 
Semt-gratu l tas 
Na contestó 
No tiene hijos 
Total *** 

NOmero de personas 

19 
9 

10 
3 
2 

11 
7 
1 
3 
1 
2 

10 
78 

*Gratuita otros:le ayuda la famtlia,cuatro¡el DIF,una:.t.a patrona,dos. 
** Hijos mayar·es,dos; nunca ha ido,una. 
*** Tres personas dieron dos respuestas. 

Operaciones que han tenido las trabajadoras 
domésticas: 

Han tenido operaciones total 

SI han tenido 23 
No han tenido 44 
No contesto 8 

24.37 
11.54 
12.82 
3.85 
2.56 

14.10 
8,97 
1.28 
3.85 
1.28 
2.56 

12.82 
100.00 

,, 
30.67 
58.67 
10.66 

Total 75 100.00 

l89. 



Tipos de operaclOn de las trabajadoras d<lllléstlcas: 

Tipo de operación Frecuencia 'l: 
relativa 

Cesa reas 12 41.37 
Salpingoclasia 8 27.59 
Veslcula 2 6.90 
Fracturas 4 13.79 
Amputa e i On 3 dedos 1 3.45 
Quiste ovArlco 2 6.90 
Total 29* 100.00 

* Aún cuando son 23 las trabajadoras domésticas que afirmaron haber sido inter
venidas qulrúrglcamente. seis de ellas han sido operadas en dos ocasiones. 

Lugares 

Hospital Civil 
Hospital particular 
Centro de Salud 
lMSS 
lSSSTE 
Casa 
Otros 
Total 

Donde nacieron los hijos de las 
trabajadoras domésticas: 

NOmero de 
Personas 

22 
11 
5 

12 
3 

23 
5 

81 * 

27. 16 
13.58 
6. 17. 

14.82 
3.70 

28.40 
6.17 

100.00 

*Diez trabajadoras reportaron dos Jugares distlntos.Catorce,tres. 

Por otra parte la actitud de la patrona en los casos de la enfennedad de la 

servidora doméstica es muy peculiar¡ con los seres francamente queridos se opta 

por el cuidado. la atención y la sobreprotecciOn compensatoria, con las mujeres 

del 11 servlcio 11 la actitud es muy diferente. Y se acompaf'la de una 11 lnevitable"re-
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pugnancia por la posibilidad de entrar en contacto con aspectos tntimos.~'sucios 11 , 

De ahf .que se procure inicialmente y en la medida de lo posible, deshacerse de la 

empleada. ojal.! en forma definitiva: "váyase a su casa hasta que esté perfectame_!! 

te bien". dicen o quieren decirle. Pero sin remuneración alguna, desde luego. V -

sin el compromiso verbal, y menos aún escrito, para ser recibida de nuevo al tér

mino de la enfennedad. 

Es muy frecuente la idea, no explfcita, de que esto constituye, o al menos 

se desea que sea asl, una cancelación definitiva del contrato. En todo caso si la 

negación o la ruptura unilateral del contrato no bastan para resolver el confl te

to porque las circunstancias lo impiden, se recurre en primer lugar a remedios C_! 

seros, con el deseo a menudo sincero de obtener la mejorfa; en otras, para que la 

disminución de la eficiencia de ta emp1eada no exija un aumento de tra_!Jajo por -

parte de la patrona. Si estas primeras y factles intervenciones no dan resultado 

se buscan los servicios de un profesional amigo o fami 1 lar. o en su defecto los -

de uno que sea paco valorado en el sentida económico desde luego. De todo esto se 

desprende que, si las acciones mencionadas no logran un raptdo resultado, se pro

cure enviar las empleadas a una tnstttuclOn hospitalaria de las llamadas "de car.!. 

dad" o sea de las· sostenidas por el Estado o por entidades de beneficencia,verda

deros atentados no sólo contra la salud sino contra la dignidad también. El trato 

que aht reciben por parte de algunos médicos y del personal auxiliar se basa en -

ese criterio absurdo: la caridad; nada se hace por parte del deber derivado de la 

actitud profesional. 

Como estas condiciones relacionadas con la enfermedad tienen un carácter muy 

especial, vale la pena senatar un estudio del ano 1971: ªLa consulta externa, que 

es la parte basica del Hospital, exhibe una mala calidad de asistencia. Esta no 

es oportuna (los turnos se dan con muchos dtas de espera). ni es eficiente (bas-
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ta ver las anotaciones de las historias cl!nicas) ni es respetuosa (la intimidad 

de la relación médico-paciente no es respetada en manera alguna), ni es integral 

Existe desorganlzaclón, incomodidad, suciedad, ineficiencia ••• los pacientes son 

sometidos a largas esperas, a cancelaciones y a vej~menes frecuentes. La hospit~ 

lizaci6n de un paciente que verdaderamente lo necesita es casi una odisea. No es 

infrecuente encontrar pacientes que llevan uno y hasta dos ai'ios esperando turno 

de hospitalización para cirugia •• la atención de los pacientes hospitalizados se 

resiente seriamente por la falta de elementos, de drogas, por lentitud y dudosa 

eficiencia del laboratorio y por el bajo nivel. en general de los servicios de -

enfennert a. que carecen de una supervi si 'm centra 1 adecuada. Los pac lentes deam

bulan por todas partes a medio vestir1195 

La salud de las servidoras domésticas hasta la fecha(por lo menos en México) 

no ha sido objeto de una investigación especifica. Sln embargo. las mismas muje

res atribuyen muchils veces sus problemas de salud al trabajo que desempeMn. 

SegQn ellas, dificultades en la vista, el sistema respiratorio o dolores -

reumAticos se deben a cambios bruscos de temperatura y humedad cuando tavan,pla~ 

chan o cocinan. Las lavanderas se quejan de padecimientcs renales por el hecho -

de estar agachadas por largos tiempos. Las molestias cutAneas provocadas por 

agentes qulmicos (detergentes, limpia hornos, ceras, amaniacos,etc)u otros irri

tantes como el chile. 

De igual forma hay accidentes como quemaduras o catdas que ~on producto del 

manejo de calentadores, hornos, ollas express o estufas de gas, asf coma et lavE_ 

do de vidrios. También se reportan frecuentes fracturas por caldas en escaleras. 

Por últimos diremos que con relación a la Salud, !o referente a Planlfic~ -

c!On Familiar, reporta que 46.67 1 de !as entrevistadas (75) declaro no usar ni!! 

gQn anticonceptivo y el 88.571 de las trabajadoras que no lo usan tienen cuando 
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mucho tres hijos, el resto cuatro o más. 

Ahora es Jmportante senalar el hecho de que la mayorra de las encuestadas,e.!_ 

t~n en posibilidad de seguir procreando. 

En seguida un cuadro con las razones que 76 servidoras domésticas aducen pa

ra planificar su famll la: 

Razones 

Salud 
Económicas 
No estc1 de acuerdo 
No contestó 
Total 

Razones para planificar la familia: 

Frecuencia 
Relativa 

3 
65 

2 
6 

76* 

* Una trabajadora dio dos razones. 

3.95 
85~53 
2.63 
7.89 

100.00 

SI han tenido legrados y si fueron voluntarios: 

Frecuencia Frecuencia Las que si 
Respuesta Relativa % Relativa % 

SI 14 21.21 6 42.85 
No 52 78.79 8 57 .15 
Total 66* 100.00 14 100.00 

* Nueve encuestadas no contestaron la pregunta. 

tuvieron 

193. 



4.5. La contratacl6n a prueba del servldor doméstlco. 

El articulo 343 de la Ley Federal del Trabajo en vlgor senala: "Articulo -

343. El patrón podrá dar por termlnada la relacl6n de trabajo sin responsabllt-. 

dad, dentro de los treinta dlas slgulentes a la lnlclac!On del servicio; y en -

cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, P.! -

gando la indemnlzact6n que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los -

articulas 49, fracción IV, y 50". 

Lo anterior, en prlnclplo acomete el principio de Estabilidad en un doble 

aspecto: 

1o .. Porque legaliza un •contrato a prueba 11
• 

2o. Porque permuta en perjulclo del trabajador por dlnero el derecho a tener un 

trabajo. 

Para comprender lo dicho, es necesario que empecemos por anal izar cual fue 

la idea y las razones que tuvo la Asamblea Constituyente cuando creó este prln-

• clplo de establ l ldad. 

La establlldad en el empleo es un principio que apareció en nuestro derecho 

como una de las manl_festaclones más cristalinas de la justicia social en favor -

de los trabajadores y al mlsmo tiempo es una de las medidas mas eficaces que va 

unida a la idea de la seguridad social, la seguridad en un doble aspecto: 

Una finalidad !mediata es la de contar con la seguridad de poder vlvlr hoy 

y el maftana inmediato; y 

Una finalidad mediata es la de contar con la seguridad de poder vlvlr para 

el futuro y poder sanjea~ la adversidad y la vejez. 

As! la esencia de la establ lldad en el empleo es la certeza del presente 1 

del futuro .. Sin embargo la misma ley rompe con ta idea y fundamento de la Asam

blea Constituyente al hacer una dlvlslón de esta estabilidad en una supuesta est! 
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bllldad absoluta y relativa; sltuaclOn Incongruente con la lnterpretaclOn del Co!)_ 

cepto mlsmo,porque algo que es absoluto y relativo al mismo tiempo no puede ser -

estable. 

Lo que sucede es que como siempre,cuando una idea por buena que sea lesiona 

intereses, acaba. por imponérsel.e restricciones y éste desafortunadamente es el C,! 

so de este principio, porque con dicho principio la dlsoluclOn de .la relaclOn la· 

boral quedaba fuera de la esfera de voluntad un! lateral del patrOn y lo constrenla 

en todos los casos a disolverla solo por causa justificada; no obstante,ton el ª!. 

gumento de que por exigencia de la naturaleza del trabajo que se va a prestar, d! 

cha estabilidad se convierte en relativa, niega por completo la misma institución. 

Este es el caso concreto del servidor doméstico, y la Ley Federal del Trabajo 

cre6 especlti.Eamente la fraccl6n 111 del articulo 37 OSI Como el 343 para respal• 

dar la aparente 11justificaclOn 11 del patrón en el sentido de que por la convtvencla 

que se di entre el patrOn 1 el trabajador se pone en juego el derecho de los ~ 

bres a no conYlvlr con otra persona sin su woluntad. Pero no existe,ahora ·si ,jus

tl flcaciOn para aquel ,que a sabiendas de que el individuo que le va a prestar un 

servicio y va a vivir en su casa, lo priva de su único medio de sustento después 

..J que se ha servido de su trabajo, y mucho menos si se argumenta que no .se le pue

de obligar a vivir con alquien en contra de su voluntad, porque precisamente,fue 

por su voluntad manifiesta, que el trabajador entro a su servicio; y sin mas, en 

un signo de prepotencia se niega a continuar la relaciOn laboral y11 lo compensa", 

con tal de"ya no tenerlo en casa 11
• Ademas de que hay que considerar que el servl 

dor doméstico no fue contratado para 11 l levarse bien 11 con el patrón ni mucho menos 

con cada uno de los miembros de la familia, sino para realizar una actividad de 

asistencia y aseo de las labores propias del hogar. 

Adicionalmente el hecho de que se estipule que el patrOn no incurre en res

ponsabilidad si da por tennlnada la reJaclOn laboral dentro de Jos 30 dlas sl • 
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guientes a la fniciaciOn del servicio es sumamente injusta por dos razones: 

Una de ellas: Se condona al patr6n al pago de una indemnizacl6n por despido 

en perjuicio del trabajador,porque después de que f)nalmente encontr6 un empleo, 

Y en los casos de los de planta, un lugar para vivir y alimentación con qué su!!_ 

slstir; el patr6n de tajo y sin mas lo despide dentro de este plazo privandolo -

no solo de una cantidad que le pennita subsistir mientras encuentra otro empleo, 

sino ademAs de un lugar donde dormir, esto es 1 de su 11casa 11 (porque paramuchos e_! 

to representa el local que se les asigna). 

Otra: En la prActica este precepto sirve para que el patrón contrate a un -

trabajador, lo despida dentro de este plazo sin ninguna responsabilidad; y vuel

va a contratar otro al que también despedira dentro del mismo plazo, y asr de m_! 

nera tntenninabJe. 

Por tanto también se conffnna que estos preceptos han sido puestos y canse.!:. 

vados por intereses de las clases que se sirven del servicio doméstico. 

Por otra parte y con relación a la estabilidad de las servidoras domésticas 

en su trabajo existen algunos porcentajes que deseamos sef'lalar: 

Respecto al tiempo que las mujeres tienen de trabajar 96 en el servicio do

méstlcó, el 9.33% de las entrevistadas tenla menos de un ano: el 16% habla trab~ 

jado una' a tres anos: 5.33t. lo habla hecho entre cuatro y siete anos; 20'.C entre 

siete y diez anos; el 17.33% entre once y quince anos; 10.67% entre dieciséis y 

veinte ai'ios; el 5.33',f; entre veintiuno y veintiséis anos; 5.33',f; entre veintisiete 

y treinta ai'ios: 4% mas de treinta anos. Y un dato importante es que de estas e!!! 

pleadas el 82.7% hablan tenido 120 trabajos: 48 en 1985, 42 en 1984, 28 en 1983. 

Esto revela claramente una gran Inestabilidad laboral. 
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NOTAS: 

92 Esta distinción la aparta de la generalidad de las mujeres,ellas deben es 
tar siempre "presentadas" como profesionistas, o como esposas de los pro-= 
fesionistas o empresarios que son, y no pueden arruinar sus manos ni su -
"maniqufure 1',.nf mucho menos rebajarse a limpiar el piso o lavar la estu
fa. Ahora que ya han logrado escalar hasta el nivel donde estan no pueden 
volver a lo que hacfan antes. y Jas que siempre han pertenecido a él, co
mo pensar siquiera que tuvieran.que llegar a "un estado tan lamentable". 

93 Estos organismos fueron ya referidos en el capftulo anterior en la nota -
90. 

94 Manual de Asertivldad del Hogar de Servidores Doméstlcos,A.C. pp.22
0

-36. 

95 CASTELBLANCO,Rafael .Hospitales en crisis. El Tlempo,Colombla, 1973.pp.128 
-132. 

96 Manual de Asertlvldad del Hogar de Servidores Domésticos.A. C. pp. 
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PRillERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CONCLUSIONES: 

Las actividades que comprenden tanto trabajo como servicio domést! 

cos. desde los albores de la humanidad hasta la época actual.redu!!. 

dan definitivamente en beneficio de la sociedad. sea cual sea su -

sistema econ6mlco.e independientemente de quienes las desarrollen 

y la forma en como se distribuya la carga de trabajo; siendo su ª.!!. 

tecedente m~ próximo el trabajo por subsistencia. 

El servicio doméstico ha experimentado cambios dependiendo del ti

po de sociedades y las épocas en que se ha dado, sin embargo, en -

un principio comprendla menos actividades y éstas eran mc1.s concre

tas; pero en la medida en que las sociedades crecen,se vuelven mas 

diversas y en algunos casos,dependiendo el nivel social de la uni

dad doméstica donde se desarrolla el servicio, se han convertido -

en actividades especializadas. 

Tanto el trabajo como el servicio domésticos son medios a través -

de los cuales, los diferentes sistemas econ6mkos. obtienen una m.! 

yor plusvalla de la fuerza de trabajo, en el sentido de que al pa

garse el salarlo, éste solo cubre el costo-tiempo de Ja fuerza de 

trabajo prestada, pero no se incluye en el mismo el costo del 

aprovisionamiento y reposición de dicha fuerza.costo que es tra_! 

ladado en su perjuicio, a la familia en donde se desarrollan tanto 

trabajo como servicio domésticos; con la salvedad de que el prime

ro contrlbu)e en mayor medida a soportar dicho costo, con relación 

al segundo. As(, aunque en la practica dichas actividades son con

sideradas improductivas, las diferentes economtas se fortalecen -

con su existencia porque abastecen de fuerza de trabajo al mercado 
(nlngOn otro organismo fuera de la unidad doméstlca,esta destinado 
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CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

a el lo), y porque contribuye en alto grado a mantener los costos de 

nivel de vida del trabajador, mas bajos que si fueran adquiridos en 

el mercado. 

También el hecho de que en nuestro pafs, asl como en otros paises -

subdesarrollados impere un sistema capital! sta de dominación patria!_ 

cal. ha provocado la falta de interés por mejorar las condiciones -

de trabajo y el nivel de vida de los servidores domésticos.dado que 

dicha actJvfdad es desarrollada generalmente por mujeres, no es-

ta directamente incorporada a la producción y 

son de origen rural en su mayorla. 

1 as que lo prestan 

Coma consecuencia del sistema arriba descrtto,cuando se legisl6 el 

servicio doméstico, las prestaciones otorgadas quedaron condiciona

das a las necesidades del servicio, necesidades claro de quienes t! 

nlan a su servicio este tipo de trabajadores; situación que perdura 

hasta nuestros dl11s, convirtiéndose la propia ley, en coadyuvante -

en la explotación del servidor doméstico, 

Como .consecuencia de una excesiva oferta de servicio doméstico, la 

cal !dad de vida de los estratos medios y superiores que gozan del • 

servicio, se ve afectada porque representa un ahorro, que de -

no existir dichos servicios tendrtan que ser comprados a un costo -

considerablemente mayor, y puede 1 iberar al ama de casa de una -

importante carga de trabajo, o bien puede orillarla a mantener un -

estilo de vida de lujo y comodidad. 

SEPTIMA.- Las caracter!sticas propias del servicio doméstico, as! como las re· 

lactones interpersonales que se dan en su interior, hacen de él una 

figura sul generts que contribuye a conservar los Intereses cap! ta -
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OCTAVA.-

NOVENA.-

listas de explotaciOn de una clase sobre la otra, ya que por una pa!. 

te Imposibilita la organización de este tipo de trabajadores, y por 

la otra, facilita su manipulación Ideológica. 

Los tipos de servicio doméstico que predominan en nuestro pa(s son -

tres: el 11de planta'.'• el de "entrada por salida 11 y "a destajo". Es 

dificil por falta de estadlsttcas determinar cuál es la realidad na

cional en cuanto al tipo de servicio que predomina. sin embargo, de 

los casos registrados por CATDA y Colectivo ATABAL, en la ctu'dad de 

Cuernavaca predomina el servicio doméstico de entrada por salida, -

mientras que en la ciudad de México predomina el de planta; pero no 

debemos perder de vista las caracterlstlcas geograficas y sociales -

de ambas ciudades. No obstante, se puede afirmar que cada modalidad 

se di1 en razOn directa de las necesidades de cada trabajadora. 

Como consecuencia de la crisis económica, entre las servidoras do -

méstlcas se presenta una mayor movil ldad en términos de vivienda y -

trabajo en su vana búsqueda por mejores condiciones de vida y mayor 

salarlo; en cambio las familias de clase alta y media que hacen uso 

del servicio doméstico. as(como los latifundistas, industriales, co

merciantes, inversionistas, instituciones de crédito y el propio Es

tado como empresario, se constituyen en beneficiarios directos del -

servicio cuando pagan a sus empleados salarios que no cubren el cos

to real de producción de su fuerza de trabajo,ya que las actividades 

de servicio doméstico que han quedado incorporadas a esa fuerza de -

trabajo, se constituyen en garantta de que su rendimiento seri1 de -

una calidad nonnal,sin que dichas actividades queden cubiertas por -

el salario, situación que representa un ahorro en los "costos de pro

ducción". 
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DECI*.- Como consecuencia. por un lado. de la indefensión legal en que se 

encuentran los servidores domésticos por la aplicación de disposi

ciones laborales como son jornada supe~lor a 8 horas •. pago del 50% 

del salario en especie, su exclusfOn al régimen obl tgatorio de se

guridad social, etcw: y por el otro, la experiencia de que aan 

falta una conctencta gremial no obstante su potencial ldad organiZ,! 

tiva; hacen necesario no solo el establecimiento de disposiciones 

legales mas efectivas, sino el establecimiento de medidas guberna

nentaleS" que ofrezcan al servidor doméstico una alternativa social 

inmediata mas favorable y acorde a sus necesidades como gremio. 
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PROPUESTA: 

La experiencia de las instituciones que promueven la organización de las -

servidoras domésticas, arrojó bases concluyentes en el sentido de que no resul

ta eficaz el brindar ayuda directa ni de tipo asistencial a las trabajadoras, -

sino que resJlta más adecuado orornover su organización para que el las mismas r~ 

suelvan sus problemas; sin embargo, el hecho de que existan grupos que ya han -

conseguido :ambios y logros económicos favorables. dista mucho de resolver el -

problema le?al de todo el sector, puesto que estos logros no se hicieron con b! 

se en las 'J1sposiclones legales existentes, sino lli~s bien, a pesar de ellas¡ P.!:_ 

ro solo las 'Jue han logrado organtzarse son las que han resultado beneficiadas. 

ademas de o:.1e solo en parte. 

Esta situación nos conduce a pensar que tendr~n que ser reclutadas y orga

nizadas la ;ayorfa de las servidoras domésticas para que realmente opere un ca!!l 

bio en todo el sector: situación que st bien puede no resultar Imposible. st -

presenta un panorama desolador porque para la mayorfa de el las. ni siquiera se 

ha fonnado :.ma conciencia gremial puesto que también como se mencionó, para la 

gran mayarfa representa una actividad pasajera (sin que realmente lo sea, pues

to que el 17 o 20'.t de el las han trabajado en promedio durante 11 arios). 

Nuest'"a propuesta no pretende ser contraria a la promoción de la organiza

ción de las servidoras domésticas, sino mas bien paralela¡ y la idea es la de -

exigir la l:itervencl6n del Estado para que: 

a) Modifique la ley laboral suprimiendo el Capitulo XII 1 del Titulo sexto 

de la Ley Federal del Trabajo; quedando vigentes en todo su contexto, las diSP,2. 

siclones -;e.,~rales de jornada de 8 horas, salarlo en efectivo, tnscrtpclOn obll 

gatorla a! !MSS, etc. Esto lmpl icaria: 

to. ::;e el servicio doméstico "de planta" desaparecerla en la prtictica, -
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puesto que las famlttas que requirieran el servicio por arriba de la jornada la

boral (jornada suficiente para desarrollar el trabajo doméstico de una faml ! la -

promedio de 4 o 5 miembros) 1 tendrfan que abstenerse de uti 1 izarlo, o en su de

fecto contratar los servicios de 2 personas en diferentes horarios. 

20. un pago justo en beneficio del servidor doméstico, elevando el monto -

del pago por et servlcio,a un costo mAs real. 

Jo. la apl tcaci6n forzosa de todas y cada una de las prestaciones laborales 

para las trabajadoras domésticas sin que medie ningún caso de excepción so pre -

texto de las necesidades del servicio. 

b) PramJeva la creac!On de empresas privadas y/o de partlclpaclOn estatal, 

bajo la vigilancia gubernamental a través de la Secretarla del Trabajo y Prevl -

si6n Social y/o de las propias trabajadoras ya organizadas; que contraten los -

sevlclos d(! las servidoras domésticas, para brindar al pfibl tea los servicios p~ 

feslonales de asistencia a los hogares. Esto implicarla: 

A. La contratación entre la empresa y las trabajadoras serta por escrito -

respetando las prestaciones de Ley, tnclufdo consecuentemente el pago en efectivo 

de un salarlo justo. 

B. El respeto de las condiciones laborales de la trabajadora doméstica por 

parte de la patrona, a través de un contrato de prestación de servicios firmado 

entre la empresa y la familia contratante. 

C. La ruptura de toda idea de serviduffibre entre la familia contratante y .. 

la trabajadora, estableciéndose una respetuosa relación laboral que dignifique -

la actividad doméstica y por ende al trabajador. 

o. La obltgacl6n de la empresa por un lado, de proporcionar capactta::::i6n 

a la servidora doméstica y por el otro la obl tgac!On de la empleada P•ra co;iocl

tarse y asl brindar un mejor servicio y al mismo tiempo obtener mejores ingresos. 

E. La consiguiente estabilidad laboral de la trabajadora doméstlc~. al de-
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jar de depender de las apreciaciones y valoración que hace de su trabajo la pa

trona. 

Finalmente sugerimos que el apeJatiVo de servidora doméstica que por siglos 

ha sido un sinónimo de una actitud de sumisión, se cambie por el de asistente -

del hogar. ya que en realidad eso son este tipo de trabajadores,personas que nos 

asisten en el trabajo del hogar. 

Creemos ~ue lo anterior acarrearra un cambio en la ideologfa imperante con 

relación al trabajo y servicio domésticos, pudiendo ser apreciados ambos, en to

do su contexto como instituciones sustentadoras en buernmedfda del sistema econ~ 

mico mexicano, asr como de otros sistemas. 
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