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I N T R o D u e e I o N 

La creciente demanda de un medio de subsistencia, necesaria 

para la hu.~anidad, ha hecho del trabajo un medio por el cual 

las personas menos favorecidas se vean en la necesidad de tran~ 

f~nnar su fuerza de trabajo en elementos para sobrevivir. 

El i~~inente abandono del campo y la desatinada forma de COE 

centrar en un poco espacio la mayorta de los nGcleos de pobla

ci6n, ha hecho necesaria, desde hace mucho tiempo, la integra

ci6n de la mujer en la vida productiva y económica de nuestro 

pa!s, aunque para ello haya tenido que librar un sinnllmero de 

obst~culos, demostrando que en la actualidad son tan capaces, 

o mucho ~s, que los individuos que por alguna raz6n no han pe~ 

raitido su pleno d~bdLrcl!~ e~ ~~e5tra sociedad. Es innegable el 

avance que la mujer ha alcan=ado en su desarrollo profesional 

como integrante de una sociedad en constantes cambios, aunque 

tarnbi~n es cierto que hoy en día un mayor número de ~ujcres ta~ 

P')co han alcanzado el desarrollo de muchas otras, pues, más por 

inercia que por voluntad, consideran que como mujeres su destino 
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es ser el de !oauar un hogar y con•agrarse a una familia. La s! 

tuaci6n es grave porque el abandono en que se sumergen cuando 

los maridos u hombres de la casa (jefes de familia) se alejan 

del nOcleo familiar, debido a que emigran, se van de braceros o 

abandonan a su familia para constituir otra, provoca que estas 

mujeres pasen a ocupar el lugar de aqu~llos y se encarguen por 

completo de la ineludible responsabilidad de proporcionar el 

sustento a sus familias. Si existe un ntlmero grande de hijos, 

el problema se agudiza, ya que la baja preparaci6n de la madre 

le impide encontrar un empleo bien remunerado o es explotada. 

Cuando existen hijos y/o hijas con la suficiente edad para tra

bajar (10 6 12 años, en ocasiones m~s pequeños), suelen ser en

viados a los pueblos o ciudades grandes a desempeñarse en mGlt.!_ 

ples trabajos cpllejeros; los que corren con mAs suerte logran 

colocarse en algt1n empleo m!s o menos protegido. 

Si se trata de muchachas, ~stas, al encontrarse en una situ~ 

ci6n poco favorable y teniendo presente la necesidad de traba

jar, en algunos casos su inexperiencia las hace caer en alguna 

actividad il!cita, pues consideran que es un camino menos difí

cil para conseguir dinero m!s fácilmente; otras, en cambio, SU.!:_ 

len emplearse como dom~sticas, destinadas a trabajos generales 

del hogar o alguna especialidad (cocineras, lavanderas, recama

reras, etc.), dependiendo de la capacidad econ6mica del patr6n. 

Aunque consirleramos que el servicio dom~stico en s! es un ~

~, desarrnllado en condiciones peco usuales a las que se co

noce en la mayor!a de las relaciones laborales, estimamos que 

la importancia del mism:> estriba en que la mujer siempre ha te!! 
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dido a desarrollarse sin importar la posición que ocupe, ya que, 

por un lad? puede ~rn?learse conr:i un trabajador para que se en

cargu(;: de las labores do~sticas y, a su vez, la patrona, est~ 

en condiciones de desarrollar su vida profesional. 

Desde nuestro punto d~ vista el ser.ficio dom~stico es wucho 

rr~s que una relación laboral, ya que por su peculiaridad ~stos 

trabajos convi·.·en en forma permanente con los familiares e int~ 

grantes de la casa, dedicadas, por un lado, a cuidar y proteger 

lo w:J.s valioso: la ni:1ez, 'l• por otro lado, ayudar a la inte

gración y permanencia de la tranquilidad de una familia, al re~ 

!izar las labores que por alguna raz6n los integrantes de la 

misma no pueden nacer. 



CAPITULO PRIMERO 

<.:ONCEPTOS GENEP.ALES 

l. l EVOLUCION. 

El t~rtnino cvoluci6n no lo contemplamos como un concepto con 

trascendencia jur1dica profunda, de esta manera buscando la foE 

ma de plasmar una idea a.:nplia y adecuada a las necesidades del 

presente trabajo, haremos alusi6n a varios conceptos obtenidos 

de diversas fuentes en los cuales se menciona que por evoluci6n 

se debe entender: "el desarrollo a~ l~s caus~j, f"=r medio de 

las cuales pasan de un estado a otro". 1 

J .. a enciclopedia Quillet nos dice que la cvoluci6n debemos e.!! 

tenderla como: "Acci6n y efecto de evolucionar.- Desarrollo de 

las cosas por medio del cual pasan gradualmente de un estado a 

otro.- fis. Mudanza de las conductas de prop6sito o actividad.-

Desarrollo o transformación de las ideas o de las tecnicas". 

El siguiente concepto, tornado de la Gran Enciclopedia La

rousse, es semejante al anterior y nos dice que: "evoluci6n es 

1 Encicln¡:cdia Universal Ilustrada. Europa-A-n'lrica. T .xxn. Ed. ESPASA-cAf, 
PE, s .. \., M.:!drid, 1924, p. 1479. 

2 Diccionario Enciclo@i.OJ Quillct:.. T.V. Ed. 12, :ca. Q.mbres. ~oo, D.F., 
1966, p. 230. 



u...~a serie de estados sucesivos de un car...bio. Transformaci6n. 

Fig~ Desarrollo o transfor;:iaci6n de las ideas o d~ la~ teortas". 

3. 

Dentro de las diversas concepciones, y tratando de redondear 

el concepto de evoluci6n, nos pemitir.:ios abarcar otros t~rmínos 

~ue pueden servir para el desarrollo del tema. Tales conceptos 

son la evolucí6n filos6fica y la evoluci6n social. 

1.1.l Evoluci6n Filos6:ica. 

El concepto de evoluci6n fílos6fica est! constituido por va

:ias ideas, que en su forr.ia individual se encuentran aisladas y 

=t'Jr? en determinados casos se pueden aplicar de una manera filo

s6fíca o cient!fica. 

Dentro de la evoluci6n existe un desenvolvimiento gradual y 

lc~to, la manifestaci6n de fuerzas o energtas que trata de man! 

!estarse al exterior, la sucesi6n de estos estados que tienden 

a un proceso de individualizací6n o diferenciaci6n, provoca en 

la evoluci6n f ilos6fica, el desarrollo o marcha hist~rica de 

las ideas, instituciones, costumbres y artes. 

Para algunos, en el aspecto filos6fíco, la idea de evolucí6n 

no implica la de progreso o regreso, significando s6lo la tran~ 

!ormaci6n de un organismv e ':!e •Jn~ sociedad, sin saber si esta 

3 Gran E.nciclaxrli.a Larousse .. 'Itxro \'. Ed.Plamta. Barcelona, 1972, p. 651. 
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transformaci6n representa una ventaja o no. 4 

l.l.2 La Evoluci6n Social. 

"Es el proceso qve supone la transformación, selecci6n y 

adaptaci6n de las distintas formas sociales, este evolucionismo 

se basa en las distintas doctrinas filos6ficas". 5 

v~rios autores actuales señalan, sin embargo, que el t~rmino 

evoluci6n es aplicable ~nica.mente a los seres dotados de una 

ley inferior Ce crecimiento, es decir, capaces de un proceso ºE 

g~níco de transformación y que no es adecuado aplicarlo a los 

cambios y modificaciones de los grupos sociales, pues éstos son 

realizados por los hombres que, aunque condicionados muchas ve

ces por diversas facetas de car~cter histórico, son poseedores 

siempre de cierta libertad, si bien en grado variable. 6 

l. 2 TRABAJO. 

Es evidente que la vida del ser humano est4 integrada por 

mGltiples facetas, encaminadas a la evoluci6n tanto espiritual 

como a la transformací6n constante de su &nbito de convivencia, 

como una pretensi6n hacia el perfeccionamiento. 

4 Enciclopedia \;niversal Ilustrada. Op. cit., p. 1481. 

S Iden. 
6 Diccionario Enciclo@ico. Taro V, Plaza & JANES. España, 1981. 



En tal circu~stancia, el trabajo ha sido de una im?Qrtancin 

~raSccndental para el desarrollo hu.~ano existiendo un sinnl1rn.ero 

de concepciones, de entre las cuales podemos partir de ~.:::-·-~llas 

en las cuales es considerado el trabajo como un castigo o peni-

~encía hasta aquéllos en los cuales se considera coma un ~edio 

~:anSforrnado= de la materia para producir bienes de consumo y 

sotisfacer necesidades, creando riqueza por esta v!a. 

Para tratar de ca.-nprer.:!er los diversos criterios que del tr_! 

=ajo ha con~emplado la h~~a~~dad a trav~s del tiempo, er. su sen 

":.i.do ·etimol6gico, el traba;o der:.. ... ·a de ~, obra, resu:tado de 

lá" __ -act~V.idad !":t:::1:e.."'la¡ y de • 1abor", actividad de la que nace la 

o~ra_o q~e_ da origen al resultado. 

En la definici6n q~e ~os Ca e! diccionario de la Rea: Acade-

~ia Española nos menciona que es el trabajo la acción y efecto 

de trabajar, considerado como obra, producci6n del entendimien-

~~, operaci6n da maquinaria o de herramienta que se emplea para 

~~ fin determinado. Esfue~zo humar.o aplicado a la prodccci6n de 

la riqueza en contraposición del capital. Advierte una dificul-

~ad o perjuicio, penalida¿, molestia o suceso infeliz, lo con-

:e~pla como estrechez, niseria y pobreza o la necesidad con que 

se pasa la vida. e 

l?ara N6stor de Buen Z.Ozano, er. su obra Derecho del ':-=ab~-jo, 

W5stor de Bu.en Iozano. ¡jt:?lJ::C PEL T?~O. Taro I, 7a. a:l., EC. Pon:i.ía, 
M6.xioo, 1989, p. 17. 

Diccionario de la P-ool Aca:!a:ua t:spa.:Ola. Taro I, 19a. e:lq Madrid, 1970. 
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menciona: •que todos tenemos una idea aprox.ir:lada de lo que es 

el trabajo, considerc:i.do sin6nirno de actividad provechosa de es-

fuerzo dirigido a la consurnaci6n de un fi~ o varios. Un esfuer

zo humano aplicado a la producci6n de la riqueza". 9 

De acuerdo a la de!inici~n que dimos del diccionario y anal! 

zando lo que el maestro :~t!stor de Buen nos dice, estamos de 

acuerdo con ~l en lo que se refiere a que el trabajo supone una 

actividad humana. ~s de nuestra considera=i6n que no ser~ por 

lo tanto trabajo el que realice una bestia o una m&quina, es 

m~s bien utilizado por los seres humanos corno ayuda y no propi~ 

mente como un trabajo, aunque con la tecn~!~gía tan creciente 

existe la no muy lejana posibilidad de que el ser humano sea r~ 

legado a segundo ténnino por el desenpeño automatizado de las 

m~quinas. 

Lo contrario al trabajo es el ocio, el cual no necesaria.raen-

te significa inactividad. No toda inactividad supone ocio, ya 

que ta~bi6n constituye ocio una diversión u ocupaci6n que sirve 

de descanso en otras tareas. 

La diferencia que se establece entre trabajo y actividad 

ociosa es tajante en cuanto a su finalidad, pues mientras el 

trabajo tiende a la producción de la riqueza, el ocio no. 

En la concepci~n de las ideas de traba)o del maestro Mario 

9 supra. Op. cit., ·P· 19. 
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de la Coeva, dir!.runos que se entiende", ptir-:ti:;-.a~aj<?'--•t.?da _activi

dad. humana, -int:e?.ectual o m.aterial ·iJ:-'dependÍ.'~ntenlente del qrado 

de preparaci6n'técni~a requerida Para ca~a profesi6n ú o=icio« • 

. io. 

Manuel.Alonso Garc!a ampl!a la conceptualizaci.6n de trabajo, 

d!nd~ile él siguiente tratamiento; "Trabajo es la capacidad ere.! 

dora·que· tiene el hombre para transformar la materia, en cosas 

·)' conferirles ·.!r:. valor que antes no tentan, la finalidad Cel 

·hombre al real!zar un trabaJo es satisfacer sus necesidades pr~ 

venier..t.es de la existencia natural de la condici6n humana... 11 

G~illermo ~a::acho Hern~ndez considera al trabajo como "la 

- realizaci6n ?~~ el hombre como hecho social, ~irando a la ?ers2 

~~ c~~a sujete ~a derechas y obligaciones excluye el realizado 

por ~~quinas". 12 

Dentro del ~ito internacional se define el término trabajo 

d~ le siguiente nanera. Para Ludavico Barassi el trabajo es el 

despliegue de que el hombre hace de energías en pro de otra ?CE 

sona. L crfirma ~ue el trabajo es actividad intelectual o f!sica, 

o una homologaci6n de ambas, con un lig~ro predc~inio que puede 

ser reciproco e~tre runbos, determinado por la activióad r.w~una, 

1 ºs~:-a. c:t. NUE".'ll ~?:' !'-!E:(TC'A~ DEL TP.ABAJO. TC:rro r, loa. ed., re.. Porrtla
!'-ll'!>-.:..c.:>. 1985, ;:. 102. 

11sUt:ira. OJRS') DE DE.PlXlD DEL. TRr\Ei:\JO. 4a .. OO., Fil .. Arieli Sueros Al.res, 
1973, p. 12. 

12
Suvra;· DEF.ron D!:!. TPJIBAJO. Talo I, ru. Tenis, Bogotá, \961, p. 12. 



y destinada a solucionar una necesidad ajena que: se torna. 

darla. 13 · ·· 'i· .... ,. 

Manzzóni y Grechi mencionan que trabajo, es I~, .~¡~affé6.1io 
~ ''~~;',· .. 

de energ1as, que el hombre destina a la u t.i't~dá~·: .. ,~~·::~t;i~·.,~··~~r~o

r.a en una relaci6n jur1dica. 14 

1.2.l El Concepto de Trabajo en la Historia. 

&n el acontecer del hombre sobre la tierra y con el devenir 

clel tiempo, surgieron un sinntímero de culturas en la~ cuales el 

mismo hombre ha creado diversas manifestaciones culturales des-

tinad~s a ~obres~ltar y dirigir los valores de la vida, la li-

bertad y el trabajo. 

Las diversas culturas le otorgaron al trabajo atribuciones 

de penalidad, por esta raz6n, en el antiguo testamento, se con-

sider6 que Dios condenó a la humanidad a sacar de la tierra por 

medio del trabajo, con grandes esfuerzos su alimento, ésto con-

siderado como un castigo. 

De los pueblos de la antigUedad, que siguieron con una crear 

cia parecida se encuentran los hebreos, que consideraron al tr.e, 

b~jo corno una ~aldici6n divina, como un castigo para el pecado 

13 cfr. IJ..xbvio:i sarassi. TP.RrNXJ DE DER.EO-O DEL~- Ecl. A.lfa, BIJe!X:)S 
Aires, 1953, p. 23. 

14 cfr. Giularo Ma.""?Zzoni y Al.de G~.i. ~ IAOOAAL. Ed. cesare Zuffi, 
Bologna, 1951, p. 6. 



original, una condena para r~imir al hombre. 

As!, se hace decir al creador del Gánesis: 

Por t! ser4 r.:ialdita la tierra 

Con trabajo comer~s de ella todo el tiempo de tu vida 

Con el sudor de tu frente comerás el pan. 

1.2,1.1 t.os Griegos. 

8 

Posteriormente les griegos tienen una concepci6n semejante a 

la hebrea: trabajo es sin6ninto de pena y dolor; el trabajo mat~ 

=i~! restab~ ~l hombre dignidad, por eso lo consideraron como 

propio de gente inferior. 

Aristóteles nos dice, que el trabajo de este tipo pone al 

ho.mbre en contacto con la materia, lo aleja de la virtud y des

truye las ra!ccs del alma. El trabajador manual no merec!a la 

calidad de ciudadano. 

Este mismo autor considera que el trabajo es una actividad 

propia de los esclavos, los señores habrán de ocuparse de la fi 
losof!a y de la pol1tica. El señor s6lo debe saber c6mo y qué 

~andar, lo que el esclavo debe saber cómo tiene que obedecer. 

1.2.1.2 Los Ronanos. 

En la époc~ de los ~ornanos no se tuvieron elevados conceptos 

acerca del trabajo material o sar;il, salvo el de las labores 

agr!colas. As1, Virgilio atribuyó al trabajo la funci6n salvad~ 



ra de transformar la cultura de la especie. 

Dentro de las costumbres romanas, }' más espec1ficrunente las 

que se =efieren al trabajo doméstico, encontramos la obra de los 

Doce Césares de Suetonio, en cuyos cap!tulos como Julio C~sar 

se considera que, "La disciplina doméstica {impuesta por Julio 

C~sar) era severísima c..: su casa, tanto en las pequeñas cosas 

corno en las grandes, haciendo encarcelar una vez a su panadero 

por haber scrvico a los convidados pan distinto al que le sir-

vieron a ~l". 

As!, se demuestra en los cap!tulos destinados a los césares 

cor.lo Cal1gula, Cioudio, :-:c::-6n, Galva y Vespaciano en cuanto a 

los banquetes y festines ofrecidos por los c~sares, y donde se 

demuestra que se requer!an numerosos sirvientes. 15 

De acuerdo a lo anterior, podemos resumir que el trabajo en 

Roma, de los domésticos, estuvo a cargo de los esclavos, y no 

se consideraba correcco que hombres libres realizaran tareas de 

esta naturaleza. 

Existi6 en Roma la locatio conductio operum. o sea, el arre~ 

damiento de servicios {cuando una persona se obligaba a prestar 

a ot.ra 5~i:vic!.=.::: ~':?t".>r-:1nados mediante el pago de algo parecido 

al salario). ScgOn los historiadores, consideraron que el con-

trato de trabajo no tuvo mayor importancia en el derecho romano: 

15 SUcu:>nio. VlI#I. DE !DS :J'"...:t: c::ES1\RES. Ed. CUnl:ire, ~co, 1982, ¡:p .. 3, 177, 
219. 255 y ss. 
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esta figura jur1dica estaba determinada por las costumbres so-

ciales que un hombre libre contrataba onerosamente, un trabajo 

en beneficio de otro. Tal idea sGlo es considerable en una so-

ciedad que, como la rocana, admit!a la esclavitud, hizo que la 

aplicaci6n de este tipo Je contrato quedara limitado a casos 

:-:.".Jy i?Speciales. 

La diversidad de aptitudes por parte de los esclavos, en la 

~poca ro~ana, hac1a ~ue los esclavos fueran apreciados por sus 

~~os. As1, se sabe que el verdadero arte culinari~ apareció en 

?~ma por las aportaciones brindadas de esclavos orientales -m~ 

chas de ellos condicionados por las familias conocedoras de nu~ 

'."as y diferentes maneras de prt:po.rar lo:; .;:.li~ntos-. 

La especializaci6n de cierto~ tipos de esclavos en Roma, oc.!!_ 

rri6 cuando esclavos griegos pertenecientes a la clase media de 

alguna ciudad !ueron considerados como gente culta, en la que 

hab!a profesorns, escritores, técnicos diversos y tam.bi~n (cosa 

que hac!a subir su precio cuando se les vend1a en el mercado) 

cocineros selectos, obreros finos, modistos, joyeros, etc. 

Podr!amos destacar que, tal vez p:Jralguna de estas causas, antes 

:.lcncionadas, provocaban que en los bajos relieves de los sarc6f,! 

qos y en las pincura~ j~ 1~~ ~~~b~s, se hacían representar sie~ 

pre ociosos y en org!as, lo que exigiría innumerables esclavos 

domésticos, cocineros, cocheros, caperos, sirvientes, etc. 16 

16 loui.s Henri Parias. HlSIORIA ~ DE:L -¡-~.Taro I, Prehistoria y 
Antigüedad, Ed. Grijalw, IBídco-Baro:'1ona, 1965, p. 15. 
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1.2.l.3 Los Egipcios. 

En Egipto tambidn exis~ieron testimonios hist6ricos acerca 

de la eY.istencia organizada del trabajo dom~stico. Las labores 

domésticas eran realizadas por servidores libres retribuidos y 

mantenidos por quienes les empleaban. 

Los servidores libres se dedícaban d actividades domésticas, 

se ocupaban de tareas va:iadas y entre ellas se encontraban a 

los "escuchadores•, los coperos encargados de servir la mesa a~ 

tuando simult!ncamente cono confidentes, al estar atentos a lo 

que se dec!a en los banquetes; los •cha.mesu• que acQmpañaban a 

sus señores en las ~ali<la& / extend!an las esteras o especie de 

tapetes hechos de fibra vegetal, para que ~ste recibiera los i~ 

fonnes que le presentaban, les llevaban las sandaliasr etc. T~ 

bi6n las señoras díspon!an de sirvientes a los que pod!an azo-

tar y despedir con facilidad. 

Los sirvientes pod1an abandonar el servicio de sus señores, 

aprender un oficio o adquirir propiedades y si ten!an suf icien

tes medios, gozar del placer de ser también servidos. Los escl~ 

vos generalmente eran de origen extranjero, capturados en las 

guerras y pod!an ser venCidos o adquiridos. 

Los escl~vos sab!an desenvolverse, llegaban a de)ar lG COüdi 

ci6n social y fundirse e~ la masa de la población. 17 

¡; P.cinaldo Olalhau:l Zerpa. EL nw;;.;o tn-!ESTICD. Facultad de Deredlo, Univ. 
de los Ardes, ~ida-Verv;zucua, 1974, p .. 12 .. 
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1.2.1.4 Los Cristianos. 

Como ~anera d~ opinar acerca del trabajo considerado como 

una actividad manual en la antigUedad, se considera dentro del 

cristianismo i' considerado corno un trabajador sencillo durante 

toda su vida a JesGs, consider6 a sus primeros discípulos por 

su lab0r encomendada, trabajadores raaLeriales, rudos e incultos. 

Por su parte San Pablo no s6lo justific6 la actividad labo-

ral cor.lo un !in encaminadv a la satisfacciGn de las necesidades, 

sino ~~e lo considera como medio id6neo para la caridad y escri 

be aquella frase • ••• el q:.:c n~ quiera trabajar que no coma.. •• • 18 

1.2.1.5 Edad Media y Ed~d Moderna. 

Para Santo Tom~s, el trabajo es la fuente de la propiedad y 

de la riqueza. 

En la edad r.ioderna, con el surgimiento del capitalismo, se 

forma la teorta mater.ialista de los medios burgueses. En tanto 

la e~cuela econ6mica liberal considera a la actividad laboral 

como una simple mercancta, sujeta a la oferta o la demanda. 

1.2.l.6 Doctrinas Filos6!icas. 

Contra esta concepci6n se encuentra la corriente socialista, 

18 
Lau.i.s Henri Parias. Op. cit., p. 19. 
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identificada por el marxismo, filosof!a materialista, tratando 

de explicar el valor del trabajo y la plusval!a, la cual conci

be como explotación capitalista que se aprovecha del trabajo de 

los asalariados. 

Para el marxismo, el trabajo es una actividad por excelencia 

del hombre el cual realiza la finalidad de hwnanizar la natura-

leza. 

Carlos Marx compara al trabajo con una mercancía al señalar 

que la fuerza de trabajo es una mercancia, ni más ni meros, que el 

az6car. Aquella se mide con el reloj, ~ste con la balanza. 19 

1.2.2 Diversos Aspectos del T~rraino Tr~bajo. 

1.2.2.1 Hwnanamente. 

El trabajador para el derecho importa s6lo como expresión de 

un quehacer del hombre. Se diferencia del esfuerzo irracional 

de los animale~ y de la energ!a mec~nica de la máquina. 

1.2.2.2 Socialmente. 

El trabajo constituye un medio que facilita la relaci6n entre 

los hombres, Li~n ~ titulo individual, bien en cuanto a miem-

bros de una agrupaci6n profesional determinada. 

19 l\p.lcl. carlos Mane y Fafoüro E:'>;cls. T!Wll'.JO ASA!AAIAIXl Y CAPITAL. Tato I, 
»:>sdl, 1951, p. 45. 
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l.2.2.3 El Orden Econ6mico. 

Este es un !ac~or de la proJucci6n que adquiere =~ mSximo v~ 

lor, ~n la medida en que, sati~face determinadas necesidades y 

es fuente de bienes y servicios su caracter!stica esenc~al es 

la utilidad. 

1.2.2.4 En el Orden Jur!dico. 

El tr~b~jo adquiere una dimensi6n espec!fica, nacida de su 

condici6n de actividad subsec~ente de ser rtgul~tla por el dere

cho. ZO 

l.2.3 Diversos Conceptos Acerca de Trabajo. 

1.2.3.1 Noci6n F!sica. 

Para la f!sica, el trabajo tiene un sentido mec!nico y con-

siste en la "acci6n de toda fuerza capaz de modificar el mundo 

externo o material•. En este sentido puede hablarse indistinta-

mente d~l t:=bajo de los animales, las ro~quinas, las fuerzas de 

la naturaleza o el mismo trabajo del hombre. 

1.2..J.2 Hocit'Sn Fisiol6gica. 

Enfocado desde su aspecto fisiol6gico, el trabajo s6lo apar~ 

2ºManuel Alonso Garc!a. Op. cit., p. 48. 



ce cuanéo se observa el !unciona;:iien~o de un organismo ·.~:..':~ !" 

por él deb~rá er.ter...derse •e1 que se cu:nple por efecto ~e las 

mCltiples transfor.:.aciones de las disti~tas for.nas de energ!a 

en el interior dP. nuestros tejidos, tanto en el período de su 

marcada actividad :u~cional co~ e~ el relaeiva reposo•. 21 

l.2.3.3 Noci6n Econ6c.ica. 

15 

Se entiende por trabajo la actividad consciente del ser html!!. 

no encaminada a producir un valor econ6nico, es decir algo que 

sirve para satisfacer una necesidad económica del hor.tbre. 22 

LutajC el trabajo es la actividad racional del hombre aplica

da a la producci6n de bienes-

Es decir el trabajo se ha considerado •como la naturaleza y 

el capital; como factor de producción•, pero segan lo afirma 

Charles Gide, •s6lo el trabajo puede presentar el t!tulo de 

agente de la producci6n en el sentido exacto de la palabra~. 

S6lo el hombre desempeña un papel activo: s61o ~1 toma la ini

ciativa de toda operación productiva_ 23 

21 Ap.rl_ conato tbcio .. TRATAD'.) DE MtDICU~ DEL TRABAJO. El AL.:.-.:o, Btieros 
Aires, p. 116. 

22 I-'OOerioo Von Kleiniwacd1te:. fl:l'.Y.OQA fOLITIO.. Ed. Gustavo Gili, Parce
lona, 19~0, p. 46# 

ZJ Q\arles Girle. CURS) DE ro:N:J-n.; rot.rrICI\. Fd. Anacorrla, Bueros Aires, 
1944, p. 65. 



16 

l.2.3.4 Noci6n Pilos6fica. 

etimol6';Jicamente el trabajo proviene del latrn !.!..!.!2!.!, que 

significa traba u obstáculo. De aquí que, al hombre para satis-

facer sus necesidades vitales le es preciso trabajar para ven-

cer estos impedimentos. 

l. 3 DOMESTICOS. 

s~gún el Diccionario Cnciclop&:tico Ouillet, el t~rm.ino dom~~ 

t1co deriva del latín domesticus-~, que se refiere a la 

ca.e~ o P1 h<:>'J~r del !;o~rc, c1.dem&s de ser aplicable a los an~ 

les que se cr!an en compañía del misnn, tambi~n se les da este 

calificativo a el criado que sirve en una casa. 24 

Ya adr.ntr~ndonos en lo que son los antecedentes hiatericos, 

encontramos que el vocablo •ctom~stico• proviene etim:>l6gicamen-

te d~l lat!n ~, casa. Se refiere al servicio que se presta 

en la caGa, palabra referida con el sentido de •hogar•. Es el 

sujeto de un trabajo tan antiguo como el mundo civilizado, ya 

sea bajo su forma de esclavitud, en este sentido la utilizaron 

¡· u.ti lizan tambi~n las tribus y pueblos bSrbaros, ya sea bajo 

la forma moderna m3s co~patiblc con los progresos alcanzados 

por la humanidad, desc!'.'lpeña un papel impo1·tante en los conglom~ 

rados sociales an los cuales siempre han existido individuos i' 

2~ Diccionario <n:iclo::l'.<lico Quillet. Op. cit., p. 12. 
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familias que, para evita~ las faenas inherentes a la conserva-

ci6n de sus pcrs011as y de sus casas, se han valido del trabajo 

que 1es Froporcicna un dom6stico; y sieropre han existido igual-

:nent.t; qui~ne.-· se prestan a ellas, para satisfacer sus necesida

des m~s clcrnenlales. 25 

&xisteu divcr&as definiciones de lo que se considera trabajo 

d"lm.~stico, pero, por lo general, los autores concuerdan en tres 

puntos qu~ consid~ramos e~enci~les: 

1) Deben ser personas dedicadas a un trabajo dentro de un 

hogar. 

2) Realizando actividades propias para conservación de -

lo que se considera hogar. 

3) Ectos ser:icios deben ser encaminados a atender las O!; 

cesidadcs propias de las personas que habitan el ho-

gar. 

De esta manera Euqucrio Guerrero entiende como dom~.! 

tico a aquéllos que prestan sus servicios de aseo, 

asistencia y dcm~s propios o inherentes al hogar de 

una persona o familia. Excluye a las personas que pre_! 

tan servicios en hoteles, casas de asi~t...:11cla, r~st.:l~ 

rantes, fondas, bares, ;· colegios, por considerar :¡'.!e 

no cumplen con la finalidad de servir en un hogar. 26 

2~ Erc1::1.opa:U~ Jurídica. "O·IE3A". Taro DC, Ed.. DrisY..ill, ArgentiJ".a, 19SO. 
26 <;u:¡uerio Guerrero. w.i~ DE m:REoO DEL TiWll\JO. lla. cd., al. Porrlia, 
~ro, 1980, p. 7.----



18 

En el art!culo 331 de la ley, considera que: •son trabajado-

r~s dom('.!stic?s los que prestan servicios de aseo, asistencia y 

dera~G propios o l~t.erentes al hogar de u~a p~rson~ o familia". 

Jesas Castorena ~a una dcfinici6n semejante a la anterior e 

intercala los artículos 331 y 332, quedando co~o sigue: 

Son trabajadores dorn~sticos, las personas q;;.e ejecutan serv,! 

cíos de aseo, asistencia r dem~s, propios o inherentes al hogar 

de una persona o fanilia. Aunque ejecuten los trabajos a que se 

refiere el p~rra~o anterior, no son trabajadores dom~sticos 

quienes los realicen en hoteles, casas de asistencia, restaura~ 

tes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, interna-

dos y establecimie~tos análogos, tampoco son trabajadores domé~ 

tices los porteros y veladores de esos establecimientos y de 

los edificios de departamentos y oficinas, de acuerdo a los ar

t!culos 331 )' 332. 27 

Otra dcfinici6r. ~os la da el maestro D~valos, quien conside-

ra como trabajadores domOsticos a aquellos que marcados en la 

ley se adecOan a los elementos siguientes: actividad, lugar y 

finalidad. 28 

Por actividad, segOn marca la ley, son aquellos que prestan 

licrvicios de aseo. Por lugar, el hogar o lugar inherente al ni~ 

r Cfr. Jc-sa.s J. Cas~:-ena. MA!~ DE DEPEC'llJ OBRERJ. Ga. cd., F.d. Portiía, 
MOOo:>, 1973, ¡..-r=-. 211 i' 212. 

28 Jo~é D..'iv.:i..los Z.bra!.es. DDUX:lO DEL TRABAJO. Taro I, F.d. PorrGa, ~oo, 
1987, p. 107. 
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mo y por finalidad, ser-1ir a una persona o familia. 

Para Francisco ferrari los domésticos son aquellos que "cel~ 

bran contrato de servicios, en los lugares, habituales o trans! 

toriarnente destinados a morada o habitación de personas, se 

obligaban mediante un pago, a realizar tareas propias de un ho-

gar"" .. 

Dentro de su misma ~bra Ferrari cita a Cabanellas, quien ha

ce rcfercncid ~ que "se llaman domc!stieos a la 9ente que tene

mos a sueldo para que nos preste todos los seri;icios que le pi

damos, son dom~sticos o criados las personas que vivan en nues

tra casa y coma de nuestro pan•. 29 

Consideramos que no solamente es el tener un individuo a 

sueldo por un ticcpo indeterminado, que es impropio para una 

jornada de trabajo disponer de un individuo de seis de la maña-

na a once de la noche, por un mismo sueldo. Es muy amplio el 

tratar de expresar que se es trabajador do~stico por el hecho 

de que se les alimente o viva bajo el miBlllO techo del patr6n, 

si considerarnos que en l~ legislaci6n mexicana tal jornada es 

considerada como una prestaci6n, equivalente a un cincuent~ por 

ciento del sueldo de que percibe el trabajador doméstico. 

Existe una relaci6r. entre el dom~stico y el derecho y lo po-

demos apreciar en dos puntos de vista: 

29 Glillenro cab>nellas. E:!. DERrol:> !EL TR1IMXl Y Sl1S CI:lfl'llhm6. 2a. e:i., Ed. 
Mundo Atllintic:o, Bueros Aires, 1945, p. 197. 



1) El ContJ:actuaj. 

i1 El Reglamentario. 
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La importancia de lo anterior deriva de que esta clase de a~ 

tividad fue destinada COQO hecho social, y no como una relaci6n 

juL!dica. 

1.3,1 El Punto de Vista contractual. 

El servicio dom€stico carec!a de relevancia, porque el trab~ 

jador a quien no alcanzaba la prestaci6n y protecci6n de las l~ 

yes, no interesaba como sujeto de derecho. 

l.3.2 El P•Jnto de Vista.. Regla.~ntario. 

El servicio dom~stico dio lugar a numerosos reglamentos. JO 

1.4 RELl\CION DE TRABA.JO, 

Enmarcado en el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo e~ 

centramos la definici6n de la relaci6n de trabajo, de la c~al 

desprendemos que: •se entiende por relaci6n de trabajo cualqui~ 

ra que sea el acto que le d6 origen y la prestaci6n de un trab~ 

jo personal subordinado a una persona, ~ediante el pago de un 

sala.ria•. 

JQ Usain. "Evoluci6n del Se<vic:io D:lnéstiCD" • FE\llSM lE DEmXlD !EL 'l'RABh
~· Tato VII. Ibarre::he, Argent.l./la. CUidenD, ~- 228. 
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En el "°"""ntario de la le7 a la definici6n de relaci6n de 

trabajo, los autores opinan ~e en~re el con~:a~o de trabajo y 

la rclaci6n de trabajo no hay discre?ancia, pues el ccn~rato de 

trabajo no pw..-de ser sustituido por la relaci6n de trabajo y c.2. 

D".) fiqura aut6no:a, ya que el propio contrato se oanifiesta a 

trav~s de ld relaciGn l~b'Jral; para efec~os jurídicos es lo ni~ 

mo ul contrato que la relaciGn laboral. 31 

Mario de la Cue•1a considera que fundamentalmente •donde hay 

una pr~stacian de trabdjo &ubordinada, ah! hay una relaci6n de 

leo.bajo•. 32 

El mismo maestro De la cueva, al realizar un an3lisis de lo 

que se considera como rclaci6n de trabajo, nos dice que, ªla r.!:. 

laci6n de trabajo es una situaci6n jur!dica objetiva, que crea 

entre un trabajador 1 un patr6n, por la prestaci6n de un traba

jo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le 

dio origen, en virtud del cual se aplica al trabajador el esta

tuto objetivo integrado por los principios institucionales y 

normas de derecho sociales, de la Ley Federal del Trabajo, de 

los convenios internacionales, de los contratos colectivos y 
~ - 33 

contrato-ley y de las normas supletorias". 

Jl All.erto Trucb:t Urbim y Jorge Trueba Barrera. ~Federal del Tral:ajo. Co 
IW>Jltarios, Prontuario, Jur1spnrlercia 'l Bibh~!a. SSa. cd., Ed.Pornía, 
~co, 1987, W· 33 ¡·JO:. 

32 Mario de L:i C\Jcva. Op. cit., p. 181. 

l) MarlO de lol 0.X.'\la. lDc. Cl.t., p. 181. 
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Al mencionar que la relaci6n de trabajo es u.na situaci6n ju

r!di~a objetiva, se entiende que i.rnporta ~s la actividad f!si-

ca a desarrollar por el individuo y no el sujeto como persona 

f!sica, de tal suerte que el servicio doméstico no es en s! la 

persona, sino la actividad que desempeña. 

Siguiendo la descripci6n que hace el maestro De la Cueva, t.!:, 

nem':ls que: •z1 hecho constitutivo de la relaci6n es la presta

ción de ~~trabajo subordinado•. 3 ~ 

Analizando lo anterior y tomando en cuenta q!.!e el sar-... ·icio 

do~~stico implica una relaci6n de patrón-trabajador, en el :no-

nento que se da un acuerdo para la prestaci6n de servicios, 

nace una relaci6n posterior de beneficios para el trabajador. 

Otra de las consecuencias es que esta relaci6n se ver~ regi-

da por las normas del derecho laboral, como una consecuencia 

forzada de la voluntad de las partes. De lo anterior, podemos 

distinguir que existe una diferencia entre lo que es la presta-

ci6n de trabajo y la relaci6n de trabajo. 

Para D~valos, l~ r~!=cien d~ lrabajo se da como consecuencia 

de un contrato previame~te establecido sea verbal o por escrito. 

Dentro de la relaci6~ de trabajo se distinguen dos elemen-

tos: 

34 
!dan., p. lBl. 



Elemento Subjetivo.- Trabajador y patr6n. 

Elemento Objetivo.- Prestaci6n de un trabajo personal 

subordinado. 35 

Haciendo referencia a la ley mexicana de 1970, Mario de la 

23 

Cueva cita al argentino Juan A. Ensinck, quien para determinar 

lo que es relaci6n de trabajo se basa en las siguientes ejecut2 

rias que a continuaci6n transcribimos. 36 

Sala Segunda del Tribunal de Mendoza, 18 de diciembre 

de 1963: 

La relaciGn de tr.:bajo, como conexi6n indispensable 

entre quienes prestan el servicio y el servicio pres

tado, consiste en una relaci6n de hecho-cc.injunto de 

condiciones en que efectivamente se presta .~l serví-

cío con consecuencias jurfdicas, las que se producen 

con independencia del contrato. 

Tribunal Superior de Neuquen, 19 de diciembre de 1968: 

La relaci6n de trabajo surge normalmente por efecto 

del contrato, pero en muchos casos est~ relegado por 

.!.?: !"?~' pri=?sidencial el contenido del contrato y, alg~ 

nas veces, es tutelado legalmente aun cuanü:J el con-

trato que lo origin6 sea nulo o as! declar~do. 

35 José Dtivalos. Op. ::it., p. 107. 
36 

Mario de la CJcva. SUpra., W· 197, 198. 



Tribunal Superior de Neuquen, 19 de diciembre de 1968: 

La r:iayor!a de las norI:las que constituyen el derecho 

del trabajo se refieren mc1.s al contrato considerado 

cowo negocio jurídico y a su estipulaci6n, a la ejec~ 

ci6n que se da a:i. ::1!...:-:.c, ?Or medio de la presentaci6n 

del trabajo y ~e la aplicabilidad y los efectos de 

aquellos deper~e, rn!s que del tenor de las cl~usulas 

contraactualcs C.e las modalidades concretas de di

cha prestaci6n. 

24 



CAPITULO SEGUIIDO 

AliTECEDEllTES 

2 .1 EPOCA PREHISPh!UCA. 

Considcrai:os que es importante iniciar con el análisis del 

aspecto hist6rico, a fin de conocer el !mbito social al cual 

pretendemos aplicar el presente trabajo y nos permita visuali-

zar un panorama general de !os aspectos encaminados a la evol~ 

ci6n del servicio dom~stico. 

Como toda cultura, siempre han existido particulares difere~ 

cias, tanto estructurales cooo sociales y econ6micas, sin olvi-

dar las pol!ticas. Por ejern?lo, la cultura Azteca considerada 

como el primer antecedente hist6rico en nuestro trabajo, no ca~ 

ceptualizaba al servicio dom~tico como lo conocemos actualmente, 

sino que se encuentra estrechamente ligado a lo que los histo-

riadores han c~nsiderado como esclavitud pero que para los azt.!:, 

cas en el propio sentido de la palabra no lo era. 

Tomando las palabras de Hcndieta y mlñez, ~ste menciona que 

la esclavitud era "un hecho y un derecho, mucho más humano que 

la esclavitud usada entre los rom-.n1?s". E:i. .=-c.:iliCü.d nú ttra sino 

un g~nero especial de servidumbre, que no invalidaba la person~ 

lidad jurídica del individuo. 
37 

37 
Supra. DERD:!D P?J:::O!.C~:IAI... 3a. OO., ru. ?on:úa., México, 1976, p. 86. 
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Es por ésto que analizaremos a la cultura azteca por consid.!: 

rarla como una muestra representativa de desarrollo social, ec~ 

n6ndco, po11tico y cultural, de la cual se ha conservado algu-

nos vestigios, en cuanto a documentos, que permitan exanú.nar el 

desarrollo del trabajo, aunque otras fuentes son muy escuetas y 

poco propicias para una co~pleta investigaci6n. 

A groso modo, se considera que la sociedad azteca se divid16 

en: privile;~ados y los desheredados (o gente coman) • 

Por no in:er~~arnos r~r el momento el desarrollo de las act! 

vidades de ~os privilegiados, no los analizaremos y pasaremos a 

hdLl~r de !0s desheredados. De éstos se desprendían cuatro cla-

ses fundamentales: la ~ilitar, la sacerdotal, la de los mercad~ 

res y el cow1n del pueblo, que cornprend!a desde los agriculto

res hasta los esclavos. 38 

Se consideraban esclavos aquellos que por su condici6n esta-

ban sujetos a la voluntad de un dueño, los que por voluntad ha

yan celebrado contrato por la ley o por causa de delito. 39 

De las clases antes ~encionadas, la popular deb!a realizar 

numerosas actividades dentro de la sociedad azteca y dentro de 

~st~ clase encontramos a los tcocallec o 9ente de los principa-

les. 

38 M6xioo a trav(!s de los Siclos. Taro 11, Ed.CUmbl:e.s, ~co, 1904, p. 333. 
39 Qlrlos Alb:l Heorosillo. l':STWlO ~,,;;.;ro !iNrnE EL DER!DD A:I:I:OCA Y EL DE

RIDD ros= MEXIC'\.'D. Di. instituto Irdigerusta Interairericaro, p. 60. 
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Un segundo grupo estaba formado por los caleullec, es decir 

barrios co~ocidos u parentesco antiguo. 

El tercer grupo, est~vo comp~esto por los tlalmactes o ~ayen

~, o sea los labrado-es que e~taban en tierra ajena. En este 

grupo se encontraban los plebeyos, los cuales por su condici6n 

no ten!an privilegios y prerrogativas de la nobleza. ~O 

Dentro de esta a1tima clase encontramos a los agricultores 

que se consi<lerab~n en tres ~lases: Los Trabajadores Libres, 

Los Agricultores Tecallec y Los rlgricultores Mayenques. 

2.1.1 Los Trabajadores Libres. 

Estos trabajadores realizaban sus labores para s! mismos y 

para el sostcnir.iicnto de sus familias, obligados a pagar un tr! 

buto real. 

2.1.2 Los Agricultores Tecallec. 

Se encargaban de servir en la casa de sus señores y en la de 

ellos mismos. 

2.1.3 Agricultores Mayenques. 

Trüb~j~b3n tierras ajenas, ~ermanaciendo siempre en ellas 

40 Manuel 1-brero M. IA ORG/lb'IZJ\CION IULITIO\ y S:X:IAL OE-IDS =· Ed. 
SRA-CDWI, M6xi.co, 1981, p. 136. 
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aun cuando la_pLo~ie~a~ o la posesi6n respecto a ellos cambiiUe 

de mano. 

Algunos autores señalan dii~rencias socio-econ6micas entre 

los macchuales (gente del ?UebloJ, manifestada en la cantidad 

de tierras asignadas i' er. la posibilidad de disponer de serví-

dumbre para realizar tareas corao: •cultivar, rnolec, tejer, 

traer agua y leña y hacer ~andados diversos•. Los ~ncargadus de 

~stos eran mujeres, ~~e =~r:naban grupos reducidos. 41 

2.1.~ Esclavos ~e Guerra. 

Por lo general era~ ~uj~res y niños to~ados en batalla, pero 

los hombres era."1 consa;:'ados en sacrificio a muerte a los dioses. 

2.1.5 Esclavos ?Or Contrato. 

Se vendían a s! rnis~os, o bien los hijos eran vendidos por 

sus padres, como consec1.;e:-:.cia de la imposibilidad de pagar deu-

dad o tributos. 

2.1.6 Esclavos por Cr!menes. 

Eran los que cometían algGn delito y servían como esclavos 

a su v!ctima o a la f~~ilia de ~sta. 42 

"''"' :·tanucl :Obrero M.. Op. Clt., ~· 136. 

t.l :-\.ll"Úl Isal:cl l'..::rgain. S=roAD Y SIXllDJ>D ENrnE IDS AZTOCAS. COlecx:i.6n 
:~estro M&Uco, F.d. Unive-<>-si.d.xl Aut6rana del Estad:> de ~co, 1983, p. 
39. 
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2.1.7 uso que se hac!a de los Esclavos. 

El traoajo que desarrollaban los esclavos dentro del imperio 

podemos dividirlo en tres tipos. 

El primero de ellos corresponde al grupo que acarreaba ma

teria.les, piedra "l madera. 

El segundo grupo estaba encargado de los car.ipos de cultivo. 

Este servicio era prestado vicaliciarnente, originado por venta, 

y el objeto era que les indios trabajasen en las haciendas de 

sus arnos, ayudSndoles a labrar y sembrar, a recoger la cosecha 

y, en ocasiones, tambi~~ tra!an leña y barr!an. 

Obs~rvese que los esclavos se utilizaban tanto en faenas 

agrfco!as como dooésticas. 

El tercer grupo, que daba servicios personales en la casa, 

estaba destinado por lo general a las mujeres, dedicadas al seE 

vicio de una mujer principal, tal y como lo atestigua el dato 

de las esclavas ofrecidas para el servicio de doña Marina, como 

una costumbre ind!gena. 43 

De lo anterior podenos distínguir que existe una relaci6n 

entre los tres, ya que en caso de necesidad pasaban a cualquie-

ra de las otras formas. 

43 carlos B:>sch Garcta. ¡_..; ESCLW!TW PRD!IsPANICA ENl'RE !.OS AZI'ro\S. F.d. 
COlcgio de t~co, Cent.ro de Estudios Histdricos, Mé:doo, 1944, W• 21, 
23, 25, 27, 28, 32, 33 y 3.;. 
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2.1.B Foonas dE Caer en la Zsclüvitud. 

En el imperio azteca se consideraban varias formas por las 

cuales una persona libre pod!a ser reducida a la calidad de es

clavo y proporcionar servicios a sus distintos ta!!los, y en oca

siones podian ser r~ucidos hasta ~ie~bros de la propia nobleza 

si s~ les cn~ontraba culpables de una falta gr4ve, penada con 

esta sanci6n .. 

Exist!an diversas formas ?ara quedar en la calidad de cscla

•10, entre las cuales se puede encontrar, los que por ·:oluntad 

hubiesen c~lüb=~do un contrato o convenio con alquna persona. 

En esta situaciGn caían con bastante frecuencia las familias 

que pc:>r un pr~stano se obligaban a entregar al acreedor a algu

no de sus integrantes, para que sirviera en casa del amo. 

Pero tambi~n era coman que el individuo, ya siendo esclavo, 

habitase no en la casa de su amo sino con la fa.~ilia, y al paso 

de los años era carabiado por otro integrante de la familia. 

gste servicio podta ser prolongado por varias generaciones, mas 

cuando el esclavo ~oria en casa del amo, se liberaba la familia 

d~ u~~~ ~b1i~aci6n. Pur esta razón los amos no pcrmit!an que h~ 

bitasen en lú misma cu.sa los escla":os. 

Dentro de estas formas de caer en la esclavitud, se encuen

tra la que deriva de la debilidad del hombre por los juegos de 

azar o üpu~~Las, -e:-: ~a cual quedabu como garantía la libertad 

del sujeto mismo, considerado como apostador, la de sus hijos, 

o la de cualquier otr~ miembro de la familia. Si perdía y no se 



31 

pagaba 13 deuda en el plazo fijado, las personas apostadas que-

daban como esclavos. 

EG una forma curiosa el no considerar que los prisioneros de 

guerra no pasaban a ser esclavos, as! corno ta~poco se consider~ 

ban como tales a los J6venes o doncellas entregadas como tribu

to por los pueblos, b~JO el dominio azteca. ~ 4 

L~ r~z6n por l~ cual los prisioneros de guerra o las jovenes 

destinadas como tributo, no eran considerados esclavos fue por-

que se consideraban "c.:iut.ivoF> di? 10S' diosc:; "J ~o dal militar 

que se adueñaba de ellos·. 
45 

Mientras llegaba el d!a del sacrificio no eran obligados a 

trabajar, sino que atendidos de la mejor manera y alimentados 

de una forma semejante a la de los nobles libres. 

2. 1. 9 Fonnas por las cuales un Esclavo Recobraba 

su Libertad. 

La forma por las cuales un esclavo recobra su libertad de 

persona libre son varías y hasta un poco extrañas. Tñl v-e::, !.:: 

raz6n de tal~s circunstancias es que siempre el hombre ha anh~ 

lado y luchado por su libertad. En tal caso, se dejaba de ser 

esclavo entre los aztecas cuñndo el dueño de alguno tomaba para 

·M Walter Kricckcl.,."l.rg. lA A:·!:!::;\1;\ Cü'U'URA MO:ICJ.."lA. Ed. Forrlo de CJltura ~ 
rónica, Mooa:>, 1961, ¡;p. 69, 70 y 71. 

•S ENCTC!Dl'IDIA OC m::<ICD. ltr.o I, •a. cd., &!. ~c:o, 1978. 
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s! ana cosa propiedad de ~ste o cua~~o el esclavo fallec!a, 

como ya se ~encion6 anterio?T.lente, pr.ecis~~ente dentro de la 

casa del tlueño, cosa no deseada por los dueños de los esclavos. 

L.:-: algunéis ocasitmes un !~ombre li:.ire ten!.J. accesc. carnal con 

una escla\"a. Si ~s:a toor!a de parto ., q';ledab;i líciad_;¡, el hom-

bre ~ibre quedaba como esclavo; si en caso contrario no moría, 

únicamente se pagaban las curaciones. 

~xioL!a dentrc Ccl p~c=!~ a~~eca ia p-jsibilidad de que el e~ 

cla'.fo se rescatara a s! ::üs:.'lo, como en los cnsos sig1Jientes: 

Si existía robo: cuando se .i.ntegraba lo robado; por hd.kr S.§. 

tisf ~cho la deuda de juego; ?Or haber sa:isfecho sus deudas ci-

vile:s; ct.:ando el dueño fal:ec!a, pero el esc:a\•o hab!.a pagado 

cier:as cantidades de su =~s~ate; por haber pagado el rescate 

de su hiJo. Si el esclavo reintegraba a su d11eño el orecio pag~ 

do por ~11 cuando el dueño, expresando su voluntad en el t~sta-

mento, lo libert.a; si el esclavo contrata matrimonio con su du~ 

ña, o la esclava con su d-..;efi.o. 46 

2.1.10 Prerrogativas de los Esclavos. 

Dentro de las prcrrogat.i\·as de los esclavos se puede consid~ 

rar las siguientes: pod!ar; tener familia y potestad sobre sus 

hijos, los cuales se consideraban libres independientemente de 

46 Carlos A.lva He..-rosillo. Op. cit., W· 31, 32, 33, 34 Y 35. 
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la cone.ici6n de sus padres; est.aban faCultados par.~_ t._ene~ sir

vientes que les ayudasen en sus obligaciones¡ :·o c..:.a:1do el t.r.ib,! -

jo que se le debta al d~eño lo pernit!a,_ to.:PQd~·a·.:ha~er._"?Or s! 

o por su !amilia. 

Como se ~encfon6 exist!a la posibilÚl"cid --.d~· cOnt'raer matrimO

nio con una rersona libre. -~!.~ ·~r~. ~o~~~'--que' una _-viuda se cas_! 
- .,,.·- ·,: 

ra con uno de sus esclavos, .. el éu.:ii/s_e'_,.t?Onvftr~ía en jefe de fa-

mili a. 

2.l.11 

co'ñs_i_d~:ra..~Ó~. ci>nViúiie~·t~ aclarar por qu~ incluirnos a la cívi 

~iza~i.6M in~~-:--en';:~~~Sl:o ~studio como antecedente. 

Cree.~~s que Al e..~pliar nuestro horizonte en cuanto a conocer 

di~ersos punt.os de vista respecto a las an~iguas civilizaciones, 

que aunque cada una tuvo su especial esplendor muy a su modo, 

no trataremos de hacer co~paraci6n alguna~ pues si bien es cíeE 

to que tanto la civíliza~i6n azteca como la inca estuvieron en 

per!odos paralelos de ti~~po y espacio, tambián es cierto que 

en su manera de pensar "./ en su desarrollo cultural fueron en 

realidad ~~y distintas una de otra. E.stima.rnos, que por esta ra-

z6n, c·~·oluc:ion6 y se desarroll6 un medio de vida muy peculiar, 

de tal s~e~te que ambas r.os han legado un pasado híst6rico, ll~ 

no de gráru:':.c::oii; y acon:.ecir.lientos poco frecuentes en las cultu-

ras de :~ ~~,a~ídad. 

La scci~dad inca cs~ata =uert~~ente jerarquizada y conoc!a 

la pres~aci6n de servlcios dorn€sticos, por así llamarlos. Los 
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beneficiados del trabajo dom~stico fueron las familias de alta 

condicí6n social. 

Entre los incas el trabajo dom~stico fue prestado por dos 

tipos de servidores. Por una parte estaban los yanacanas consi

derados corno dom~sticos que no se utilizaban como jornaleros o 

~itoyas. Por otro lado, también cumplían servicios dom~sticos, 

~n beneficio del pueblo inca, numerosos grupos proporcionados 

~r diferentes pob!cciancs ~el i~pcrio a manera de tributo obli 

gatorio. 

Cada tribu o aldea deb1a proporcionar un na.mero determinado 

de especialistas (li~piadores, cargadores de agua, leñadores, 

cocineros; porte te.is, laca¡·os, guardas de tesorerta, guardianes, 

jardineros, cazad~res, etc.). 

Los trabajadores considerados como dom~sticos, entre los 

incas, no devengaban salario alguno por s~~ labores; los ~

!!!!no tcn!an derecho a ~l ror ser criados perpetuos, y los si~ 

vientes administrados por tributos t'l.mpoco recibían salario por 

su labor, pues trabajaban a t!tulo de tributo obligatorio. 

rc.r le. yt:rü:i·rü.l, i:r. t:l put::Llu, el lLdLdjo domfst.i.co era real_! 

:ado por la~ ~ujcrcs de la ~ropia f~~ilia; ~stas aportaban a la 

comunidaü una ayuda considerable, pues en el hogar estaban en

cargadas de los trabajos dom~sticos, preparaban los alimentos y 

traían leña desde los bosques, hacían los tejidos de lana y al

god6n, as! como el calzado ~~e les era necesario. En las clases 

altas el neímero de concubinas no ten!a l!rnite, pero la mujer 1~ 
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gttir.Ja no perdta autoridad sobre ellas, ya que j•.intas se e::l?le~ 

ban en las tareas do::J~sticas, hac!an los lienzos y tejidos y l~ 

braban las tierras. ~ 7 

2. 2 EPOCA COLO!llAL. 

Descubierto el Continente A::iericano, el ioperio espa~ol ex-

tendí6 el ~ito de jurisdicción a los nuevos dOCJinios incorpo-

r~=CS. ;5f las leyes quP regían a la península, y que eran el 

producto de siglos de tradición cultural jur!dica, vinieron a 

ejercer su influencia ~or mandato real dentro del estrecho car-

ce de posibilidades qi.:e pen:iit!an las circunstancias geográfi-

cas. psicol6gicas y a.":":.bien~ales, en los territorios y sobre las 

gentes del nuevo mundo::. 

2 .. 2.l Los Inicios. 

Por !o que se ref ierc al régimen jurídico de los i~icios de 

la conquista, SP. estimó que no pod!a haber ra~s leyes que las e~ 

pitulaciones hechas con el rey por cada conquistador para cada 

gobierno y explotación de los nuevos territorios y mares recién 

descubiertos. X!s tarde surgieron cédulas y provi~lv~~~ ==~~e5, 

ordenanzas, reglamentos, dictados por los prilileros ,:i.:-::-eyes, A.!:!. 

diencias y Ayuntamientos para el trata..-niento de los indios. 

n ?cinaldo Olalb.d ze.rpa. E!. T?JIBT,JQ l:GESI'lCD. Facultad de .Dertd-o, Univ. 
de los Arrlcs, W1rida-Venezuela, 1974, p. 18 
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hsi surgi6 la t:=sclavi.tud. cuyo inicio se remonta al mi.smo 

Crist6bal Col6n, qui~n dio origen a una forma de explotaci6n h!:!. 

mana despiadada, cruel y -..·ergo::zosa. 

Esta sítuaci6n, creada por 14 omisi6n de los españoles, tra-

jo como consecuencia la yromulgaci6n de una Real C~dula con fe-

cha 20 de junio de 150~. por la =ual se declar6 q~e los abor!g~ 

nts deb!an ser considcr~~os jur!dicarnente como vasallos, libres 

de la Co~ona de Castilla. Perc ~s~~ no se cur.ipli6, pues al a..~p~ 

ro de las cx.cepciunes c¡•Je conte."71.;:-laba la propia Heal Cédula con 

relaci6n J\ los indios :;-.:12 fuese:-. hechos prisioneros en justa 

guerra, se cometi~ron les m~s ;~an~es abusos en perJuicio de 

los naturales. 48 

2. 2. 2 La Colonizaci6n. 

Para la ~poca de la conquista y colonizaci6n americana, en 

España se encontraban '-'!;entes :.::"'. sinnCimero de disposiciones l!; 

gales tales como fueron, =6digos, ordenanzas y reglamentos san-

cionados por las e.artes ~· los reyes durante un periodo de ocho-

ci,:!ntos anos, que viniero:i a ser aplicadas en las nuevas tie-

rras junto con otras es¡:;ectfica::".er.:e dictadas para los indios, 

como lo fue la Recopilaci6n de :.as Leyes de los Reinos de Indias, 

~e Jos~ Juan, JU.va BaL:urlr1a. ,;..~-n"F,S (l)LONIAI..ES. Ed. Universidad de 
los Ardes, FaoJltOO de D:!rc.&, Venezuela, 1965, p. 15. 
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Rigieroo en la colonia leyes propia.mente españolas sanciona

~ das en la metr6poli durante los siglos XVI (La Nueva Recopila

c16n de las Leyes de Castilla) y XIX {La ~ov!sima Recopilaci6n 

de Espaf..~). 

Al respecto consideramos que es conveniente un ligero a~áli

s is de las caracter!sticas generales de cada norma jurídica, e~ 

mcnzando por las españolas. 

2.2.3 El C6digo de las Siete Partidas. 

De las normas jur!dicas españolas la de mayor significaci6n 

e~ el C6dlgo dn l~a Siete Partidas, que se comenz6 a redactar 

el 23 de junio de 1256 y fue concluido probablemente siete años 

despu6s. Este documento constituy6 una compilaci6n de preceptos 

de derecho romano y los decretados por Gregario IX; est~ inte

grado por siete partidas (de allí su denominaci6n) y fue cono

cido antes del siglo XIV con el nombre de fuero de leyes, que 

hab!a sido designado por Alfonso X, El Sabio. 

Scgan los diversos autores, lo que subsisti6 en este código 

fue el trat~do de los contratos y obligaciones, reproducido de 

l~ycs ro~Jnas, y tambi6n las leyes sobre sucesiones no tan per

fectas corno aqu~llas. 

No comparte este criterio JesGs Leopoldo Sánchez, quien men

~:.or..:i que las partidas ¡¡¡ .J VIII son en conjunto un verdadero 

c6digo civil, penal, y de a~bos procedimientos, rigieron como 

la ley genera 1 y cernan en las Ar.i.l!ricas españolas durant.e 
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I!t~s de tres ~iqlos •. 49 

. ~ .. 

2.2.~ La N,.;e,..·a Rei;:opilil\ci6n de:-·ias·.Leyes ·~fe ca;stili.J. 

Se iefiere a la colecci6n o!icial de las leyes del derecho 

castellano que-~e e:a.iti6 para acabar con la confusiGn que ?rod~ 

c!an la ~u!riplicidad de sus !uentes en vigencia, cuchas de 

ellas de contenido contradictorio. Este cuerpo legal fue co~en

zado :él redactar por flrden de los Reyes Cat6licos, pero sólo co!!: 

éluye.ron los era.bajos corresrondientes bajo el reinado de Feli

pe 1! en 1567. Sus disposiciones fueron tor.<adas del orden~~ien• 

to de Alc_alá, del otez de Montalvo y del Fuero Real e incluy6 

!nt_egra:nen::.e las Leyes dt:l ":"oro. su contenido es muy a.":'.plio, ya 

que consta Ce doce libros subdivididos en t!tulos y estos en 

leyes con u~ colG! ~; cu~tro cil. La recopilaci6n rigi6 ~n la 

A.~~rica colonial con!orc.e lo había ordenado en l~j6 ~l ~~?~r~-

dor Carlos V~ al escablecer que debían guardarse los dominios 

de l?:s !nCia.!l con re$pecto a !as leyes de Cast!¡la. 

2.2.s La Novísima P.ecopilaci6n de las Leyes de España. 

Alcanz6 la sanción oficial en 1505 y rigi6 no sol~~en=e en 

la España oedícval s1no t.a.~ifn en A."':l.6rica, antes y despu~s :ie 

la in1epende~cia; se bas6 ?ri~cipaL~cnte en ias disposicio~es 

..;? 51..."Fra. !..ñS ?...-.Rrm.;s, -X.Otros o:: CE:REOO rrI·U• '!. V"i~X::!A ;..v.t:R,Ic.;,.~- ~la 
tfn de la ~a Ce Ciencias ?.lltticas y Sccíales. !<.!. 25, F.C.. El Co)G, 
Ca.r;:icas, 19E~, ?• ! J. 
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de la nueva ?.ecopilaci.6n de Castilla. :su aPl.icaci6n. result6 su

~az:¡ente dif!cil debido a la forma c6mo se e1~b0r6, lo que con 

fr~cuencia die erigen a contradicciones y su prooulgaci6n no hi 
zo disminuir la autoridad doctrinal de las partidas, que duran-

te toda la eda¿ :x>derna habían venido siendo la fuente de dere-

cho Q~S consu::ado tanto por los juristas cor-;o por los letrados 

~· oidores de :as audiencia:s de los indios. SO 

2 • 3 Lt:Yt:S lllDil\S. 

2.3.1 0:-denanzas dé B~rgÓ~ de lS!Í y de Valladolid 

·de 1513~ 

A consecue~cia de la explotaci6n inhumana ~ue los españoles 

estableciere~ sobre los indios en santo Dornir.go (isla española), 

la orden de !~s dominicos dispuso que uno de ellos, Fray Ante-

nio Montesinos, predicara en el templo que hac!a de iglesia rna-

yor, acerca ~e los vicios, abusos y explotaciones a que eran s2 

metidos los l~dios por parte Ce los conquistadores -encom~nd~ 

ros. y la urgente conveniencia de corregir esta situaci6n. 

El senn6n que sorprendi6 y escandaliz6 a todos los fieles 

oyentes, fua ?renunciado en ocasi6n de la celabraci6n de la te,E_ 

ceril dominica de adviento tprim~c Uu«iir.gc de !.:::: ::''..!~t;ro ']IJP pr!::, 

ceden a la r:.a"·1dad) de 1 año de 151 l. 

so J.M. O"'..Z ~.li. MN.IUAI~ DE IUsroRIA Dr.:I.. DrlW:Kl !SPJ\OOL. Ed. IDzaro, 
Bu(!l'l'.)s Aires, 19.:S, W• Bb y sigs. 
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El_ gobernador de la isla, ~n OiegO Col6ñ se dirigi6 en co

rrt:.spondcncia ,al rey Fernando VI, poniéndolo en conocimiento de 

la actividad de los dominicos. Esto oc-Jrri6 el 15 de enero de 

1512, despu~s de resultar infructuosas las gestiones del gober-

nador para que los dominicoo rectificaran su posición. 

El monarca, no obstante concederle la raz6n a Diego Colón, 

desígn6 una junta integrada por teólogos domicios: el predica-

dor del rey y consejeros reales especializados en asuntos ind1!!. 

nos, a los q~e asign6- la tarea de solucionar legalmen~e ~~ pro-

en Burgos el 27 de enero de 1512, promulgSndcse las treinta y 

cinco leyes que se conocen con la denominación de Ord~nes de 

Burgos. Ante las objeciones planteadas por el superior de la ºE 

den de los dooinicos en Santo Domingo, Fray Pedro de C6rdoba, a 

las ley~& prornulgada5 en Burgos, se hicieron a estas cuatro le-

yes más adiciones, referentes a vestimenta para los indios, r~ 

gulaci6n de ~rabajo de las nuJercs y los niños y el trabajo in

dígena en la~ ~inas. Estas adiciones tueron aprobadas en Valla-

dolid en 1513, y de all! se conoce a t.!Ste cuerpo de leyes como 

Las rcforr.i.as ordenadas recogen disposiciones anteriores, ta-

les como la r~glamcntaci6n de trabajo de los indios hecha por 

Nicolás ovando, Gobernador General de los indios, como conse-

do considcr~das co~o un cccrpn general legislativo, es reconoci 

da como la primera de las leyes indianas que reGne una serie de 
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preceptos fund~ntales. 

En lo que se refiere a la ~ateria laboral, las Ordenanzas de 

Burgos y Valladolid regularon el trabajo minero, agr!cola y ga

nadero, ratificar.do la condición jur!dica del indio de la SÍl;Ui.e!! 

te 1.ianera: •vasal¡o libre de la corona, incapaz y so>Jetido a t~ 

tel~s, y consolida el régír.i.en de la encor:iicnaa•, ~egulados en 

ciento cincuenta el número cáxino de indios por encomienda oto.E 

'Jada. Por lo tanto, estos dispositivos legales t~·:ieron que ver 

con la rcgla.r:e~taci6n del trabajo dom~stico en aqcellos sitios 

donde no tuvic=an aplicac16n, especialmente er. Santo Domingo y 

otras islas, pero tambi~n en regiones destinadas a aquellas en 

la AmGrica, ya que tales ordenanzas tuvieron vigencia y o~lica

ci6n en Puerto Rico, Jamaica y otras partes adem~s de Santo oo

minyo. 

2.3.2 RecopilaciGn de las Leyes de los Reinos de Indias. 

Tuvo su ori;cn en las C~dulas, Provisiones, Car:as, Ordenan

zas, .Cnstruccioncs, Autos de Gobierno y otros Despachos dicta

dos por los re:r·es de España desde el principio de la conquista 

hasta la terminaci6n material de la dominaci6n española en Am~

rica. 

Fue comenzado en el &iglo Y.\'I a instancias de Carlos V, y 

con el intcr6s de Felipe II, ~u impresi6n fue ordenada en 16cr8. 

Consta da unas diez mi 1 lCJ'CS agrupadas en nueve :..:.oros. En su 

elaboraci6n intervinieron además del rey, algunos organismos e 

instituciones importantes como el Consejo de Indias, las Audie~ 
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cias, le~ Cabildos e incluso los Virreyes. Regul6 toda clase de 

materias, desde la fe catlSlica <t~ibro I, T.ttulo I) hasta los 

Consulados de Lima y M~xico (Libro IX, Título Xl"~I). 

Sobre el contenido general de las leyes que integr~n este v~ 

luminoso texto jurídico, que es el primero que realmente prete~ 

de interpretar la realidad social americana, se puede expresar 

que el •espíritu que anima a los hombres que trabajaron en las 

Leyes de Indias fue emínenternente de prcocupaci6n social•. En 

est~ sentido es importante mc~cíonar el interes de los mnnarcas 

españoles en la recopilaciGn de datos sociales, como se eviden-

cia en la C~ula de San Lorento, promulgada en 1572. All! se eE 

car96 a los ~syaf.ole~ invcsti9ar •1a reliqi6n, gobierno, ritos 

y costumbres que los indios han tenido y tienen y la descrip

ci6n de la tierra, naturaleza r calidiid de las casas de ellos•. 

Sl. 

Las Leyes de Indias, de acuerdo con la mentalidad de la ~po-

ca, procuraron adapt~rs~ a la realidad americana, los dictados 

de tal compilaci6n, toda vez que desde tiempo atrás la le9isla

cí6n propiamente ind!qena fortt.aba parte del derecho indiano. 

El emperador Carlos V, en 1355, segan Real Decreto dado en 

Valledolid ~rr~bf.ir confirm6 y mand6 guardar y cumplir las leyes 

y bu~nas co~tumbrcs que antiguaz;icntc tenían los indios ~~ra su 

51 J.r .. Silvia ltidlel.ena. EL= l'Cl'U'lL DE tAS ClENCIAS S:X::IALES. Publi
caci6n ~. 11 del Ce.r.t:..":'O LatiI'Cla'.lericaTD de Invt?sti9aciones y Ciencias sg 
ciales, Rio de Janctl.ro, Brasil, 1967, p. i. 
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buc-n gobierno y pollc!.a, en cuanto no fueran opuestos a la rel!_ 

gi6n y a las leyes dictadas ¡:.or España después de la conquista. 

Por otra parte, dentro del contexto mismo de la recopilaci6n, 

leesuos en la Ley 4, Titulo I, Libro 11: 

Orientamos y mandamos, que las leyes y bienes, cost~ 

bres, que antigu~~ente ten!an los indios para su buen 

gobierno '/ polic!a, y sus usos y costwnbres observa-

dos dcs~u~s que los convertian al cristianismo, y que 

no se er.cuentran en nuestra sagrada religi6n, ni con 

las leyes de este libro y los que han hecho y ordena

do de nuevo se guarden y ejecuten ••.• 

Estas disposiciones se complementan con el mandamiento que 

se entiende en la Ley 22, T1t11lo II, Libro V, que reza: •t.os 

Gobernadores y Justicias, reconozcan con ?articular atenci6n 

la orden y forma de vivir de los indios, polic!a y disposici6n 

en los mantenimientos, y avisen a los virreyes o audiencias, y 

guarden sus buenos usos y costumbres en lo que fueran contra 

nuestra sagrllda religi6n•. 52 

Todo ~sto nos indica la atenci6n social de los autores de 

compilaci6n, que se ratifica en la Ley 5 del propio T!tulo del 

Libro II, donde se establece que •tas leyes que fueran en favor 

de los indios se ejecuten sin embargo de apelaci6n, en atenc.i6n 

52 Rlxopilací6n de leyes de los Re.lilOS de Io:l.ias. C'.:;=j" de !'.ispanidad. F.d. 
Gráficos Ultra, M>drid, 1943, pp. 234 y ss. 
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al deseo de conservar y acrecentar las indias, mediante el buen 

tratamiento de los abor!genes•. Igualmente en las Leyes 24, 25, 

26 y 27 del Título II del Libs'o V, se persigue librar a los in-

dios de las molestias y vejaciones de sus caciques, evitar que 

sean apremiaeos para hacer ropa para los funcionarios españoles, 

impedir que s~ sirvan de ellos sin pagarles e igualmente evitar 

que se sirvan de los indios que estuvieran incorporados a la c2 

rana. 53 

2.3.3 Sistemas de Trabajo Contemplados en las Leyes 

de Indias. 

La recopilaci6n de las Leyes de Indias reglament6 el trabajo 

en A.~~rica, tomando en cuenta las formas de prestaci6n del ser-

vicio personal existentes para el momento de la ~romulgaci6n. 

Esta forma era b!sicamente la esclavitud, la mita, los repa,E 

timientos y las encomiendas. 

2.J.J.1 La Esclavitud. 

Fue impuesta por los primeros descubridores y conquistadores, 

comenzando por el propio Crist6bal Col6n, y condujo a situacio-

nes verdaderamente infamantes para los ind!genes. Por esta ra-

z6n, entre los reclamos presentados a la Corona en este sentido, 

se dictaron disposiciones dirigidas a prohibir este r~gimen, 

SJ J.M. Ots Capdu:¡ui. Op. cit., p, 89. 
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pero en virtud de la norua de conducta observada por los españ~ 

l~s qu~ se consaqr6 en la frase: •La ley se acata pero no se 

cumple•, de hecho la esclavitud se practic6 sie:;::ipre. 

La recopilaci6n de las Leyes de Indias, en la Ley I, Título 

II del Libro VI, prohibi6 a todo •Adelantado, Gobernador, Capi-

t~n, Alcalde o cualquier persona, de cualquier estado, dignidad, 

oficio o calidad, sea en tiempo de paz o de guerra ••• • la acti 

vidad de cautivar indios o té~erlos por escl~~os, prohibiendo 

igualmente canbiar por esclavos a ningan indio y declarando la 

libertad de ~odo indio que ~o estuviese en cautiverio. 54 

La recopilaciOn como sanciOn al incumplimiento de estas dis-

posiciones, establecía la pena de •perdimiento de todos al in-

fractor o infractores". No obstante estas just!sioas normas ju

r!dicas, lo cierto es que la esclavitud continu6 practic!ndose, 

pues la recopilaci6n estableci6 una excepci6n que a la postre 

se convirti6 en regla. 

La c~presada nonJa legal, al prohibir el sometimiento a la 

esclavitud de los i!ldios, agre96: •excepto en las causas y no-

ciones que por las leyes de este T!tulo estuvieran permitidas•, 

en cualquier caso que fuera, ~uchos esclavos fueron dedicados a 

trabajos domésticos en los hogares de los conquistadores y de 

sus familiar~s o amigo~ de i~p.ortancia. 

;; Rea:ipilaci6n de las reyes de In:iias. ~· cit., p. 236. 
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2.3.3.2 La Mita. 

•constituy6 durante la colonia la !'ort:Ia t::As cot:tCín y caract.e

r!stica del trabajo forzado ••• •; se realizaba haci~ndose pe?:"i6-

dicamcn~e un sorteo entre los indios de la localidad respec~iva 

para determinar, en cada caso, los que deb!an trabajar durante 

~l ?Cr!~~o de tl~mpo est.....blecido, a! servicio de los españoles, 

quienes tcn!an la obligaci6n de ~agarles un salario adecuado, 

controlado por las autoridades. 

Es o~¡ proba~!e que alguno~ ~ndlcs dedicados a la mita se h~ 

yan utiJizado cr. la realizaci6n ü-c trabajos domésticos, ~ucsto 

que la Ley 12, Titulo XV!I de! L:bro VI de la recopilaci6n de 

las Leyes de Indias habla de los indios ·~ue sirvan de mica pe!: 

sonal • ¡· aquellos que •por rieses sirvieron en las estancias•. 55 

Ho ot.atante, los aborígenes U1..!.li:zados m:is corrientemente en 

trabajos domésticos fueron aquel!os asi9~ddos en encomiendas. 

2.3.3.3 Los Repartimientos. 

Esta modalidad de pr~st~ci6n de servicios personales se ini-

ci6 con !a presencia de Crist6bal Colón en la isla ~e L~ Españ.2 

la o Santo Dornin90 y con~isti6 en repartir tierra ü los CCJnqui.§. 

tadores, con los indios incluidos en ellas, a los que se ponía 

la obligación de cultivarlos en provecho de los beneficiarios 

55 Jos~ Juan ltivas llalarrlria. Op. cit., p. 19. 



de los repartos•. 56 

Los repartimientos ir.iplicaban fundamentalmente el trabajo 

agr1cola, pero es muy posible que los indios repartidos fuesen 

dedicados también a trabajos dom~sticos, ya que se repart1an 
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para el cultivo de las ~ierras, la guarda de ganado, el laborar 

en las minas, para la ejecución de las obras pfiblicas y en gen~ 

ral para toda clase de actividades econ6micas. 

2.3.3.4 La Encomienda. 

Seqdn afirma Rivas Balandria, •por la encomienda el Rey en-

tregaba a los colonos españoles un gru~v de f;:i..~i!ias indtgenas•, 

mayor o _menor segQn el caso. 57 

Exist!a ciert~ proporci6n a los oficiales y alcaldes de pro-

visi6n real, a qu!enes se otorgaban cien indios; al caballero 

que llevara a su mujer, ochenta; al escudero con su mujer, se-

senta; al labrador casado, ~reinta. 

La finalidad por la cual se entregaban a los indios era para 

que los instruyeran en cuestiones de fe; no podían ser embarga-

dos o quitado~ sino por delito que mereciera perder los bienes. 

Los españoles adquirieron el derecho de utilizarlos en sus 

56 Ib1dun, p. 19. 
57 SUpra. Op. cit., p. 19. 

SS Cfr. Cru"Jos Ibsdl Garc:l'.a. p. 33. 
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servicios personales.y exigir de ellos el pago de diversos ~ri

butos .. 

~ ~elaci6n con el rágioen de enc0C1íendas, Caldera afí~a: 

•r;.sta.blecida, P.l\ principio para p::ot.ecci6n de lvs indios a !"i:t 

de =~.-ducirlos a la cris~iandad y a la vtda civilizada, lleq6 a 

cor;·.·~:?r~irse en ur.a ·;erc!adera ser.ridu::..bre de gleba, denunciada 

por ~isíoneros y hoc.bres de alto esp!ritu ••• • por lo que hubo 

de ser eli;i~~d~ finaUlente por los abusas que se co~e~ieron. 59 

?=~hibida la esclavieud pa~ los ~ona~cas y ?Or las Leyes de 

Indias. extinguido5 !e= r~par~inientos en 1609 y las encco.ien-

das el Z3 de no-1ie:=".bre de 1718, el se::·vicío dOQéstico debiG =~ 

ser ?restado sobre la base de libertad de trabajo, aunque desde 

lue~~ esa libertad s6lo existía para el patrono. 

Corresponde a las legislaciones vigentes en Ariérica y muy e.!. 

pccialmente a las L.eyes de Indias, regla::ientar este tipo de seE 

vicios personales casi exclusivamente por indíos, neqros, lo 

que s~ hizo de la siguiente ~anera: GO 

a) Ley 9, T!tulo III, Libro VI de la recopilaci6n de Leyes 

de Indias: ~?te~!~ que se obligue a los indios a trabaja~ en 

estancias o haci'!!ndas: y a las que se acomodaren t=h ,;:..:, 2.iPre VQ 

5i su:;ra. ~o OE:L ~. 2a. ed., Ed. ::l. AtenEO, Bue.'"Os Aires, 1960, 
?.-125. 

60 Wis O>livez Orozm. si:r.=oo CE DX1.lfil/lOS. LOS = y EL T"~ EN 
!o!EYJ(l) OOM:ll'E ¡,;¡,SIGLO XVlII. 2a. ed., D:l. ~. H&iCO, 1978, pp. 74 y 
sv;s. 
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l~n~ad, n:>, se des~inar!r. a ~rabajos !..=propios y sobre las fuer

zas de su sey.o•, sino en las lab:lres Ce ;'j:)ler, guisar o tareas 

ae::tejant~&, se l~~ facilitaba cal, ag~a; ade,.4!s de la raci6n de 

ma!z, ten~an v:ir parte del pa~r6n la obligaci6n de asignarles 

algOn calario mensual. 

bJ ?linguna india casada puede concertarse para servir en ca

aa de españ~l sin ser apre::liada a ello, si su marido no sirve 

en la ~isma casa. 

Laa indias solteras pueden traba)ar en casa de español siem

pre y cuando sus padres lo autoricen para ello. 

De lo anterior podemos desprender la existencia de la Orde

nanza de 1614 instituyendo las casas de madres de mozas, en las 

cuales se estaQlec!an las siguientes obligaciones: 

El de llevar un libro encuadernado, el cual ha de escribirse, 

el namore, edad y lugar de donde salieron las postulantas al ~ 

pleo, como twr.Di~n la casa que dejaron de servir, as! como el 

monto del salario Oltimamente ganado. Si se mentía al suminis

trar los datos se castigaban severamente. Una vez inscrito y 

con sus datos correctos, deb!an concurrir a la casa donde prcs

tar!a sus servicios todos los d!as de ocho a diecisiete horas 

en invierno, y de siete a diecinueve horas en verano. 

Si no acept~ban el empleo se daba aviso al alcalde, que po

d!a castigarla e incluso expulsarla de la ciudad, calif ic~ndola 

de vagabund~. 
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Se castigaba t"U:l.bíén a quienes buscaban casas doni!c ~eya pv-

e.as -escaleras ::> ~cos n.i~.s¡ la no ace¡:::aci6n del trabajo o!re

cido ~n el curso de ocho C!as tra!a cooo consecuencia la expul

si6n de la ciudad. 51 

Existieron otras regla-.ie~taciones en las cuales si no oa=ca-

ban un castigo de~er.::in.ado ;Y->r incu::.?li:niento, s! exist!a un 

coru!i=i~::,a;:Jiento para la conclusi6n o desarrollo del trabajo. 

En la !Ay 15, 71t~lo XIII, Libro VI ce la Recopilaci6n ~enci2 

na: •En caso de que una india no hubiera celebrado contrato de 

servicios do::i6sticos p~: tiempo deterr.inado y se casara antes 

de expirar el tieapo co:o·:enido en el contrato de trabajo, debía 

5~'jili= ~=~!:.-~jane!_:¡ en la casa de su patr6n hasta tem.inar el co.n, 

trato, pudiendo picntras ~ant~ ir a doro.ir con su ~arido•. 

e) Ley XIII, T!tulo XVIII, Libro VI: •Ninguna india que ten

ga su hijo vivo, puede salir a criar hijo de español, especial-

rnent& de su encomendero•. 

d) Por la ordenanza se prohibi6 el trabajo de mujer durante 

el embarazo y hasta cuatro meses después del parto. 

En 1624 se formaron unas instrucciones sobre tributo, sala-

rio y régimen de los indios; estúS instrucciones constituyeron 

junto con las Leyes de Lnülo.s -=~ :'':"IJ','l i!ci6n del trabajo ird!ge.na. 62 

€.il F:Cla.Dr-W!.A .n.P.ID!CA ~. 'Itr.o IX, Ed. Driskill, Argentina, 1960, p. 
260. 

62 Josli Juan Rivas Ba.!NXlria. O¡:>. cit., pp. 61 y sic;s. 
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Dentro de estas disposiciones, se contemplaban diversas mat_! 

rias laborales, tal~s como líbc.?rtad de trabajo, salario m!nimo, 

jornada de trabajo, trabajo de mujeres y menores, as! como el 

l!mite del t~rmino fijado en el contrato. 

Es importante destacar el especial señalamiento que se hac!a 

a la reglamentación del trabajo de las mujeres en el servicio 

dom~stico, tendiendo a lograr no solo ~buen tratamiento y pago•, 

sino tamb1~n ~=otec~~6n moral para ellos. Se dispon!a que las 

mujeres casadas no se emplearan sino con beneplácito de los ma-

ridob ·,- que el los sirvan en la misma casa y que las solteras no 

sirvan fuera de las casas principales l' de buen ejemplo donde 

las enseñen a ser virtuosas y las labores de mano y otros ejer

cicios mujeriles y que vivan en recogimiento. 

Adem!s del salario, se ordenaba lo relativo a la comida, cu

raci6n de enferznedades, gastos de entierro, y vestido a las rnSs 

j6venes que no ten!an un salario hasta la edad de doce años, 

por considerar que hasta esa edad se compensaba ~ste con el be

neficio de lA educación. 63 

En cuAnto al trabajo domGstico prestado por los españoles e~ 

tranjeros, negros y mwl::.":'~ libres, mestizos, la reglrunentaci6n 

del mismo qued6 en la colonia sometida a las normas cc~~einpla-

das en la legislaci6n civil vi9ente, de origen español, bajo la 

figura de arrenda.~íento de sen:icíos ya conocida en el derecho 

63 Rafael caldera. Op. cit., p. 128. 



romano como locatio c:>nductio operum. 

2., El Servicio Docl~stico en M~xico en los Finales 

del Siglo XIX y Principios del XX. 
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En rP.laci6n a este punto, podemos considerar que se encuen

tra in6dito, al tratar de buscar antecedentes acerca de los 

criados, trabajadores dom~sticos o empleados del hogar como al

guien con muy buena intcnci6n los ha hecho llamar. 

Por tal raz6n y considerando la escasez de material biblio

')rlific0, h~rernoi:;. rP.fercnci~ a diversas fuentes de información 

para estructurar el pUnto en cuesti6n; tales fuentes var!an de~ 

de lao revistas jur!d~cas, novelas literarias, hasta r1t ... tas de 

diarioa. 

Los trobajadorcn dom~sticos en el pasado, as! como en la ac

tualidad, han estado a cargo de mujeres, en ocasiones también 

por los hor.tbres, de todas cdaaes, desae los diez años y a veces 

menos, que llegaban a las ciudades provenientes de los pueblos 

'/ ranchcr!as, y que a su vez llegaron provenientes de lugares 

m5s pobres; ~~ menor escala salen de suburbios miserables. 

La forma como se encontraba un trabajo, aunque algunas for

mas subaistcn en la actualidad, iban desde el letrero colgado 

en l~ puerta en el que s~ solicitaba sirvienta, por indicacio

nes ~e alguic~ en el ~creado ~crcano, porque en la casa de al 

lado vive una pariente, porque pas6 por allí y la llamó la se

ñor~. porque la trajo una t!a del rancho. 
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Podrtamos considerar coino muy poco aplica.ble el que se recu

rra a las agencias de colocaciones o a los aviaos de ocasi6n en 

los pPri6dicos, de entre los que podemos considerar como proce

dimientos reguladores para localizar un ecnpleo. 

Se colocaba en :a forma permanente conocida como de "pie" 

con lo cual s~ quedaba a vivir dentro de la casa donde trabaja

ba lo mismo en el rwn.bo elegante que en el rwnbo modesto; se 

ocupaba d~ un~ labor espec!fica: cocinera, recamarera, nana, o 

para lavar o planchar si la casa era de gente econ6micamente e~ 

t.:tble y ?~ra "ayudar en lo que fuera" si la casa es de menos e~ 

tegor!a. 

Dentro de las estadísticas sociales del Porfiriato 1877 a 

1910 no se mencion6 la existencia de criados o algo que indica

ra su presencia debido a que no eran tomados muy en cuenta, y a 

la. entremezcla que se hacta de los don.i~stícos ocupados en el h.e, 

gar y los trabajadores en establecimientos comerciales a car90 

de las mismas labores que los anteriores, estos datos fueron t.e, 

mados hacia 1895 estableciendo como patrones efectivos que po

dían pagar un trabajador dom~stico en total de 56,612, con pro

fesiones div~r~~= ~l)m()~ sacerdotes, m~dicos, profesores, aboga

dos y ~ilitarcs, considerando que cada uno de ellos ocupase a 

una o dos sirvientas, lo que hace un n<lmero de 100,000 a 112,000 

dom~sticas, tomando en cuenta que existieron un sinneímero de 

pra!csionistas u ocupaciones, dentro de las cuales estarnos con

siderando a los empleados pGblicos, funciona=i~s, banqueros, c2 

mcrciantcs, rentistas, notarios, escritores, barberos, posade-
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roa, que debido a su condición econ6::úca, empleaban mujeres en 

el trabajo doméstioo. 

En 1877 apareció una estad!stica de haciendas y ranchos, que 

sumaban 20,570, para un c&lculo aproximado de ~ sirvientas por 

hacienda (cocinera y una ayudante que Quele el nixtam.al, hace 

tortillas, acarrea el agua y lava trastos, rec~~arera y otra 

que lava y plancha ropa, cose o cuida a los niños) y dos por 

rancho, tenemos un total de 109,900. Estos datos tomados co:no 

muy elementales, no podr!an ser considerados cot:>O exactos si se 

analizan tocando en cuenta la integraci6n de la familia mexica

na de la clase media. 64 

Dentro de un cuadro de •Fuerza de trabajo por ramas de acti-

vidad• (dentro de los cuales se encuentran los servicios dom~s-

ticos) aparece un total de 273,300 individuos, 82,887 hombres y 

190,413 mujeres1 de los cuales se consideraban como servicio d~ 

rn~stico a los que desarrollaban trabajos como: hortelanos, mo-

zos de caf~ y fonda, meseros, los que sirven en posadas, billa-

res, never!as, baños, pulquer!as, casas de alquiler de caballos, 

vaqueros, carreteros, cocheros y lavanderas. 65 

En el peri6dico denominado La RepGblica, el 12 de noviembre 

~~ la;; apareció el reglamento de criados, el cual tenra la fi-

64 So::retarfa a,, Ecx:n:r.úa. Direcci6n Gcrcral ele Estadística. Ed. Talleres 
Gráfioos, ~, 1956, H>• 346, 348, 350. 

65 M..lrucl 1>.JbUn y J~ MariD Inzaro. ~~.re:.::;.,. c.ül.E.~::ción o::m
pleta de las disposiciones legislativas ex¡;e:llilü &9:le la ird~ia. 
'l\:Jro XVII, 1958, p. 13~. 
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nalidad de proteger los intereses del patr6n vigilando los DOV,i 

nientos de los sirvientes por cedio de una libreta de identifi-

caci6n, en el cual se anotaba, por par':.e del aJ:aO la conducta, 

la eficiencia, recomendado o reprobado al sirviente. 

Por esta libreta el criado deb!a pagar 25 centavos, cientras 

que el aoo recibfa toda la inforcaci6n gratuita y sin problemas. 

66 

Con referencia a los reglamentos existi6 en la ciudad de Pu~ 

bla ~n el ar.e de 1866 ~~ rc;l~~en~o Ce criados, el cual no va-

riaba con el de 1879. (Ver anexos I y II). 

El 31 de marzo de 1894, se fi.edic6 e~ cap!tul? del c6digo Ci-

vil al secvicio dom~stico: es un ordenamiento numerado de los 

tácitos acuerd?s, reforzados por la costumbre que siempre se h.!, 

b1a hecho entre patrones y criados. (Ver anexo III). 

Aqu! encontramos líneas como: El contrato sobre scrv! 

cío dom~~tico se regir~ por la voluntad de las pa~tes 

.•• ; ••• a falta de convenio expreso sobre la retribu-

ci6n del salar¡o, se adecuará a la cos~·Jmbre del lu-

gar ••• ; ••• esta (el criado) obligado a todo aquello -

que sea compatible con su salud, estado, fuerza, apt! 

tud y condición. 67 

~~ica. Peri6d..ia:i Polltia:i Literario. Direc:ci6n de Ignacio Altanira 
oo. 1-ro 1, Vol. 20, Marvl 1-::>., 1880, p. 4. -

67 Dubliln y IDzaro. TClro m, Op. cit., p. 317. 
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de~C!r::iMn : la ::mjer Co::l') t!~ ser d.e?endient.e, nu.:ica C'OOO un SJ! 

En cuanto al g~r.e:!:I literario,, y especiaben:e la n:rJ"ela del 

Siql~ XIX, ae o~ncionan poco a los úoc~sticas; la ~ayor1a de 

los autor~s se ocuparon casi en exclusiva de l~ ciud~d de Méxi-

co como pr~tagonista de los qru??S sociales altos y cedios. 

Las criados estaban impersonales, es decir no se les tomaba 

en cuenta cot:>O SUJCtos de una relaci6n de trabajo; ello se con-

f 1.rma a tra~~B de las cot.i<l:c'.4;..'.:= !·.:~':"innes crue realizaban de I:l.!_ 

n~ra rutin..iria, cor.sl.tleroda.::: ==o., .indispensables para la conse.! 

Vllci6n d~ •J.n buen funcionamiento en la casa .. 
68 

"{si no, rccordcr:lOs 6rdcnes come: • .... Lü::i.pia la vajilla;~ 

bB Fra.n:::i.na:> Carrcr. U\ ~ y El. h'DR u; MEXI.a:> tEL s. XIX A !MVES re sus 
ll'7JEIJ.S lelli-1868. Tcus &i Mi'CSirla, F.l O:>Ie<jiO de iiSCic:o, Mi!Xia:>, 1975, 
p. io. 



57 

el agua de la fuente; limpia la alfor.lbra ••• ; hacer las compras 

••• : lavar las cazuelas y pucheros {peroles) ••• ; cargar y dive,r. 

tir al niño ••• ; contar cuentos a la niña •.• ; traer el chocolate 

••• ; acompañar a la señorita ••. ; terciar como recadera en asun

tos amoroso ..• ; traer el quinqu~ ••. ; limpiar la porquería y la 

su_:fsima Cll.':ia despuC:s de la ruidosa fiesta; preparar la sucule.!1 

ta ~ena de Navidad ••• ; empeñar en el montepro cosas por orden 

de los amos .•. ; ser:ir el alnuerzo ..• ; vigilar sartenes y cace

rolas ..... 

0~ lo anterior podemos O?Ínar que para el patr6n es importa!l 

te que se realice con eficiencia y diligencia la mayor parte de 

como ser humano, que en el mejor de los casos tiene un no~bre 

propio, ap6cope (supresi6n de letras al final de la palabra, 

por ejemplo Mari en lugar de María) y sin apellidos. 

;lasta prJ.ncipio& del siglo pasado {XIX) se les conoci6 a los 

df')m~sticos por '.!l r..otc tlc "gürbar.:::cr.:i:;", debido a que cuando se 

colocaban en casa d~ español o criollo se acostumbraban al con

sumo de esas leguminosas; la raz6n era que entre el pueblo se 

conaideraba un delito el tener esa nacionalidad y por consi

guiente servir en casa de tales individuos. 

De la lectura de escritores costumbristas del siglo XIX, 

como son: Musa Callejera, Memorias de mis tiempos, Los Mexica-

nos Pintüdos ?t.Jr s! ~~!.s:ios, T:-atlicicnc~ 'l Lc::·cr:.da:; c!c M~xico, 

Paisajes y Leyendas, El Diablo en M6xico, El Gallo Pitagórico, 

etc., Galida de la pluma de insignes escritores mexicanos como: 
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Prieto, Riva Palacios, PeZa, Altamirano, O!az Covarrubias, Bau

tista, Morales, etc., nos confirm.;.n que laa criadüa se encuen

tran en ¡:.resencia consta,n .. _e, haci""ndo grat3 y lle,~r\dera la vida, 

h-1ciendo cosas que sus amos disfrutan. Podemos decir que en las 

obras antes mencionadas, se puede apreciar escenas de sirvien

~as desurrollando mOltiples acciones, que permiten una vida el~ 

gante o pr~ctica, son cl~sicas. 

En cuento al lenguaje popular d~ este sjglo, aplicado en ca

lificativos, las sirvientas eran detenninadas como: chinita, 

prietita, morenita, rancherita, chaparrita; nombres que hac!an 

r~r~r~ncia con frecuencia a estas trabajadoras. 

A prir.~ipios del siglo XX, y principios del anterior siglo, 

existía una despauperizada vida en el campo; el aumento de la 

clase media con sus remedos señoriales y su economta de presti

gio, la frecuente distracciOn de la mano de obra masculina, del!_ 

tinada al trabajo productivo, desviada para balancear a sus co~ 

q6neres sin importar hacia d6nde, unidas a las limitaciones ge2 

qr~ficas (oroqr&!icas, climatolOgicas e hidrol6gicas) agravaron 

la situaci6n del agro, Los que se ocupaban de ello o se dedica

ban a la agricultura como una actividad secundari~ y complemen

taria, sostenido por un pequeño comercio de regulaci6n (venta 

de frutas silvestres de la estaci6n: capulines, tejocotes, tu

nas, nopales, verdolagas o ·.renta de animales comcntibles como 

patos, conejos, peces del lago, etc., o una precaria artesan!a 

~~ ollas, sillas, petates, alcancías), o por el dinero que gan~ 

ban las hijas trabajando como criadas en el pueblo grande o la 

ciudad. 
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La ¡:¡ujer del cacpo analfabeta y .Jl.iserable ten!a que buscar 

la solucÍ6n inonediata; es en este caso en que ~~ e:::ipleo do~€s

tico le propcrciona la casa y la coi:úda, ello disminu!a su pro

~le:na, qoe se reduc!a a una boca cenos en la choza y algtí.n din~ 

ro espor~dica.-:i.en:;e en·1iado. 

El enor.n~ desajuste entre la parcela y la casa de la ciudad 

no se hacía e~pcr~r y tarde o temprano casi todas terminaban t~ 

nicndo uno o varios hijos, por lo general de padre desconocido, 

:;-.:.e usual:::.cnt.e eran enviados a la casa de los abuelos o t!os 

para que no estorbaran en el trabajo de la madre soit~r~. 

En casa de algunas personas consideradas como buenas gentes, 

a veces el niño era retenido como hijo, se le trataba bien, le 

Lnseñaban alCJUnas letras, se le apadrinaba, se le regalaba la 

ropn y los juguetes usados de. los niños, mientras crecia y po

dta trabajar. 

La mayor!a de las sirvientas encontraban sitio dentro de una 

muy creciente clase media alta y baja; había quienes se coloca

ban en las casas de las que pod!amos llamar la ~lite, perol$tas 

fueron siempre las menos, 

En esta ~poca las señoras ocupadas o consagradas a todo lujo, 

a la bulla, necesitaban quiGn las supliera en su casa. Era co

h>fin gue en este período la calidad social se marcaba por el nG

mero de sirvientes. Mucha categor!a, tnuchas criadas; ur.a criada 

era lo indispensable para aparentar como gente decente. En la 

clase media era usual cubrir las apariencias o guardar las for-
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mas sociales adn a costa de los mls grandes sacrificios. 69 

Otra circunstanci.:1. conflictiva y qu:e hacia precariá la situ.!_ 

ci6n de las ~-OI:lt!stic"ls, es qtie en est'l ~poca la determinaci6n 

de la clase ~tnico-sociales, escrupulnsamente mantenida durante 

varios siglos, hac!an que el color y la fisonomía se convirtie-

ran en elementos de jerarquizaci6n social re!orzada por los pa-

trenes estGticos provenientes de Europa, dentro de los cuales 

se movía la sociedad meY.icana ~ediana y alta. 

Existía una identificaci6n entre los blancos o gueros, ricos, 

letüú& y ::!e b'.lena. cuna !" lo no amos (servidores) prietos, igno-

rantes y feos. De aqu! la frase que dice: • ••• no mi alma, no 11~ 

res, los niños lindos como ta no lloran, eso se queda para los 

feos, como el hijo de la cocinera ••• ". ?O 

Lo anterior podr!amos considerarlo como una importante forma 

de rcpercusi6n en el mercado de trabajo para los dom~sticos, 

los cuales se encontraban carentes de trabajos calificados, ed~ 

cativos y de mejoras, tanto sociales como económicas. 

El hecho de entrar a servir a una casa hac!a que las dom~st1 

=:= f~rm~r~n parte del grupo familiar; estaban consideradas 

como nefastas, pero a la vez hac!an muchas cosas buenas: eran 

consideradas como indeseables, pero de ellas depend!a que la vi 

69 Marrl.icta y Ntikz. Op. cit., PP• 107 ~· ss. 
70 Jos~ Joa:¡uín ~ de Lizardi. UI QJIJO!TrA. 6a. od., l:'l:l. Porrfu, 

Sepan CUantos, lb. 71, ~ro, 1977. 
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da f-:uniliar funcionara; eran enemigas, pero cuidaban lo m4s en-

trañable, nec-=.¡;;:i.rio ~ !nti.mo: los niños, los alimentos, las re-

laciones amorosas. 

Insertas en los requisitos de la vida diaria, estuvieron pr,!!_ 

scnt~c en toeos los procesos amatorios de la sociedad mexicana 

media y alta. Eran confidentes y celestinas. 71 

Tam.bi~n se hac!an copartícipes de los desmanes y desastres 

comunes de la familia; condescendientes con los democratizantes 

desvtos cr6ticos de jovenzuelos patrones. 72 Atestiguando ple! 

tos conyugales y sab!an de los deslices del marido parrandero; 

se les confiaban incalificables ligerezas muy secretas, encar-

gos, misivas y compras que exig!an malicia; mimaban a los niños 

a espaldas de la madre. 73 

71 carner. 0p. cit. , p. se. 
72 Rafael Delgado. LA Cl\U;IUUA. 2a. ed., F.d. FoOOo de CUltura Ecx:m(mica, 

~.iCD, 1977, p, 67. 
73 Rafael Delgado. Op. cit., p. 70. 



CAPITULO TERCERO 

EL SERVICIO llO!!ESTI.::0 E!I HISPAflOAMER!CA 

3. 1 ESPAAA. 

La clasi !icaci6n de las diversas etapas de la. evolución del 

derecho del crabajo español, est~ considerado como un criterio 

?Ol!tico dún~ro de los acontecimientos de dicho pa!s. 

I) La prizlera etapa corrcs?Onde de 1834 a 1903 1 en la cual 

se expresa que l~ !!b~rtad de trabajo es un hecho y un derecho, 

agregaríamos nosotros, protc~ida por la ley. Se :onsidera co1t10 

primera ley la promulgada por la Pr~era Rep<tblica el 24 de ju

nio de 1073, con la cual se prohibi6 el trabajo de los menores 

de 10 años, as! como la limitaci6n para los menores de ¡5 años. 

Con posterioridad se promul96 la ley de 1878, en donde se 

prohibían los trabajos considerados corno pelígroscs para la sa

lúd de los menores. 

Il) Dentro de la etapa que corresponde a los años de 1903 a 

1926 y por ~c=l nccreto de 23 de abril de 1903 se crea el Insti 

tuto de Reformas Sociales, al cual se 1~ cn-:-omienda el estudio 

de los trabajadores y de la elaboraci6n de proyectos de leyes 

s-:>ciilles, as! cor.10 funciones estad!sticas e inspecci6n de tra

Oajc. 



63 

En 1904 se aprueba la ley de descan&o dominical y en 1909 se 

deroga ~l art!culo 556 ael C6digo Penal, en el cual se prohib1a 

las coal~ciones, recono~i~ndose el derecho a la huelga. 

Entre 1910 y 1914, se establecieron aspectos como: la jorna-

da minera, el contrato de aprendizaje, el trabajo nocturno de 

la mujer y los t~ibunales industriales. 

Ill) De 1926 a 1931 se desi9na por Real Orden de 22 de febr~ 

ro d~ 1914, una comisi6n encargada de redactar W'l C6digo de Tr~ 

Lajo, rro!!l'Jlgado el 23 de agosto de 1926, constando de cuatro 

libros y un total de 499 artículos. 

IV) De 1931 a 1936, se destaca la reorganizaci6n del Minist~ 

rio del Trabajo, la creaci6n de Jurados Mixtos de Trabajo, la 

Ley de Colocaci6n Obrera de Trabajo, de Asociaci6n Profesional 

y de Seguros Sociales. 

V) oc 1936 a nuestros dtas, despu~s de la obra realizada por 

el Instituto de Reformas Sociales, en España se ha tenido un 

constante progreso en la materia. As!, por ejemplo, la ley del 

~P,\ 21 de noviembre de 1931 la cual se ha mantenido casi sin 

ninguna modificací6n en la del 22 de enero de 1~44, con~c:1.:!nd,2 

se sin ninguna introducci6n o nuevos cambios hasta la fecha. 74 

74 
Q.lillcmo cabuncllas. == DE DmIDI> I:AOORAL. Talo !, Ed. De Palma, 
BUeros Aires, 1944, p. 650. 
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3.1.l El T~abajo Dot:Dástico en España. 

La eY.isten::ia de un servicio do:néstico es innegable en cual

quier sociedad, ya que este tipo de trabajo, desarrollado en b~ 

neficio de una familia o una persona, ha es~ado vigente en la 

vida del hot:Lbre desde tiec.pos remotos. Es m~s, r.os atrevería:nos 

a af ir~ar que existe desde que el hombre co~prendi6 la superio

ridad de fuerzas y con ello se sobrepuso a la voluntad de uno o 

vorios inciividuos gue, ya sea por miedo o por convicci6n de que 

¡.o exis~ía otra for::;a de zobrevivir dnte tal opresi6n, por par

te de los que ejercían la fuerza ftsica, co~enz6 a ser un medio 

¡-..t)r P.l cual .::e desarrollaban diversas actividades y que comenzó 

3 evolucionar a trav~s del tiempo como medio de subsistencia. 

Cooo en este cap1tulo consideramos que ~a forma de regular 

el servicio dom~stico en España apoyar!a nuestras ideas para d~ 

terminar la evoluci6n del mismo en México, y dado que España 

cst~ consid~rada s61~ corno una nación colonizadora de un nuevo 

continente, adem!s de que la mayor parte del orden jurídico en 

los siglos de la colonización y posteriores a ella estuvo basa

do en el derecho español, decidimos, darle un vistazo a la reg~ 

laci6n de este tipo de trabajo e integrarlo a un cap!tulo de d~ 

recho comparado. 

Pues bien, aunque ya definimos algunos conceptos en el cap!

:ulo 3ntcrior, no está de m~s que tomemos en cuenta de ffianera 

~uy especial lo que en España consideran cono crabajo doméstico; 

•¡ de aqu!. partimos cuando se menciona en el ctt·U:culo Z del !.ib....-o 

Primero de la Ley del Contrato de Trabajo del 26 de enero de 19"44, 
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que servicio dom~stico es: •El que se pr~sta mediante jornal, 

sueldo, salario o remuneraci6n de otro g~nero; o sin ella y que 

sea contrata~~ no po~ patr6n, sino por un amo de casa, que no 

persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada•. 75 

Considerarnos que la def inici6n engioba una terminología am-

plia al distinguir los medios remunerativos para el trabajador. 

Si bien es cierto que el jornal es atribuible al pago por el 

trabajo desarrollado en un d!a, estimamos que con este calific~ 

tivo queda abierto el par~etro para determinar la duraci6n de 

las horas de trabajo del do~6stico. 

Cuando se menciona que la remuneraci6n puede ser en otro gé-

nero o sin ella, nos viene a la mente la idea de que en México 

Qnicamente se puede prestar un trabajo sin sueldo cuando expre-

samente se conviene, o cuando es por voluntad propia de quien 

lo presta o se trata de una industria familiar. 

Es pertinente aclarar que el servicio dorn~stico, para consi-

derarlo como tal, debe ser prestado dentro de un hogar, y estar 

al servicio de una persona o familia, que al recibir los servi-

cios del trabajador no pretenden con ello conseguir un benefi-

cio de lucro. 

De la misma opini6n se manifiesta Manuel Alonso Olea, al co~ 

siderar que el servicio en el hogar se distingue: Cuando el tr~ 

75 M>riaro O:>nzfiles !Cthauss y otros. OCREClD LllB'.)RAL. Ed. P2us, Madrid, 
1951, pp. 84 .. 85. 
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bajador se albergue en el domicilio del amo, prestando sus ser-

vicios de manera •exclusiva y pe:::ianente a un s6lo amo de casa 

y por el cual se deberá de pagar un jo~nal, salario o remunera

ci6n". 
76 

El mismo autor considera al servicio doméstico como una rel~ 

ci6n jur!dica de trabajo de naturaleza contractual, y opina que 

la raz6n por la cual esta forma de trabajo queda excluida de la 

generalidad del derecho no es por •causas jur!dicas; sino por 

causas sociales o econ6Qicas determinadas por una estructura so 

c1a1•. 

A consideraci6n del autor, el servicio docéstico se encuen-

tra excluido, por las relaciones cuasifa.~iliares. En efecto, 

pues de aqu! se desprende un proteccionismo por parte del pa

tr6n para con el trabajador evidentemente reflejado en los sal~ 

rios, pero difíciles de evaluar en los descansos y las vacacio-

nes, porque estas Qltimas son consideradas como muy beneficio-

sas en comparaci6n can la generalidad de los trabajadores. 

Por otra parte, hay que to~ar en cuenta que por la incipien-

dcra :,·a en la ¡:;r~ctica innec-es~r"ia la fijaci6n de un salario 

rn!nimo y la protccci6n contra el despido. 77 

76 Supra. OE:REOO DEL TP,AB;JJ. 6.a. ed., Ed. Universidad de Ma:irid, Fa=..ilta:l 
de Derecro. Madrid, 19E6. 

77 G. Ba¡.ón Oiac6n-Pérez ll:>tija. !-V..~ lE IJEREOD DEL TRAPAJO. Vol. II, 5a. 
cd., El:!. D'Marcial f\:>ns, Madrid, 1964, p. 651. 
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En el mismo contexto, y escudriñando el derecho español, te-

nemas que se entiende por doméstico, a quienes modernamente 11~ 

man chicas a servir "aquellas mujeres que prestan servicios do-

~~sticos a una familia de clase media urbana a cambio de una r~ 

~uneraci6n precisa y peri6dica y que viven bajo su mismo techo•. 

78 

Para definir a los domésticos, este autor considera que tal 

servicio es una "relaci6n• laboral plenamente establecida: des-

tinada a constituir una prestación libre y personal a cambio de 

una remuneraci6n, pero estima que las autoridades característi

cas se desarrollan m~s bien como una forma subQrdi~~da. 79 

A su vez para los doctores Alfred Hue~~ y H. Nipperdey, son 

trabajadores dom~sticos los que prestan trabajo para un hogar 

ajeno y son aceptados en la comunidad de la vivienda. BO 

3.1.2 Exclusiones. 

En España no son considerados para desarrollar trabajo dom~~ 

tico: la relación concertada con persona jur!dica, aunque su o~ 

jeto sea la prestaci6n de servicirys y tare~s dom~sticas. 

Qu~dan tuera tambi~n las relaciones entre familiares; encar-

78 Ibiden. , p. 651. 
79 Manuel Alonso Ga.rc!a. Cli<SJ Ot.""'L DEll.EOIJ DEL TRAE:-üO. 4a. cC., Ed. Ariel, 

B.:t:'cclona., 1972, p .. 616. 
8° Cfr. Supra. CIH'DUID re rEREOO DEL 'l'RABAJO, Ed. Revista de Derech:> Pri

va:b, Madrid, 1967, p. 187. 
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gados de prestaciones de servicios domésticos, cuando la paL-te 

que presta el servicio no tenga la condici6n de asa~ariado; 

o bien cuando se realizan trabajos a t!tulo de amistad, benevo-

lencia o buena voluntad. 

Est~n excluidas adem~s aquella& personas que siendo cont~at~ 

das como personal dom~stico y llevando una periodic~dad con~ta~ 

te se dediquen, bajo las 6rdenes del patr6n, a realizar servi

cios ajenos al hogar. 81 

3.1.3 Ca?acidad para contratar en RazOn de la Nacionalidad. 

Es frecuente en las sociedades modernas la emigraci6n e il'lnl! 

qraci6n en busca de mejoras econ6micas, aunque en ocasiones te~ 

qa que abandonar su propia tierra, y aposentars~ en pa!ses o r~ 

giones extrañas ?ara nuestro modo de vida normal, es as! que en 

ocasiones y en muchos pa!ses se ha dado la existencia de perso

nal dom~stico con nacionalidad extranjera; en España y m~s esp2 

c!ficamente en cuanto al trabajo dom~stico, la ?restaci.6n de 

servicio dom~stico por extranjeros se regula de acuerdo a las 

leyes vigentes para trabajadores extranjeros, sin que exista m~ 

yor inconveniente p~ra ~ictcs LcaCaJadores (art!culo 3} del Se;: 

vicio del Hogar Familiar, Ministerio de Trabajo !-. Seguridad So-

cial Española. 

81 Cfr. Manuel Alar.so Olea. Op. cit., p. 56. 
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3.1.4 Modalidades y Duraci6~ del contrato de Trabajo. 

La ~cc~nica de la relaci6n de trabajo do:!l~stico suele canee~ 

t.rarse de forna '.lerbal, en ocasiones· por escrito indep.endiente-

:ente de su ::x:>dalidad o duraci6n. 

Cuando no exista por escrito, el contrato se presu:nir~ por 

tie?:lpo deter=inado de un año, prorrogable, de a~uerdo a la vo-

luntad de las partes, por per!odos anuales, siempre y cuando no 

exista, par parte del pat.z:ór1 o ::.r.:.:::~j~tlor, la ·.:ol'..!ntad de resci_!! 

dir el contrato. 

Cuando se inicia una relaci6n, se considera como un plazo de 

prueba los quince d!as siguientes en que se da la prestaci6n de 

servicios efectivos. 

3.1.S Retribución. 

Por lo que se refiere a la retribuci6n o pago de servicios, 

podemo~ considerarlo de una manera genc~al COtlo ~ixto, ~udiendo 

ser objeto de mejoras de acuerdo d lv q~c p~ct~n ~ntre el trab! 

jador y el patr6n. 

En este tipo de trabajo no existe una prefijaci6n salarial, 

y la raz6n por la cual no se haya regulado el salario, se debe 

a una serie de circunstancias, como son: la ubicaci6n de la ca-

sa, ntlrr,2ro de miembros de la casa, y la fijaci6n de este traba

jo dentro de la lCi' de la oferta y la demanda. 82 
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El scrvJ~io dom~stico con pres~aciones mixtas incluye una 

cantidad en met~lico y ocra ~n especie, la cual est! considera

da como alojamiento y alimentaci6n. 

~&u v~~, el trabajador do~6stiC""' tiene d~recho a un aumento 

del t.rcli r~r ciento, por cada tres riñes, sin que pasen de cinco 

trh•r.1os. Pero tambiGn goza de dos gratificaciones extraordina

rios, por año, en proporci6n al tiempo trabajado, salvo pacto 

en conttario. 

3.1.6 Tiempo de Trabajo. 

Para los trabaJadores la jornada m:ixirna ordinaria es de cua

renta hora~ semanales de trabajo efectivo¡ aqu! podr!amos consi, 

dcrar que ,¡ d!a estarAn trabajando un per!odo de seis horas y 

media, lo cual no perjudicaría el tiempo en el cual el trabaja

dor Ge encucntr~ a disposici6n del patr6n. 

El horocio e6t.acá fijado de acuerdo al titular del hogar, 

sin que c~.ista por parte del trabajador la obligación de ocu

parse más de nueve horas al d!a. Se considera como descanso ad~ 

~ü~~= ~~r~ v.l trab3jador, cuando habita en el domicilio del pa

tr6:-:, ocho horas, y diez horas, si no habita en tai dumici!i=: 

para que el t.rabaJndor t.omc sus alimentos y goce d~ un ticr.ipo 

de dos honw, rct'!l!"tidas en el lapso de la. jornada, sin que 

82 M.'u1.lCl Alonso G.:ird.a. Op. cit., p. 617. 
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~atas ~e consideren coao tie:ripo e!ec~ivo de trabajo. 

A~:l:iue se r-arca en la ley que el tra!;..ajador, t!Jla vez ~en:.in~ 

da su jornada tabitual, no est~ obliga.do a per::anecer 3 díS?OS! 

cí6n del h~;ar !a::;;.1líar, la realidad es que no es ~~!. 

hd~!s, los dco~sticos descansa.r!n, por lo menos, ve!~ticua

tr~ horas COj.secutivas y de preferencia coincidiendo con el d!a 

dooin;o. 

como -el ser-:icio do::i~stico permanece excluido de lo gue se 

con"id~r~ "..!...~: ;~r~dJd iegai, considerada ~sta co~o m!Y.i;::a de 

echo horas, a la cual re!erencia la sentencia del 2( de enero 

de 19JO y 11 Ce marzo de 1933, el horario a cubrir por el trab~ 

jarlor do~~stico quedaba a voluntad de las partes. 

El per!odo anual de vacaciones del personal dom~stico es de 

treíntD. :!'.releo r10 nacurales, correspondiéndoles al menos quince 

d!as de !orma continuada: en caso de que no se ocupe la totali

dad, se puede fra~cionar por partes de acuerdo a lo que se pac

te entre ambas partes. 

3.1.7 Conservaci~n del Contrato de Trabajo. 

si por algfin motivo se ca.rabiara el patr6n y por acue=do de 

a~bas partes el trabajador sigue prestando sus servicios duran

tP si~tc ~~~ó, éAl~t~ la p=csunci6n de la continuaci6n Ce la r~ 

1aciGn, aunq...:c sea distlr.:.o el titular del r.ogar. 

Cuando existe la necesidad de car.ibio de domicilio operan las 
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:isrn~a condici~nes an~es ~~n=i~nadas, presumi~dose, por 10 ta_!! 

to, la conscrvací6n del cont.=J:to c..:.a::.:!~ f'e prestan servicios 

en el nuevo dornicilio durante siete dr:!!.s~ Si· se presenta una 

au~encia temporal, se puede acordar la suspensi6n del contr.ato 

?Or el tiec:ipo que duce la a·_sencia. 

se suspende ~ambi~n el contrato con el dom~stico cuando exi~ 

te inc~pacídad temporal del e~plcado, a causa de una enferll1edad 

~ accidente. Si la enferinedad es considerada cooo cr6nica, pue

de permanecer treinta d!As ·~r'l el hogar, a excepci6n de que nec~ 

site hospitalizaci6n. 

3.1.S Extinci6n del Con~rato. 

La relación la!Nr~l dal servicio dom~stico se extingue: 

Por mutuo acuerdo de las partes. 

Por causas que se establecieron previamente antes de 

contrata.r. 

Por extinción del t~rmino convenido, otorgando una i~ 

demnizací6n al trabajador de siete d!as naturales, 

multiplicado por el na.mero de años natural~s de dura

ción C~l contr~to. 

Por muerte o invalidez perr.ianente del trabajador. 

Por mu~rte del patr6n. 

Por fuerza muyuL' ..:¡:.:~ ir.t?osíbilite la continuaci6n del 

trabajo. 

Por voluntad del trabajador, existiendo un incumpli

miento contractual. 
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Por despido del trabajador. 

Por desistir.tiento del empleador. 83 

En cuanto c~urra el despido y como forma de liquidaci6n, se 

indemnizar~ al trabajador en efectivo, correspondiéndole veinte 

d!as naturales por cada año de duraci6n del contra~o. 

El contrato puede extinguirse, con anterioridad al plazo con 

venido, cuando el contrato haya ?ennanecido vigente por m5s de 

un año, pero se debe conceder un ?lazo de preaviso de veinte 

días. 

Durante el período de preaviso, el trabajador tiene derecho, 

sin que exista pérdida de su retribución, a gozar de una licen-

cia de s~is horas serndnales para conseguir un nuevo ~~pleo. El 

patr6n puede sustituir este lapso de tiempo con una remuner~ 

ci6n por dicho per!odo. 

3.2 EL SERVICIO DOMESTICO i:?I ARGENTINA. 

La primera ley del trabajo en ñrgentina, es la de 4.661 san

cionada en septiembre de 1905, en la que se hac!a referencia al 

descanso semanal; la segunda ley de 5.291, promulgada en 1907, 

reglarncntaba el traba)o de las nujeres y los menores. 

Oc estos inicios legislativos prosigui6 una evoluci6n de la 

83 ;J.fred Hucck y H. Nippenley. Op. cit., p. 192. 



que se distinguieron cuatro pcr!odos: 

l. 1904 a 1905. Es un periodo raqu!tico para la legislaci6n 

l~~ral argen~ina, pues parec!a COQO si no existiera fir.:leza en 

res~lvcr los conflictos laborales. 

Se cre6 en esta etapa la Caja de Jubilaciones y Pensiones. 

lI. 1915. A partir de estP. año se observa un !ntc=és ~~s 

n!:it~ble, ya ;~e se crea la ley de responsabilidades por accide~ 

tes de traOajo y la CGJ~ ~~ J~bil~~1~n y ?e~siones Ferroviarias. 

Debido a las con~eccencias de 1~ ?OSguerra de Europa de 1915 

a 1918, y a !3 crisis sufrida por A~?entina en 1929, has~a el 

a~o de 1930 a~r. existían leyes que ~~co hac1an por la protec-

c1~~ del trat~Jador er. ~ateria latl::ira:, pues se refer!a~ mayor-

mente a la ?rotccc16n del salario, J~rnada de trabajo nocturno, 

cajas de pre•:1si6n, etc. 

!Il. 19~3. Es crPada la Secre~ar!a del Trabajo y Previsi6n 

So=ia.l, a la ?ªr de las Instituciones nacionales de Previsi6n 

::,ocial, "'"r1 ;:i.:~; -·· :"'!'='~'iPmbre del :::.isr.lo año se crearon los tri-

~unal~s de t:~bajo con jurisdicci6n local. Es creado :a.~bi~n en 

cs:.e año el ::-.stituto ~acional de F.e.."".luneraciones. de cuyas fun-

cienes se des:.aca el estaLlecer ~::=e~tos en las indet;i.nizaciones 

por prcaviso r despido, fijando un sueldo anual cornpleoentario. 

8' Qlillemo cam:icllas. O¡l. cit., p. 658. 
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El anterior marco histórico nos sirve de panora::ia general 

para ubicarnos en cuanto al tie:npo y el espacio, y desarrollar 

lo que nosotros considera.::>os el servicio doz:i~stico en Argentina. 

El art.!culo 7° de la ley laboral argent.ina, nos dice que 

por el servicio dom~stico corresponde al estado de las perso-

nas a sueldo o al servici~ de personas o familias, con el obj~ 

to de realizar un trabajo, sin que al desarrollarlo exista un 

fin de lucro, comercio o industria. 

Sobre ~sto el jurista ?~thier nos ~a su opi~i6~ y nos seña-

la que los servidores •so~ la gente a sueldo, para que nos 

preste todos los servicios que le pid~7os", y considera que 

existen serJidores sin ser criados o do~~sticos, y, a manera 

de ejemplo, hace mención C¿ los jardineros o el guardabosques, 

o bien las personas con residencia en una determinada ciudad, 

pero que tienen dorn~sticos en una casa de campo o en sus con-

tornos. 

Hace la reflexi6n de que no son doc~sticQs a su servicio di 

recto los que no habitan con el patr6n y no se sienten a su rn~ 

sa, pero los considera servidores puesto que tienen a sueldo y 

pueden ordenarles, cuando están en sus tierras, todos aquellos 

Otros autores sostiene:: que el sen•icio dom~stico lo llevan 

es Pothler. 'I'RAT;.llJ re: !AS OB!..!G-..".:IONES. Ed. De Palma, a.Ien::>s·Aires; 1947, 
p. 275. 
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a cabo personaa que se dedican en forma continua 'l para un s6lo 

potrGn o trabajou propios del ::.r.:rvicio ..:e un hoy-ar. 86 

El acrvicio dornGstico e~ la RcpGblica de Argent!na se e~cue~ 

tra tipificado p~r tres caructerísticas que, a nuestro punto de 

v!ata, incorporan la parte eoencial de lo que e~ en s! este tí-

po de Lrabajo. 

1) Las Tareas a Desarrollar, son netamente destinadas al he-

gnr, a la.o necesidades de una familia o a las de la.casa mi5ma 

ZJ ~~ra nuc:::~ juici~ e~ ~s~ncial ~st~ funto, ya guc e~ mu-

cho m:in que ur.e. :-clací6n laboral, nos referimos a la actividad 

de convivt..~ncia :;·.:.e so d<:sarrolla eno;re el empleador y el traba-

jador. 

3) Lon acrvicioG que en esta rama del trabajo, para que per-

manczc.:in Ücfllr" <l.::l :irnLito dal Gcrvício dom~stico, requieren la 

íalla dul lucre por parte ücl empleador. 

J.2.1 Excluaioncs. 

,-.) t-10 tH:irt.f'n.Pcen a.l rl!qimen de los trabajadores dom~sticos 

lVJUP 1 los r1u1J por r.."lzoncs de tiempo efectivo de trabajo tengan 

mcnou e.le un mes o menos de cuatro d!üs a la semana, o menos de 

BG M;u:fo S. Alvru-Jdo •1 /\ro Silvin Ruiz D. DER!DIJ !:EL TRAPAJO EN L\ l.EGISL\
CION IATl?0A'1E.P..lC\.:.:, .. h F.d. J\rtjcntina, Buer-os Aires, 1972, p. 67. 



cuatro horas diarias. 

b) Si el individuo ~ue desarrolla el trabajo se encuentra 

comprendido en la edad de menos de catorce años. 
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e) Cuando ¿l servici? es prestado por persona emparentada 

con el dueño de la casa y est!n considerados co~o ascendientes, 

descendientes, hermanos y personas afines en l!n~a recta. 

d) Cuando se desem~eñan tareas en las cuales la contrataci6n 

es exclusivaiente para =uidado de enfermos o conducci6n de aut2 

m6viles y estas labores son cumplidas con fines de lucro; en el 

~bito dom~stico habr~ que determinar la diferencia de cu~l de 

ellas es la ~rincipal y cuál es la accesoria, ?rocediendo a ex

cluirse del ~égimen do~~stico en caso de ser la segunda, pero 

quedando la q~e persi;ue un fin de lucro, que es la considerada 

como de mayo= importancia. 

3.2.2 Derechos y Seneficios. 

Se acost~7.bra considerar al descanso corno aquel comprendido 

por nueve horas consecutivas co~o mínimo. La legislaci6n argen

tina establece una modalidad interesante al mencionar que dicho 

descanso s6lo se interrumpir~ por causas graves o urgentes, de~ 

tro de las cuales se consideran a las enfermedades, a las via

jes del patr6n o alguno de los familiares, y los llamados acon

tecinicntos :i~iliares. 

se proporc1cna un descanso de tres horas de a~uerdo a las ªE 

tiv1dade~ que t~nga que d~sarrollar y para to~ar alimentos, 



Ct-'.A:lo ~:. -:.:- .. ~;~:.: .. ~:. -:..~ .. ~:.:=::. ':.i~~ -= ?:r~ ~ 7a.c:a

c:ie,.-:..e:.; •:-.r..-J.!~~. '2:. ':..;4l e;::i :!--f!:.e~:.~ ~:- e: r-5.:..:~-:: 40 e::i. q:.á 

r;O"td~:l t~M:~ d"Jrt!cho a ;-:iza: d-e treinta d!as d~ licencia. Si 

pas~d~s l?s ~r~ir.ta días rG ~e h~ recu?erado, el patr6n d~~:4 

d~?.P-r~ r~currir a un hospí~a:. con cargos a: ?atr6n o a una in.!_ 
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tituciO~ de beneficencia pdblica, para, su tratam~en~o e intern~ 

ciOn. 

cuando se ha vencido el t~rcino y el trabajador no estA en 

cond1cioncs de volver a trabaja:, el patr6n podrA rescindir el 

contLato sin que para ello est~ obligado a pagar indemnizaci6n. 

La ley menci~na que tdte r~girner. podrA aplicarse tanto a las e~ 

!ermedades inculpables (comunes), como a las enfernedades labo-

ra!es o accidentales de trabajo. 

3.2.( Remuneraci6n. 

Es considerado como el monte rn!nimo de las remuner~ciones 

que est! a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, el cual determi-

~a=A, en moneda de curso nor::ia!, el m!nimo a pagar de acuerdo a 

las zonas y basado en la impo=tancia econ6mica, las condiciones 

d~ vldo, y ldti modalidodes del contrato de traba)O. 

As!, se establecen distintos grupos don.de se encuentran asi~ 

~ados los diversos trabajadores considerados de acuerdo a las 

a=tividades que desarrollan, co~o dom~sticos, a saber: 

1) Institutrices, preceptores, gobernantes, runos de llaves, 

=~~as de co~p3ñ!a y enfermeras, cocineras, mucamas, niñeras es-

?ecializadas, veladores y porteros de casas particulares. 

2) Personal no especializado, auxiliares para todo trabajo, 

~::··.:.dantes, j..1rdincros y caser=s. 

3) Aprendices d~ 14 a 17 af.-:;s. 

ESTA TESIS Jll DRE 
d [ ~ U B:SUDTEP,~ 
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4) Pe~sonas con retiro. Son las que eonoce.'UOs como de entra

da por solida y son pagadas por horas de servicio cu:::aplido. 

Cuar.do el personal per::ianece dentro del do~icilío del patr6n, 

reali~ando su trabajo, tiene derecno a percibir en es~ecie: 

I. Habitaci6n. Ente~~i~ndose que estar~ ~m~eblade ~en lo 

esencial para un descanso normal, ~n ~erfectas concliciones dP 

higiene; dentro de la cual estar~ una ea..ma individua: con col

chGn, alr.\ohada, dos fraz~das y un juc;c de s~banas; ce~ la obli 

qac16n ?OC parte del t~abajador de rnan~e~erlas en per=ecto est~ 

do, adem.~s de cuidar t.odc.- e!. :::":>bi liArio para cuando se termine 

Ql contrato y de·Jolverlo en las r.icjorcs condiciones, ~eniendo 

un plazo para desocupa: ~e cuarenta y ~cho horas. 

II. Prestaciones e~ especie. Integra.das por los alimentos, 

los cuales dei.>er~n ser sanos i' suficientes, dividiéndolos en e~ 

pacio de tiempo entre una y otru, de acuerdo a las costumbres 

de llJ caslJ, en desayuno, almuerzo y cena. Bn el período cowpre!!_ 

dldo para las vacaciones a.":lbas prestaciones se convendr.§n por 

las partes¡ si no eY.is:c convenio, el ?atr6n podrá sus~ituírlas, 

~n~ o ambas, por su equivalente en dinero. 

3.2.5 Obligaciones del 7rabajador Dom~stico. 

son oblígacioncs especiale~ d~ lo~ trabajadores éonésticob: 

l) Cumplir tul.las las Ordenes para. realizar el se=--"~:.:io, qu~ 

se les dé por p~rte del patrón. 

2) Guardar lealtad y respeto .familia ;· a las 



~ersonas que lleguen a la Casa a convivir. 

3) Reali=ar sus labores con diligenCia ·y ·~uid~~ la·s cosas 

confiadas a ~l. 

.. 
4) Observar discreci6n ·y. ~_espeto_; 71?-, . i'c~~ asuntos conce:nientes 

~ la casa, de los cu~i~s .. te~qa ci:m~~~ie~to, -.debiendo es:;:ecial

:::iente quardar la inviolabilidad _del. secreto ·familiar, en ::iat-e-ria 

de pol!tica, coral o reÚgi6n. 

S) Re~lizar· Su~_fuñéiones-con-mayor cuidado y honestidad, 

dando cú·e·n~~:-;de~;·.tc;>~~-~·~~-Í~s ~?_e<iime~~os para realiza1·los. 

6) ·Son ~e:~:Po_nsable_s ·de:: ~afio causado por dolo, culpa o negl,! 

qencia. 

3.2.6 Extinci6n del Contrato de Trabajo. 

Dentro de las fonnas por las cuales se considera que el con-

trato de trabajo llega a s~ fin, se encuentra el despid~ ?Or 

justa ccusa, en la cual se considera que las injurias co~tra la 

seguridad del honor, inte~és del patr6n o su familia, la vida 

del trabajador considerada como deshonesta, el desa~eo ?ersonal 

o transgre~i6n grave a las ~restaci~nes contratadas, dará ?Or 

terminado '?) vínculo lab?:-a l sin obligación Je i::.C~r".ni zar ;Ylr 

preaviso o ar.tigüedad por ?arte del pat.r6n. 

Existe otra causa en do~~e se presta una indemni~aci6~ o de-

::c::h~, conocido corr.o OCSFlC'J Directo, en donde es nc::esa=io ~l 

preaviso o la antigiledad, :,.· ocurre cuando el trabajatlor =~=i.he 
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malos tratos o injurias por parte del patrdn, su fami~ia o con

vivientes, o cuando se cons~dera que no se ha cumplido plenam.e.!! 

te el contrato. 

c~ando se ha iniciado un contrate de trab~jo docéstico exi~

te u~ per!odo considerado como preaviso, en el cual s~ cuentan 

no•.te:i~a d!as a ?artir de la fecha de inicio del mismo y se est~ 

ma co~o obligación para ar.Ibas partes dar aviso de cinco a diez 

d!as, de acuerdo a la ar.tigiledad del trabajador, siendo ésta ra~ 

yor o menor a dos años. 

U~a vez avisado el trabajador por el patr6n, el primero goz~ 

r~ de dos horas Ciarías ?ara conseguir un nuevo empleo o a pet! 

ci6n del trabajador j' con acuerdo del patrc5n, se s~¡::lc por un 

pago en dinero. 

3.2.7 ¡ndemni~~ci6n por AntigU~dad. 

La antigüedad se cc~putarS siempre que exista un año cumpli

d~, se indcmnizarS al trabajador con medio mes de sueldo en di

nero, por cada año de servicio. 

Cuando se liquide por despido injustificado, se requiere una 

antigüedad mayor a un año de servicios continuos. En caso de 

que no se cumplan con los anteriorc~ ~la:~s, lñ rescici6n del 

contrato no trae consecuencias de pago. 

·J.2.B Libreta Ue Trabajo. 

Aunque en la pr~ctica la mayoría de los trabajadores no tic-
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nun una llbrcto, la ley los obliga, pues menciona que todos loo 

trobajadoren deben ~~ncrla, ot~rgada por la Dclegaci6n Regional 

dul Miniutt.-rio de Trtabajo; roquiriGndozc para olJtcncrla un ccr

ti!icddo du buena salud, que debe aer renovado anuulm~nte. Ade-

m5u lle uancionarti u qul,.!n no pcc:sentt: c&ta libreta, as!. como a 

~uhrncu ndmitun lraUajodorcs sin ella. 

3.2.9 Conucjo de Traba;o Oom~stico. 

"E~ u11 org.:ini5m? jurisd1ccional de I.ndola administrativo, 

!armado dentro del Ministerio del Trobajo de la t.:aci6n en el O.f. 

~~n n~cional y sus distintas delegaciones en las provincias•. 87 

J. 3 EL SERVICIO 001'\ESTI:O E!l VE?IEZUELA, 

L~ Ley Cer~ral del Trabajo en Venezuela, publicada el 16 de 

julio de 1936, ha sido objeto de varias e importantes reformas, 

j' ticnf.! por antecedente la ley cl(.!l 23 de- :ulio de 1928. 

La Ley Gcnu~ol de Trabajo se encuentra inspirada en el C6di

go de Trabajo de Chile, en la Ley Federal del Trabajo de M~xico 

j' en lau Leyes Enp.:iñolas del Contrato. 

La ley del tr.:al>ttjo .JCt.:..:.~l ;onsta de 28~ art!cuio~ ..:ontc:-:i~os 

en dos tS.tulos, integrados :::i~: 1. Disposiciones Genc.ralcs; II. 

D7 Bnll.'.'ts.'1r C:Jva.zos rlor<-...:. t;.,s ·:·::..,.._'"-;¡Cñ.$ nt !1\ :'\?l'"O't."1STPJ'..:1m~ Cl..ENl'lFICA '{ 
100 TRAUJ'Jl\tl)Fl:S A'.l'U'IOJS. 2.:. (d,, Ed. Trillas, Híf<lro, Í9B6, pp. 214 a 

J. 
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°"~ COntraa>s de Tr~jo; III. De las Condiciones de Trabajo; I\~ 

Oe: lo& Riesgos ?ro!esionales; V. Del Seguro social Obligatorio; 

VI. O~ los Orqanisoos Sindical~s; VII. De los Organismos ñC::i-

nistrati~os de Trabajo; VIII. ~e los Conflictos Colectivos; IX. 

~e !oz Tribunales de Trabajo; Y.. Oe las Agencias de Colocacio-

ne:s o 3er!.sas de Traba;c; XI. :;e 1as Sanciones; x::. :le l.a ?res-

cri~ei~~ de las Accio~es. aa 

L~ de!inici6n de do~~sticos, marcada en el art!culo 172 de 

la l&~ialaci6n venezolana, de~ine a estos trabajadores corio•1os 

~ue ~restan servicios de ase~, asistencia y demás, propios o i~ 

né".n:ntes al hogar a U:la perso:-.a o familia y q...it: r • .:. i:.¡;.vr:..::: l:;

cro o negocio para e! ?atr6n. 39 

Con respecto a la Ce!íníci~r. anterior, el Doctor Ra~ael Cal-

dera ?Ddr!guez, anota que no es en s! el servicio lo que dete.!. 

mina el carScter de d~~~stico, sino el ambiente y finalidad en 

q'Je sr:: prestan. 

D~ acuerdo al autor los =~s~os servicios, como son el de la-

vand~ra, mesero(a), cocinera, en un hospital o e~ un hotel o 

chofer ~n un autom6víl de al~'Jllcr, no corresiJOnden a lo que se 

cons1cera como scrvü.:~1,.1 J<J;¡,~¡;:!,.;-.:;. 90 
'!.. == ':i'..!'.: est~e !""."1 ""cio-

ncs ya i-'ertcnecen a ..,na ·:cr::!J.Ccra rclaci6n de trabaj0 entre lr.!_ 

é& O~i.: :<:r.".o Cah:uiC!lldS. :...:: • Cl ~., ;.. • 686. 
69 ·:cl!'":o& fcbrcs Cordero. :.zGISr..;cc.:; 'i OCCI'R1Nt1. JUUDICA DEL 'I'RAPAJQ. T. I; 

f.d. f..dí.-x:?, Caracas, ls+53, pp. a: y ea. 
90 Supora. DEnnO OCL 7P.J.3iJJ. t;e. :.a. t~ci.6n, caracas, 1939, p. 123. 
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bajodor y patr6n, no as! le.s que ocurren entre amo y criado .. 

3.3.1 Dcm>Gsticou. 

El R~glamcnto de TrabaJadorcs Do~~sticos, Cap!tulo IV, ar

tículo 2lS, mQnciona que los trabajadores dom~sticos son los 

que prubl~n 5UB Gcrvicios en un hogar o casa habitaci6n a una 

pcnson'4 d1...-t:.urminada, para el servicio de una !'a.~i lia o persona. 

No ücn t.raba:Jadorcs doml:stico6, sj no trabajadores sujetos a 

aun dia¡.1ocicione& po'lrticulares o a las r~glas de la ley: 

LllU f.1t;!r&onns que prettan sct"viciOf:i: de aseo, asis~cncia o 

lllcnci6n 4 clientes, 'J cn.1v<: e~rr.ejan":cs, en hoteles, casas de 

oni~tancia, rc5tnurantcs, bares, hospitales, sanatorios, col~-

9iou, inturnudos y otros eutablecirnícntos análogos. 

t.oo porteros de lo& catab1ccimicntos antes mencionados y 

loa do udif lcios de departamcntcs o Ucspachos. 

Se considera ~ lou choferes, salvo que rcciboln alimentación 

y habitación en el mismo domicilio del patr6n. 

1\1 cxch..tir' .:J. loa choferes de las condiciones anteriormente 

JS\!i1ül:::.b.q. rnu.J. dctcnninilrlos como doml:sticos, junto con los 

uitv ier.U.:fi, coc; ne roa, n1ñt~ras, lüV\.lwJ.<::-.:~ ':! aquellos trabaja

Joroo c.•om-;itlcnv!os como tol les, se cncucnt ran como t.rahajadores 

quo r<:qui•.~rcn u1M r<:qul11c16n ('Spccial, pu('s .:il estar en un ho

uar y dcliarrollar i;us func!o;1cs ¡ara un ?ª~~6n, por consecue~

c1" no l!UtilL.Íll sujetos a u1. h-or~rio '{ el trabajo cst.~ dctermi

nac.lo p<a· lcl n.:itur.:lle:r.a de l:i labor, la cua 1 deberá tener nornial_ 
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mente un descanso absoluto mtni.mo de nueve horas. 

3.J.2 Descanso Diario. 

Como se menciona en el p!rrafo anterior, el de~canso mínimo 

diario a que tiene derecho el trabajador dom~stico ser~ de nue

ve horas, considerándolo corno continuo e independientemente del 

que se le concede en horas de comida. 

J.3.3 Descanso Semanal. 

El ~m?lcado gozará, por lo menos, de medio d!a de descanso 

cada semana y comenzará a la hora del almuer~o; no existir~ de~ 

cuento en el sueldo del trabajador pur raz6n de las medias jor

nadas de trabajo. 

La determinaci6n del d!a de descanso para el trabajador que

da a elccci6n del patr6n de acuerdo con las necesidades de la 

casa. 

3.3.4 Vacaciones Anuales. 

Los domásticos qozar~n de un período correspondiente a un 

año, cuando i1ayan prestado b'..l¿ =.c~:icios inínterrumpidamente 

por más de u~ año dentro de una casa habitací6n, y se le otor

gará quince días con goce de sueldo íntegro y compensaci6n de 

mantenimiento cuando viva en casa del patr6n. 

Se debe recibi.r en el período de vacacicnizos el alojamíe\ito y 

comida durante las reismas o su valor econ6míco: cuando exista 
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~--•Cl:.M!'.t""'...Gi, el ins.~etor de ~~jo,_,t.e:nie:rdo e:i ~=r:a el cos

t.o ~ l~. 7'i-~3, el lD".:rnt..o ~1 u~~, a>:lee:r:iie..-::.e, !ija=~ .ese 

l.} .. 5 T~ru.inacif.n del Contrato. 

d14a !~ su~ld~ al traLajador si no hay tal aviso. 

Se consideran causas s•J!iciente& para que el po.t.r~tt ::!~ r-::-r 

ternír.ado el contrato ~e B:ervicio&, sin prC"tio aviso y pag~ndo-

le al atrabajador .,:..r los d!as ser-11dos, en los casos de aband~ 

nt:J, !alta de pro~idad ¡ honradez e ~~ralidad, en los casos de 

falta 1~ respeto o maltrato a lan personas de la casa y los de 

l/J6 dc.m.iGstícos, ¡..or su parte, tienen derecho a dar por terrni 

nado vl contr~to y ~xigir el pago de un mes de sueldo, cuando 

CY.ista maltrato del patr6n o personas que habitan en la casa o 

UO!:t1J1 ! :-.:!::::!¿.,~ "' netos criminales o inmorales. 

Cuando exista peligro de enfc!ltledad contagiosa d'! una de las 

parteY o d~ lac pcrsonou que habitan la casa, se considera sufi 

ciente poro que alyun11 de las partes ponga fin al contrato, sir. 

l:n tal c<rno y nicndo el trabajtidor el enfermo, se obliga el 

paqr6n a trn»lad~rlo, A un hospital o casa de beneficencia. 91 



BB 

Son dos las garant!as que prot~9e!i"-al Sa1.ar10 ~e~ t::rabajador 

dora~stíco en Venezuela. 

En primer l~gar, el privilegio establecido sobre·todos, los 

bienes ~uebles del deudor (inciso ~ Cel artículo 1943t C6digo 

Civil Venezolano). 

En segundo lugar, la i!ltervenci6r. especializada ñel servicio 

de Ir.specciGn del Trabajo, está COI<J?~endida en e! art!c~lo 213, 

en el cual señala que los ecpleados =arnésticos ~endr~n ¿erecho 

a va:~rse de la respectiva instituci~n para detertlinar el pago 

de salarios previstos. 

i:sta 1nstituci6n deriva de la necesidad de remedia:- el abuso 

que oc~rre cuando a los trabajadores do~~sticos no se !es paga 

- el G!ti::-.o mes de servicios y la inde.""::.nizaci6n legal al tén:iino 

del contrato. 

3.3.6 Dificultad de Convenios Colectivos. 

a) En el servicio dorn~stico no es posible que exista una ag~u 

paci6n o gremio de patrones, ya que :as condiciones en ~ue los 

criados prestan sus servicios dependen en ocasiones se situaci2 

nes econ6raicas y sociales. h~bitos dP vjrl~ y ~~di~s ~~=~~i~~i== 

de los patrones. 

b) El se~vicio dora~stico, en relaci6n a algunos países predE 

~l Dr. Juan Garav. ID:iISUaC1.~ !AEOAAL PRi\CrI.:..1.. ai. Juris, caracas, 1974, 
P'r-1· 26, 110 y~l94. 
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~ina el paternalismo como for~a esencial de relaci6n entre los 

dom6sticos; de aqur que considera.t:1.os que las relaciones entre 

a-no y criado no son p~ramente econ6~icas. 92 

Tanto en 'Jenezuela cor.i.o en México la forma de prestar el se.=: 

vicio, con respecto a las horas de trabajo noctUrno, constitu-

yen una exce?ci6n, porque, adern~s, este tipo de trabajadores d~ 

m~sticos estSr. fuera de un segur~ social, a pesar de que exis-

ten los medi~s en ambos pa!scs para incorporarlos plenanente. 

3.3.7 Per!odos de ?rueba. 

Se considera cor.t::l per!odo de prueba, en el servicio dom~sti-

co, el tie~po considerado en ~uince d!as, dentro del cual el p~ 

tr6n y el trabajador, ?'.Jeden dar por ter::i.inado el contrato, du-

rante ese período, sin necesidad de previo aviso y sin tener 

que pagar indernnizaci6n. 

3.3.8 Auxilio de Cesantía. 

El empleado tendrá un auxilio de cesantía cuando exista cau-

sa de terrninaci6n ~el contrato: 

aj t:uancio naya la.torada in1nterrumpidament·c; __ ~-~~ -:~~~~~"~ n~~~~
nor a tres r.-tl!ses ni mayor a seis rneses, le cOrr~Sp~rici~-- 'Un -e-gui

valenlc de cinco ú!as de salaría. 

92 P...-i.fael caldera Rcdríguez. DI:iID:JD cc:L 't'PABAJO. Ed. La Nacl~n, Caracas, 
1939, pp. 802 y ss. 



90 

b) Oespu~s de un trabajo ininterrw:1pido mayor a seis meses, 

pero menor de un año, con un ~quivalente a diez d!as de salario. 

e) Cuando haya lat.orado ininterruri.pida::iente un lapso ~ayer a 

un año, tendr~ derecho a un equivalente de qu1!1ce d!as por cada 

~~~ de trabajo o fracci6n de oc~o d!as. 

d) En r.ingan caso podr.tí exceder de dicho auxilio, el salario 

a~ ocho ~eses. 93 

;J Peinaldo Clla1baul Zerpa. Op. ci-:., p. 70. 



CAPITULO CUA?..TO 

r:L T?..A3A.JO DOM.EST!CO EU M.EXICO 

?ceo se co~oce, de ~anera !or~al, sobre los trabajadores d2 

~sticos; la in!ormaci6:i que se puCo recabar no hac!a 'Jn pano-

r~a general de dícha labort tal vez la fon:i:a de pres~ar estos 

servicios in!luj·c, aunque no de ~anera directa, s! en for::i.a 

que er. ocasiones hace sentir q .... e este ~ipo de labores J')':) es 

diq~= ~ s~ e~cuentra mcnospreci~do por aquellos quier.es lo COE 

tratan. 

Las razones podrían ser variadas, quiz~s la& causas·sociolf 

gicas o econ6micas derivadas de una estructura social. Aunque 

dcf in:tivamente no consideramo~ ~ue exista una causa jur!dica, 

puestG q~c s~ encuentran regulados en nuestra legislaci6n, ad~ 

m:is de estar considerados como trab~jadores especiales, :a ra-

z6n de considerarlos como tales se debe a su poca preparaci6n 

y una consta:ite vulnerabilidad de sus derechos por parte de 

los ?atrones; de aqu! que por ~sto los trabajadores se encuen-

El servicio dorn~stico de hecho hd existiJo desde que el ho~ 

bre se aleja del cumplimiento de aq·.lcllas tareas ;:..or las cua

les debe;á suosanar sus necesidades, aunque 6sta sea l~ m~s m! 
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ni.Da o corisiderada por ~1 ::ú.SDCJ ccn::o poco esencial. De aqu! que 

existan personas que no 1esean realizar laz labores ordinarias 

de una ':'asa y pe-: consiguiente eY.isten p~rsonas (distinguiendo 

que pueden ser de a:obos sexos) que por circunstancias diversas 

requieren cubrir sus necesidades ~ediante este tipo de ~rabajo, 

sin :;ue ello inr;ilique conocinient·JS especiales ?ara ;:-ealizarlo. 

Cc:::;c. hc~os =e~cio~üd~. ha existido un~ gran indiferencia y 

:enosprecio ~ara este tipo de labores: pero debe:nos recordar 

;~e no sie=pre ha sido as!. Cua7~o este servicio se realizaba 

;:uy cerca de la nobleza se consideraba un motivo de orgullo y, 

en ocasiones, envidiados por no ?OCOS. 

=c.:isiones, se pon!an al servic=..o del rey, como sus sirvientes y 

~~chas de los t!tulos nobiliarios estaban fundados en este ti

?O de servicio. 94 

4.1 CONCEPTO. 

El conceptualizar o desarro:lar una definici6n acerca de este 

tipo de trabajadores implica el conocimiento de las actividades 

?ropias que desarrollan y el lugar donde se llevan a cabo. 

~e c:;t.: ~~ner:!, i::.>1 t.rAh<ljado:- doméstico se consideraría como: 

•El sujeto corno oersona física que realiza servicios de aseo, 

94 Miguel Cantón !i:>ller. IIJ5 TPABAJC6 ESPD:IALES EN IA IEi IAB:lR/\L M<:lacr.NI\. 
Ed. árderas, Mf.xi.ro, 1977, p. 57. 
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asistencia y dem~s propios o inherentes, al hogar de una perso

na o familia•. 95 

Para nuestro siguiente autor, trabajador dom.~stico son los 

que ?restan los servicios de aseo, asistencia y dem~s propios o 

inherentes al hogar d~ una persor.a o familia. 96 

En la dc!inici6n que nos da el ~aestro Alfredo S~nchez Alv~ 

rada, se considera a los dom~stícos como "trabajadores de uno u 

otr:> ::ex.o :::rue dt:sempeñan habitualmente las labores de aseo, 

asistencia "/ demás del servicio interior de una casa u otro lu

gar de r~sidcnc~a o t1~bit~~i~~". 97 

Al referirnos al dorn~stico, la oa:,·or!a de los autores consu.! 

tados, al proporcionar las definiciones, hacen relaci6n a qUt?: las 

actividades a desarrollar inegable~e~te corresponden como pers2 

na física, independientemente del sexo, ya sea fer.ienino, que es 

la mayoría d~ l~s cazoa qui~n lo desempeña o masculino en sus 

contadas excepciones. 

Nosotros consideramos que existe un mayor nG.mero de trabaja-

dores dom~sticos, por ser rn~s que nada una imposici6n psicol6g! 

ca en el devenir hist6rico riP l-:! h·.!..~~:-:.idüd, c::n ld: cual la mujer 

95 J, Jcslis <:.astorena. l'Nl\W. DE DERD:!D Clm=. Sa. aj,, El::!. Pon11a, Méx.io:i, 
1971, p. 126. 

36 
.;..:..&:; Ddvaios tbrales. DERJ.XlO DEL 'l'R.-\B;J'.). Taro I, 2a. cd., Ed:. ?orrtla, 
l'&i.oo, 1988, p. 369. 

97 Supra. =nu:rONES DE OE:ll<UO DEL TRA!llJ). Taro I, El::!. Oficina de Ase
oorla de Trahljo, Wbdo:i, 1967, p. 269. 
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y r.o trata¡:,os de meno•preci1r la act:.ividad ~e •illones de aAas 

de casa q~e desarrc!!a..~ ~sta ardua tarea 1 sie3:pre se han encar-

qado del hogar, ast CO::?!> de ~a =ayor!a de las a~ividades que 

en ~l se des3rr~llan: este razon~~iento ~os pero.lte el discin-

g• . .li: que un {dor::Js) hogar- se entiende co~ el sit.io conc'?bido 

por la hUL:'¡anidad. CO::ID un sitio de constante permanencia y con-

vivencia f~~iliar, destinado por el horabre corbO un lugar de re-

cogi:::z.iento y privacídad tanto espiritual co~ f1'..sica; co::.io un 

oedic nor:na l de habi.ra. 

Al c~nsidcrar a una persona f!sica estamos pensando en un 

trabajador, y como tal del:>el:t:os entender •a la persona que pres-

ta a otro un servicio oaterial, intelectual o de ambos 9~neros 

en 'lirtud de un contrato de trabajo•. 98 

Como en todo trabajo, para qu~ exista una relaci6n la.t--oral, 

so requjere de un trabajador y u~ p~tr6n: ast la ley establece 

que el patr6n puede ser una persona física o jurídica, que uti 

liza los servicios de una o varios trabajadores, existiendo una 

re:nuneraci6n para los mismo~ (artículo 10 de la Ley Federal del 

Trabajo) • 

4.2 OBLIGACIONES DE LOS TP.ABAJADORES. 

Las obligaciones que tiene un trabajador doméstico son aque

llas que rijen toda relaci6n entre trabajadores y patrones, 

98 Alborto Trueba Urbird. D!=CN\RIO DE DmlllD ~. fl:l. Pluna Y lápiz, 
llt!rida, Yucatlln, 1935, p. 348. 
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pero, como ya lo hemos mencionado, el hecho de estar considera-

dos como trabajadores especiales, implica una serie de obliga-

cienes :.i no determinantes como en las l la.madas "nonnales", sí 

poco peculiares o como las califica la ley: obligaciones espe-

cía.les. 

Estas obligaciones implican el guardar consideraci6n y resp~ 

to al patr6n, a la Eamilia del mismo y a las personas que conv! 

v~n en el ho;ar. 99 

como se ha dicho, y ahora se reitera nuevamente, dentro del 

hogar de una familia existe una interrelaci6n mucho muy estre-

cha eri c~.lnto il la convivencia que se genera, ya que en ocasio-

nes un s~lo trabajador doméstico convive con varias personas in 
tegrantes de un hogar, cuyos miembros pueden ir desde una sola 

persona como Gnica habitente de la casa hasta todo un conglome-

rado, con quienes el dom~stico tiene diversas atenciones, que 

van desde la prestaci6n y servicios de alimentos, hasta la ayu-

da con su arreglo personal. 

~l dom6stico tiene, por su cercan!a con los integrantes de 

una familia, la necesidad de convivencia tanto f!sica como emo-

cionalmente; ~sto derivado de los miembros que la integran y de 

la variedad de caracteres dentro del mismo, pues muchas veces 

la nPC'•?sidJ:d de uu tr~baJo que les proporc1or.e un medio de sub-

sistencia hace que el dom<!stico, se amolde a la vida familiar 

99 Jos~ de JcsGs Clstorero. Op. cit., pp. 200 Y ss. 
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de las personas a quienes presta sus servicios; y a veces les 

va muy bien, ya que encuentran una familia sin cuchas CG~plic~ -

cioneE> al ciom~nto de prestar sus servicios; en otras, s1n e::i

bargo, a mi:.mudo obedecen a regañadientes, debido a las situa

ciones provocadas fl"Jr la discrc?anc1a de estos caracteres. En 

ciertos .;;:asos son destinados a atender las necesidades y cuid~ 

dos de l~s niño6 de la casa y que debido a la pr~ctica afecti-

va dcrnas i lldo tol,...rante de: los ?adres, provocan en est.:::s ::-hiqu.i 

1 los una C'Jnstantc incli..._aci6n !".a:::ia los disgustos por determf 

nadas cosas o berrinches. que en ocasiones ponen en peligro su 

integridad f!sica como los mismos objetos del hogar. 

Por toles raz?nes y otras muy especiales, la ley marca que 

el dom~stico dc~rá tener consideraci6n al desarrollar !:s di

versas actividades dentro del hogar. 

Consiü~ramos que el respeto constituye la base de una buena 

relación t.ant.o de: un trabajador dentro de una empresa, como de 

las de un dom~stjco con su patrón, donde es considerado esen

cial por estar liqada tan 1ntirnamentc esta relac16n laboral; 

por lo tanto, nos parece un poco dif1cil el determinar que exi!, 

~a provocací6n de agr~si6n o falta de respeto por parte de al

guna de las partes. 

Aunque los dos muntos ant.eriores no ú,,ic.::..":":c:::-=.e hncen refe

rencia al patrón o a su farnllia, sino tanbi~n consideran que 

existe este tipo de obligaciones, si en la casa estuvieran co~ 

tratados dos o m:is sirvientes domGsticos, o cuando se menci":'na 

la concurrencia de personas al hogar, estas personas conside-
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radas como visi~~ntes tienen tal:\bién las prerrogativas y mere

cen considerac16n y respeto por parte del dorn~stico. 

La segunda ob!igaci6n, que podrt~":lOS considerar co;:io esen-

cial para el desárrollo de un ser"Jicio do~~stico, se refiere al 

cuidado que el trabajador debe proporcionar al menaje (muebles 

de una casa). Aunque este tipo de trabajo se desarroll.t esencia.! 

mente dentro del propio domicilio d~l pdtr6n, ~l ejercicio del 

~isrno implica en ocasiones que un s6lo ~rabajador se dedique a 

las diversas lalz>rcs de limpieza, co~serJaci6n y cuidado de di-

verso5 obj~tos, para eJecutar dichas tareas. El artículo 132, 

Párrafo III, de la Ley Federal del Trabajo, hace referencia a 

l~ obligaci6n de proporcionar los utensilios necesarios para el 

desarrollo de las labores, de la cual es evidente que el domés-

tico requiere un sinntlr.i.ero de ele~entos de auxilio para la lim-

pieza y arreglo del hogar: la misma ley considera que el uso y 

desgaste normal de los utensilios o instrumentos de trabajo no 

prcvoca indcrnnizaci6n, puesto que la r:iayor!a de los Citiles son 

encaminados a desarrollar tareas en beneficio del mismo patrón 

o su fa~ilia. lOO 

Por consecuencia, los daños que produzcan los domésticos por 

un normal manejo de la casa no se consideran suficientemente 

lOO Alberto Trucha Urbina, J~"3e, ?,r\lci:ia"Ba..-rera. !El FIDERAL D<:L TRA!!AJO. 
Cooontarios, Prontuario, Jurisprudencia, SSa. cd., Ed. Poñ.1fu, I'ifx.ic:o, 
1977, p. 80. 
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exista dolo o ne9ligeocia inexcusable•. lOl 

4.3 OBLIGAr.IONES DF. LOS PAT~ONES. 

Adem~s de las obligaciones generales que la ley cont~~pla p~ 

ra tl patr6n con respecto a todos los trabajadores, para el seE 

vicio dom~stico en particular se destacan otras de car~cter 

esencial, mismas por las cuales el patrón trata de preservar la 

salud, la integridad corporal y el bienestar del trabajador, 

para que l!ste se desa=rolle de una mejor 111anera en su trabajo. 

En el art!culo 337, est!n señaladas las obligaciones especi_! 

les, de las cuales son importantes: 

G•J.ardar consideración al trabajador dom~stico, abstenié,E 

dese de todo maltrato de palabra y obra. 

II. Proporcionar al trabajado~ un local c6modo e higiénico 

para dormir, una alimentaci6n sana y satisfactoria y condicio-

nes de trabajo que aseguren la vida y la salud. 

Ill. El patr6n deber~ cooper~~ para la instrucci6n general 

del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que di~ 

ten las autoridades correspondientes. 1º2 

Contemplando la clas1ficaci6n anterior, el maestro Mario de 

la cueva, distingue a las vUli;~cl=~~s dP los trabajadores 

lOl Jos{, D.!!valos 1t:irales. Op. cit., p. 369. 
1º2 lJ:!'f Fcrl..ml del Trabajo. Op. cit., p. 163. 
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dom~sticos en •humanitarias, las relaciones con las condiciones 

de trabajo. y en los casos de enferwedad y ~uerte•. lOJ 

Para ~l, las obligaciones humanitarias derivan de las consi

deraciones que se tenga hacia el trabajador, por parte del pa

tr6n. Aqu! considerarnos que es conveniente tomar en c~enta que 

el realizar quehaceres do~~sticos no implica ninguna dificultad, 

pero s! podr!a afectar al trabaJador el medio donde presta sus 

servicios, t-al vez ~r no estar ac:.stumbrado a elementos de so-

fisticaci6n o aparatos que por su co~plejidad resulten extraños 

o de difícil manejo, puesto que en ocasiones estos aparatos con 

sidcrados como electrodam~sticos pueden provocar un bajo rendí-

miento en el crabajaóor al com~ter ~rror~s yu~ con lá pr~ctica 

y explicaci6n por parte del patr6n acerca de las instrucciones 

que debe seguir, llegar!a en poco tierapo a mejorar con satisfa~ 

ci6n. 

Consideramos que otra raz6n para tener consideración es el 

cambio de ubicaci6n del trabaJador del lugar habitual donde 

presta sus servicios, ya sea por nuevo domicilio del patrón o 

por haber cambiado de empleo y, por consiguiente, de patr6n. 

De lo anteri~r se deriva que, ante tales circunstancias, el 

vide, propela al trabajador un maltrato verbal o f!sico, que en 

ocasiones y como forma de reprender, suelen 3erdemasiado severas. 

lO) Mario de la O.leva. Op. cit., p. 577. 
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En cuan"r.O a la ~perac16n que debe existir por parte del P.!: 

t~6n para con el traba)ador, Fara que ~s~e se instruya, es ?'=)CO 

probable que el patr6n se O?O~ga a q~e este tipo de trabajado-

res preterda superarse ?Jr medio de la instrucci6n educativa 

q~e mejor le acomode, de acuerdo a sus a.J:lbiciones o aspiracio-

nes para un mejor vivir. Considera.=r:>s gue exis~e apat!a por pa,E 

te de los trabajadores por continuar o iniciar un curso de ins-

trucci6n, p-:;r considerar que ya n~ est~ en tier.i;.o de estudiar o 

ciGn, o porgue ere(: q~e su Cin1co camino es el de desempeñarse 

como trabajador doo~stico y no precisamente por menospreciar 

esta actividad, sino p:>rque se consideran poco ?reparados para 

otro trabajo. 

,, . ..... ,, 
especiales siguientes: 

I. Guardar consideraci6n al trabajador dom~stico, absteni~~ 

dose de todo maltrato de palabra o de obra. 

II. El patr6n deber~ cooperar para la inst!'Ucci6n general 

del trabajador dom.~&tico de conformidad con las normas que die-

ten las autoridades correspondientes. 

Dentro de la clasificaci6n Ce Mario de la C~eva, son obliga-

cienes relacionadas con las condiciones de trabaJo: Proporcio-

nar al trabajador un local c6modo e higi~nico que le sirva co~o 

aposento para descansar y donnir. 

Nosotros calificamos de innegablt ~~ta obligaci6n ~or parte 
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del patr6n debido a que, ~ ya lo he::ocs a.Gttcic::.ad~, s~ re;~~ 

re la presencia física J cor.stante dentro del hogar familia~, 

debi~ndo estar bl trabajador a dís¡:.osici6n del patr6~ para eje-

cutar BUB Grdencn (es C"1ídente que, ésto rcr.::pe con la trescen-

dencia de lo 1u~ se considera una relaci6n laboral). 

Para d~tcr:'!l:inar una aliz=entac16n sana y suficiente, esti:na-

roo& qu~ ~B adecuado el establecer que esta alimentaci6n no va a 

~cr~nd~r de aspBctos csp&cialcs, sino de los usos y costumbres 

de !a cana, r-'->t lo que la alim&~tac16n corresponder~ a los mis-

roa~ alimentos que se preparan en la casa. 

~n cuanto a las condiciones de trabajo que aseguren la vida 

l ;..;¡ =.:.!·J~l, concidcramos que la prcstaci6n de estos servicios 

;;.-or parte de loG trabajadores dooGsticos, se encuentran suj~ecs 

n ~n sinnWnero de deberes propios o considerados como del hogar, 

la existencia de otro trabajo desarrollado o considerado fuera 

del :únbito doml-stico y que no corr~i1ponde a las funciones pro

pia~ de su labor, sí pone e~ peligro la vida o salud del tr~ba-

jador. 

~a6 obligaciones derivadas de la enfermedad o de la muerte 

de! trabiljañor, se refieren a que ~-¡ ocurre una enfermedad que 

uc encuentre considerada cori.o no pr.Jfesional, el patr6n se ogl_! 

;.l ll •paqar hasta u11 íf1.:..:. de ~~l~'lrio: si la cnfenncdad no es r::r~ 

raca, debe proporcionar asistencia m6dica, durante la curaci6n 

tant.o se: haga carqo de ella algGn servicio de asistencia." IQ.; 

f1i:r a.:tl=ar C•JV"7.0S Flores. Op. cit., p. 215. 
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Si la er1fen:.edad no es c-r6nica j• el trabajado:- ha la!:.orado 

hasta por tres ~ses o si es atendido ?"""Jr ~lg~~ s:r~1cío asis-

t~~cial (art!cul~ 332); en caso de ~~erte ~l pa~r6n se enC"~en-

tra obligado a pagar los gast.os, aG~ los de se?elio, p::>r consi-

de:-ar!J C0-....0 parte cuz· e;¡¡:;ec1al de la fa.=.i!ia; !o que cor.sider!_ 

ad~ás de que es lo penos que ?Uede hacer ci.:.ando el trabajador 

~cial -p-i::;r su dedicaci6n o servicio • 

.; • 4 OBL1GACIO?iES ES!'EC:AI.ES Y P..EGUL.ñCIO~t. 

4.4.1 Caracter!.sticas r ?unciones de la ?:estación. 

aajo este título preter.de:-...os distinguir ?Or qu~ considera::ios 

que el servi:io doQ/!stico ro::;?e con algunos principios esencia-

1.~·s de Derecho Latr.>ral; Gsto ?ara nosotros es i::l,?Ortante, pues 

adem~s de que cstS conside:ado por la ley co~o ~n trabajo ~spe-

cial, debido a su forna en c6~o est~ regulaCo, se trata de pro-

tc:r¡cr efectiva:ncntc a los trabajadores, al establecerse en la 

ley que ias disposiciones a! respecto son _os ~!~irnos oene:i

cios a que tienen tlérecho los trabajadort::s. lOS 

Aqu! encontrarnos que la convivencia es ~na característica 

105 u:t Fll>E?.AL OCL T!WlhJO. O¡>. cit., p. 115. 
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poco frecuente en la rnayor!a de las relaciones laborales, pues 

dicha co:nivencia deriva del trato directo eJitre los miembros 

ir:t.egrantes de una far.iilia, por un lado, y, por el otro, convi-

ve con estos inJividuos u~a persona extraña a ellos, encargado 

1c solucionarle.:.. la r.ia:,.·or.!a de s~s necesidades, si no esencia

les s! r.eo:-esari!'ts para la convi.·:encia en el hogar. lOG 

Consideramos que la convivencia es det~rminante necesaria, 

debido a la naturaleza de las !unciones del trabajador dentro 

del hogar; ademtis que esta convivencia es posible dado que mu-

chas ele !us ·:ccc::: el tr::bajador ~abita en el I"lisrno hogar del 

patrón. 

Por esta raz6n, estimar.tos que la conviv~ncia r~Lasa ¿l marco 

de una reluci6n mcr~~ente laboral, pues esta relaci6n tiene una 

vinculaci6n m5s tntima que las que generalmente existen entre 

un patr6n y un tr.abajador. 

La Continuidad es un CJC~?lo de c6mo se ronpe drásticamente 

con el derecho ldboral, ya que una jornadil normal de trabajo se 

establece coD un horario deter!'.':1nado. En el servicio dom~s~ico 

no existe una intcrrupci6n definitiva, puesto que el trabajador 

se encuentra en forma cons~ante 3 disposici6n del patr6n para 

ejecutar sus 6rdenes. 

Otrd caract~r!stica es la S~bordinaci6r., considerada como 

lOG t.uigi I>?litalia. EL OOtlI"RAlO DE TR.r\BllJO. 2a. ed., r.d. I.6¡:cz, sueros 
Afrcs, 1946, p. 428. 
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una obligaci6n de respeto y D.ayor consi~eraci6n¡ por ·lo menos 

en estú relacil~ de trabajo que en cualquier ot~o caso. Es cieE 

to que la subordinaci6~ t:s esencial en t.odas las relaciC"'nes la

}:>o:)ralcs, ?ero para el ser11cio dora~stico se encuentra altarnente 

~arcada: la raz6n es la constante interrelaci6n entre patr6n y 

criado, llegar.do al pur.tc de lo que h~mos cali!icado de •intin:i 

dad en el empleo•. 

I2.fp~s de Trabajo. E~ ~ste tipo de relación existe la conti

;.~~ i~rnrtid~~bre de :as labores a desarrollar por el trabaja

dor; a 6sto nos rcferi~~s al co~entar que el doméstico puc~a 

ser contra~ado para ur. solo ~rabajo o especialidad si la tiene, 

o destinado a ·:arias l~res dl!' acuerdo a las necesidades del 

hogar, si se encuentra jestinado a ~na sola especialidad, corao 

son las recar..areras. :;.:>ci,..eras, lavandeLas, etc.; ?ero, por lo 

general, se dedica a ser un ~cabajado= Gjm6stico de todo queha

cer dentro del hogar. 

4.5 JOR!IADA DE TR.;;!AJO Y COllDICIO!IES DE TRABhJO. 

En realidad nos hemos preguntado cu~l es ld jorr.~=~ ~~rmal 

para un trabaJador do~~s~ico, y si existen horas extras en este 

tipo de trabajos. Por esta raz6n pretendemos, dentro de este 

punto, sacar a la luz las respuestas que satisfagan nues~ras 

preguntas. 

Como es sabido, la r.:ayor1a de los trabajos requieren de un 

periodo o lapso de tie::ipo dentro del cual se les obliga a hacer 



~ji1.ti fpt~Y.;;'1r .. tl"!S rJ1:1l Jl;'.'l'.rt;z: O í>CCm•::tOt!Ct~l" t•n tl.'..!r:'.'iC.109 hasta ::,~;

R1ta~ 11or~G <l~ Jn r~ctlc. lO? 
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Uu'::stra opini6n aobre la jorr.ada de trabajo la .e.asamos en 

1ue ~l dot:>~stico ~e ~~cucntta constánte::i.~nt~ dentro del hcgar 

del patr6n lo que ?ro-;oca una dispos1ci6n i!'l.!:l.ediata por parte 

del patr6n "iUe necesite algo; Li bien es cierto que en ocasio

nes ~l dOT.'lGntico inicia su Jornada diaria de trabajo a las cin

co o seis de 1 a mañan~ :,.· t.cn:ína dot:spufs de las diez de la no

che, considerarnos que Gi se organizara y se dedicara a sws la~ 

res, ~atas, al terminarlas, le dejar~n un lapso de tie."":l?O .:rrplio, 

en el cual podr!u descansar: sent.L-:ios que- ~ste .... ip:::: ti?C· c!e se.E_ 

vicios ~e Frcsta en forma int.crr.iitente, es decir, jorna~a de 

troLajo, dCbcanso, jornada de trabajo, descanso, etc.¡ pero al-

7unQs consi~crar!an qu~ ?O= este tipo de mecanismos los dom~:ti 

cos t.i~nen 1m lapso de rc¡:.oco demasiado extenso. 

Esta.-nos seguros que casi es imposible que un dom~stico real_!. 

ce aíariarni::nte el mismo ntir.i~ro de actividades en los quehace.res, 

comv si fue~a una rutina nec~níca, en la cual no exigiera un e~ 

fuerzo ¡..ior parte del dom6sticü. 

En de decir que no todos los d!as se va a dedicar a las mis

mos labores, aun cuando tenga apoyo por parte de las rn~~uinas, 

conuidcradau como a)uda para el trabajo dorn~stico. Si b!e~ es 

cierto que el quehacer dom~stico, scgGn lus wnas de casa, nunca 

se acaba, pPnoamos que se deLc rnti.s a una ortanizaci6n r la dili 

gencia del trabajador que a una buena jornada en especial. 

107 supra. Op cit., p. 374. 
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4.5.1 ?.oras E.x~ras. 

En cuan~o a las horas ex!~aordinarias consiCera;x:is que cua~-

do una persona se decide a realizar un trabajo cooo do~~stico, 

est! per.sando en la !or-....a de e::.?learse er. alguna labor q~e :e 

?roporcione re=tJneraci6n y C..:.e::es~ar ecor.S::nco, sin cor:siderar 

::¡ue se le e:::iplea de una ;::ane:-~ ::-. la c'....:al :;;-.;ede salir b-ene!ici~ 

Co, ya que se encuentra co~scien:e del trabajo q~e desarrolla y 

r..o se fija er-. la existen::ia de ':.:;.:a.; -::xt.ras. 

Lo anterior est~ rea!ir:--ad::. ;.r:.:r la tes.:.s .Jurisprudencia! 

cuando hace referencia a que el ?ago de las horas extraordir.a-

r1as es i.:?rocedente tratárn!ose d: trabajadores do~ésticos, por 

con~idcrar que es:.e tipo de t.ra~aJadorcs est~ reg~do pos dis::..o-

s1cio:-ies esr..ecialcs CO;)te:1idas e::. el T!:.ulo Sexto, Cap!t.ulo XIII 

de l~ Ley FcJeral d~l ~raba)o, e~ do:lde se establece el reposo 

diario y suficiente de diez ~.o:iras diarias. Se considera que la 

jornada extraordinaria no puede ~er.er aplícaci6n autom~tica y 

rado tie~po extraordinario, no obstante la per:nanencia en el l~ 

qar de trabajo por un horario :::ayor al legal. 1 OS 

De lo anterior desprenderra.-.:>s que n:l es aplicable el pago 

de horas extras en el servicie do~~st1co y cerno lo rnencionw~os 

a.:iteriormentc, al considerar :;"..:e t:!l a.":lplio horario de este tipo 

:e trabajo hace difícil su apl•caci6r.. 

108 l:'.!o:::c l!J'BL :!.'.l. !'.:=--e .. PP.~ '!'?.!B'..!-¡i\!. c::J~~ ~·l ~~.!.! ... L."~. 
Pri..-rer Circuito, Tesis 18, p. 201. 
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4.5.7. Condiciones EconlS:nicas Laboral~.3. 

l. Salario. El salario es la retribuci6n econ6mica y en es

pecie que _se paga por la relaciGn labora 1, determinada a favor 

de un patr6n. 

En caso de un trabajado~ dom~stico, segGn ia expresado po~ 

la ley, este salario será de acuerdo a lo que se pacte, conte

niendo ade:rn~s un pago e!ec~ivo por los alimentos y la habita

cíGn. 

Todo trabajador subo:tlínado ti~ne la compensaci6n del sa!a

rio, cm moneda corriente?; en--ef caso de los óomt:stico::, ~e est_! 

blcciG la modalidad -de, ;~:-~na ·parte del salario ser~ en alL~e~ 

tos y habitaci6n. 

En nuestro punto de'~ .... ·ista, la raz6n de ásto radica en que el 

~alario que percibe cualquier trabajador, por lo general, est~ 

destinado al pa90 de necesidades como la habitaci6n y la ali~e~ 

taci6n. 

En el caso d~ los trabajadores dom~sticos, por la condici6n 

en que prestan sus servicios y por estar dentro de la casa, con 

una familia o persona, er. t.eor!a recibe u..-. ~·.::;::!.!' Arlecuado para 

que vivan y puedan dispo~er de la privacidad, además de poder 

guardar algunos objetos Ce valor, as! como útiles para su bie

nestar. 

Cuando se ha püctado ~- St? consiente en pagar una p.:i=te e~ 

efectivo, la alimentación y la habitaci6n equivalen a una cant_i 
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dad igual-al cincuent~ por ciento de este salario en efectivo. 

Con r~spect~ a lo anterior, 3e destaca el hecho de que el pago 

de salario dom~stic:> es en o! ~~a excepci6n a la regla general, 

parque el articulo qo de la !ey señala que •el salario rn!nimo 

es la cantidad ~!~ica que debe recibir en efectivo el trabaja

c!or•. 

El hecho de que el salar!~ de un trabajador dom~stico se pa

que Gnic~~cnte en ef~ctivo, ~s decir cuando se conviene que no 

existe alimento ni habitaci~~. o sólo una y otra cosa, se real! 

za el cómputo j' se paga la t.::.alídad en efectivo sin que por 

~sto est~ desnaturalizado e: :.rabajo dom~stico. 

La Suprema Corte de Just~=:a, al respecto, emiti6 el crite

:io siguiente: 

La circunstancia de que ~a ley provea, como obliga

ci6n de los patrones, para con los dorn~sticos, al su

ministrarles habitaci6r:. :· alimentos, no es caracter!_! 

tica necesaria para cal1:icarlos, pues esta presta

ci6n puede no ser pactada •.. 

(Amp. Dir. !1-8896/61 - v~:. LIX. Sa. Parte, p. 5). 

Los art!culos 335 i' 33& de la ley establecieron que la Comi

si6n Nacional de los Salarios ~ínimos fijará los salarios m!ní

~o~ profesionales para los t:abajadores domésticos, por lo cual 

se toma en cuenta las cond1ci~~es de las localidades en que se 

·:aya a aplicar. 

En cuanto al establccirnie~~~ de un salario rn!nimo profesío-
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r-.::il, cons:.deranc:>• que su ~plicaci6n podr! no ser captada, ya 

q'1e en oc .. siones el salar~.o de los dom~sticos no es ni el =.edio 

general y, JZ:)r con&ecuenc1a, no se puede aplicar u~ s6lo sala

rio mfn~ profesional; no obstante, a veces el salario del tr~ 

b~jador s~br~?~S3 en demasía ~l salario o!nimo, ?ero ~ste est~ 

determinado de a~~~rdo a la zona en que se presta el servicio. 

4.5.~ Parti~ipaci6n de Utilidades. 

En relaci6n a este punto, la Ley Federal del Trabajo nos 

dl.Ci:: e.o. el il=t.!=~1~ 127, !re?r:r: i6n IV, l C• siguiente: 

Los trabajadores dom~sticos no participar~n er. el re

parto de utilidades. 

Como hemos mencionado, existe uud relación laborar entre el 

personal domt?stico ',/ la pc=sona qu:J contrat."5 sus sl::.cvicios; esta 

persona cumple col'J todas las atrib1Jciones para ser .;.:onsiderado 

p~tr6n, pero el hecho de que el domGstico ~o participe en l~s 

utilidades se deriva del propio servicio que ellos prestan, ya 

que Gstc, a consideraci6n de nosotros justifica la excepci6n de 

r~rt.icip:u:i~n de utilidades. 

4.5.4 Terminaci6n d~l Servicio Dom~stico. 

Cuando se mencion6 que los trabajadores dom~sticos les es 

a.plicaLlt! l.dS normas ;cncr.:.lc:::, sie!!!prl:? y c-uando no contraven

gan a las especiales, se debe entender que las causales que se 

marcan en el art!culo 341, implican una terminaciOn de las re-
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laciones laC?ralea ~ incumplimiento de las obligaciones especi_!. 

les, porque adem~s C5 posible que se extinga el servicio domGs

lico si se presenta cualquiera de las causales establecidas en 

J~o art!cúlos 47 6 51 de la ley. 

Por su parte el art!culo 3~2 consagra el derecho del dom~sti 

ca a dar ¡x>r terminada la relací6n de trabajo (con un preaviso) 

en cualqu1~r momento y cstA obligado a avisar con ocho d!as de 

a11ticipaci6n; como no existe una sanci6n en cuanto a la falta 

de cnta notificaci6n, cuchds veces el trabajador deja de prese~ 

tara~ a reanudar su trabajo, es decir, se va cuando lo desea, 

o frccuentcm~ntc sin dar aviso se marcha. 

Cuando el patr6n pretende dar por terminada la relaci6n lah2. 

ral, con base en lo s~ñalado en el art!culo 343 de la Ley Fede

ral del Trabajo, se faculta al patr6n para dar por terminada la 

r~laci6n, sin que medie responsabilidad por su parte durante el 

lapso de 30 días siguientes a la iniciaci6n del servicio. Es de 

nuestra opini6n el considerar que durante este plazo se consti

tuye un per!odo de prueba, debido a que en este lapso de tiempo 

ya ne distinguieron las ventajas o desventajas para cualquiera 

de lao partee, al convivir durante este tiempo y determinar si 

convtonn o no realizar esta relaci6n laboral. 

Indepcndicn~emcntc de lo anterior, el patrón puede separar 

nl trabajador en cualquier momento sin necesidad de una causa 

juntificada, ya que ta.r.:ipoco cxiGte motivo para demostrarla, ba~ 

Lt.uu.lu ú11ü.: .. illh:.mtc el F.:igo de un.!! indemnizaci6n di;;> acuerdo al ar

tículo 50 úc la ley y basándose en el artículo 49, fracci6n IV 
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d!?" la :::ai.s::ia. 

C!Jando ::..a relaci6n fuera yor tienv.;> ir-.Ce~er::inado y el dor.-.é.! 

ti~ hubiera traDajado ::r.!'nos de un a5o, la inde:-~~ízaci6n consi.! 

tir:i en una cantidad igual al i;i;:porte de los salto.ríos dividida 

en la r.1it.a.d del t.ier..;n trabajado: s.:. se pas6 de t''l año, e:i una 

ca~tidad i;ual al im?')r~e de los salarios de seis ~eses en el 

pri.m9r año; y veinte días por cada año al siguiente en que hu-

Diera prestado sus se.:-11c1os. 

Cuando la relaciGn de trabajo !uera por tiempo indeter::iinado, 

la indcr.inizaci6n consistir~ en veinte d!as de salario, por cada 

uno de los años trabajados. 

hdera~s de las inde:nnizaciones anteriores se incluirá el im-

porte di.? tres rnc&es de salarios ·1encidos, comprendidos desde la 

fecha del despido hasta qu~ se ?a;uen las indemnizaciones. 

Esto es icportantc porque considera..~os que el dom~stico su[I~ 

de inestdbilidad er. el empleo, 1~ que se contrapone al princi-

pío de estabilidad de!in~1o corno ~el dere=ho del trabajadvr a 

conservar su trabajo, e incluso en contra de la voluntad del p~ 

tr6n.'" lüi 

Con base en el concepto anterior, el trabajador del servicio 

dom~stico car~c~ por completo de c5tabilidad en el empleo por 

~ncontraroe en la situaci6n de molestia o tal vez de imposibill 

109 crr. Hi.qucl Cant6n 1-bllcr. Op. cit., ¡>. 60. 
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dad de convivir de nueva C"~enta, ent~e patr6n y trabajador, si 

el pr~ro de ellos no est~ de acuerdo. 

En la doctrina e7.isten do~ tipos de estabilidad: la Absoluta 

",¡• la P.elativa. 

?ara r..osotros, e~ ~~xico cxi~t~ :a es~abilidad Relativa y la 

explicaci6n la encontra;:lOS en la f!'"occi6n XXII del artículo 123 

constitucional. • •.• La ley d~termir.ar~ los c~sos en que el pa

tr6n ?Odr~ ser eximido de las obligar.iones d~ cumplir el contL~ 

to mediante una indemnizaci6n•. llC 

49 de la LeJ Federal del TraUajo ex.;ir.e a los patrones de la 

obligaciGn de reinstalarlos. 

4.5.5 Derechos Colectivos. 

Uo nos atrevemos ~ recomendar uná 11 ida sii1dical para. este t.!, 

po de trabajadores; Jruncntablemcnte ~n M~xico existen muchos v! 

cios dentro de la organizaci6n sindic~l, que en ocasi~nes los 

convierte en verdaderos monopolios, exprimidores del trabajador, 

y en lugar de beneficiarlo lo perjudican. Si bien es cierto que 

dich.l !igur;:i fu~ crcadil con buen3 ·Joluntad, para beneficio y 

servicio del propio trabajador, la realidad es diferente; en tal 

caso un td..rdicato de tn1bajadores dor.it!sticos es difícil de lograr. 

l lu OJ!lSTITLCICV FOLITICT, .E IDS ESTIIDS UlillXl6 1-EXICMOS. ~ por la be 
crctM!a de lnfom:ici6n y Pi:r>paganla. ii!Xla:i, 1~86, p. 108. -
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?ril:.ero, e~~i.z:t.e.os q~e 1a ~J"Or!~ ~~ las p~rsonas que se de

dican a esta labor carecen o ~ienen poca ?reparaci6n, haciendo 

de ~ata !orza una dif!cil ta.rea de hacerles c::c:.prender las ven

~ajas que podr!a prop::ircionarles esta uni6n. 

I~agine:m.oR ~r un ~cnt.0 la ¡z>sibilídad d~ obtener con~ra

U>s, fin principal de un sindicato, sería casi nula, pues exis

tir!an ~uy pocos patrones dispuestos a firr.:ar este tipo de arr~ 

glas, ya ¡..ar el n<Ziero de s.i.rvie:.t.c:; q-ue p 1Jdier-a e:::iplear o por 

la posible aplicaci6n del prin=ipio de estabilidad en el e.~pleo, 

que podria crearl~s el problei:a si no grave s! oolesto de e.""lfrE!! 

tarse a .... na f;CZOiblc h'J'!lga, aerivada de la acci6n del sindicato. 

?ero hasta donde nosotros sal,..erx)s, a la fecha no tenemos conoc!_ 

- i:-·r,tc de: r:.in"juna agrupaci6n =iUC pretenda sindicalizar a los 

trabajadores dom~sticos. 

4.S.6 Perspectivas. 

Considerarnos que en la actualidad este tipo de trabajo, y d~ 

bido a la situaci6n cconGrnica del pa!s, es conveniente que se 

conserve segGn las condiciones existentes, ya que si se diera 

una rcgulaci6n demasiado estricta, en nuestra opini6n, provoca

r !a que las pcrEonas que se dedican a laborar en este empleo 

o¡·tar!an por abandonarlo y, por consiguiente, el aw:iento de los 

dé:,cmplcados se ifu . .:i:t:r.,co,::.=.:-!::. dr~~t-icamente. 

ti•.1 duda.'i\os que las r.iejoras proporcionarS:an un beneficio nuc:h:J 

o:;.<i:,•or. pero definitivamente una reglarnentaci6n a este tipo de 

servícjo& no es conveniente debido precisamente por la falta de 
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req1ú.sitos, ~ue al fin y al t;abo dar!:rn un aspecto c~s formal, 

y que tal vez no propr,rcionar!an benr.ficios reales al trabajador. 

Vebido a la problemática del espacio habitacional en la ac

tual¡dad y a la cons~cucci6n de los üepartam~ntos modernos, ha

cen ~así imposible hc1 dfa 1~ utilízaci6n de un trabajador do

iw.;stico. 

De lo anterior podr!a considerarse que esta labor de~andar!a 

el cmnbio a un trabajo reolizadv ?Or horas, pero ello rornper!a 

con la forma de este contrato, tran&firiGndolo a un trabajo ººE 

mal, y si el üvw~z~~~~ <l~j~rü de r~sidir en el hogar de su em

pleo, el bcncf icio posible scr!a que el dom6stico podr!a aprov~ 

char mejor el d!a, marcando un neimero de horas para sus quehac~ 

res en un domicilio y trabajar )Ornadas de dos o tres horas en 

distintas partes, dependiendo de las necesidades de cada hogar 

o lugar de trabajo. Tomando hipot~ticamente que sus jornadas 

fueran de 8 a 12 y de J a 6, dependiendo de la finalidad para 

que laboren por las tardes, el propio trabajador admi~istrar!a 

su tiempo, adcm~s de sus ingresos. La posible ventaja es que Ll 

patr6n podr!a acordar la hora y el d1a para utilizar .:;us serv:.

ci<.1b, 'i pc.:"~!t~!'r~P de que efectivamente se trabaje en un hora

rio dc~crrnin~do, así como de comprobar la efectiva prestación 

del servicio. 

Tal vez ccta situación no sea aplicable o aceptada por los 

trab.:1jntlorcs domét>Licc::, J':l que el estar contratados y gozar d.c 

un sueldo en dinero como especie, obteniendo adern~s el vestido 

y ~lqunus ~ .. rrogativas como la alimentaci6n, gozar de una hab! 
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t.ací6n y alqu..,'"')Os. ~r..e!ieios. n.15. 

z.encior.ado anteri~::::::ente, es que pasarían a sei trabajadores 

d~ntro de la leqislaci6r. ~.or::al y p:>r ic ta.~~º su re~ribuc~6n 

est.~:-.1'& dete::::.i:-.a~.a ??:" "::..r. salario ::i1rd..::.o,. que en ocasío:'las no 

es sc!iciente r~=a s•.lbs~s~!r; ad~s co:x:. beneficio ?Or ga~ar 

un salario 'C.!ni::>o, ~s~ar!an bajo las p~erroga~ivas que zarca 



e o ~ e L u s I o u e s 

1.- La importancia de la incorporaciGn· en la ley laboral del 

servicio dom~stico es !und~~ental corno parte de las regla~enta

ciones especiales. 

2.- El trabajo domGstico en otrf:?_S paí~e~--recibe tra~o jurtdico 

di!ercnte al nuestro y en r:iuchos ca.sos ___ lo e~cluye de la rela-

eil";n 1.;itnral. 

3.- Ln forma como se desarrolla el trabajo dom~stico dentro de 

un hogar, hace que adquiera una forma diferente la relaci6n 

laboral, surgida de la convivencia y la continuidad en el tra-

baje. 

4.- El servicio dom~st1co se encuentra suficientemente regulado 

en la Ley Fcdcrul del Trabajo atendiendo a las condiciones en 

que se presta, ya que en ~l se tiene casa, alimento y, en ocasi2 

nes, hastn v~stido; sin embargo se encuentran excluidos de cieE 

too bcnef icios laboral~s que se otorgan al trabajador ordinario. 
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5.- Las horas extras dentr~ del servicio dom~stico no son apli

ca~les como en los dem.~s trabajos, debido al espacio tan ~~plio 

de su jorn~da, en la que p:>r lo general ocupa la totalidad de 

su tiempo laborable, siendo imposible distinguir la jornada or

dinaria de la extraordinaria. 

6.- Por la naturaleza de sus actividades el trabajador únicame.!! 

te est~ obligaC~ a reaJizar tar~as dentro del hogar de una fam! 

lia, sin que exista un ~nÍJ!.ei.> de lucro, por tal motivo no se ge

nerar~ participaci6n de uti!idades. 

7. ·· En cuanto a la disoluci6n de la relaci6n de trabajo existe 

•Jn~ ln~staOilidad total "!'ri ~l '='mpl4?o, ya quE- se puede despedir 

o abandonar el trabajo en c~alquier raomento. 

8.- La actual existencia de espacios tan reducidos en la vivie.!! 

da, el bajo promedio de ingresos de la mayor!a de las personas 

pertenecientes a una clase cedia, la necesidad de trabajar de 

las parejas en la actualidad, provocan la transformaci6n del 

servicio domástico a jornadas reguladas por horas. 



Fc:brer""• 20 de ; 885.- G,;~ierno dt::l Oístrito. 

RcglamPnto de rriados. 

!\°ÜIUUJ 91iJ 

Frbrrro ~O de- J,'<'i,c.-r.tt!J1r,,10 dd 1>Utrito.-R,.¡;larnento 
dr- ~r.u!o1. 

J J¡in lló&Jn;¡do J;. atrm ion ti!': ( :. r,oflt'rn:Jdor len frecucnt.cs c:uos 
de rol.o c;()mctidtr\ por ;,., dom~ .1 ¡,"' <le arnWt :.cAm, .admiddu. al 
r.cniclo v:articul1r iin J.u deitid.u ;;auml:lt de seguric!:-:1; y ;\ fin de 
proenir h=isu donde K41 pmiblc la comiiiou de t>til claloe de defüos, 
d exprr~do funcicm:iri!J n:i tC'nido á bien dii¡.<mer w: excite f quirno 
corr~J1'Jn:b:, ;:r.rnt ~U!:' cu 00-.c:¡: .. d:. rlc 1u:; propí;;,~ íntuc'-C' m .. o.dmiLu1 
;i. tu v.nitit- ii nrn~n r..ti.ido d•Jmt:tiw que c;irc1ca de ta librtt.a 
qtl( ene c0Li!Tf1u dc-lt-: e:..f~ir, de conformid2d ton el reglamento 
tfr I• Je ~rn·imihrc de JiJi9 

(.:OmC'nndo el C. 1:ri!xrn.uim dt: l.n \t1IC1j;u y v;:utidadC'l que 
c.!.t .. ..: ~¡:., J •. pu.i1.;<.'..i., Cll•IL 1 ¡;.,~ ¡., de pu<lcr e~igir con pleno 
1!c:rdm d :i:u,::10 de :,, txJ11d.i rn i.-l c:uo' o!tcLidos, h;ii dispueito 
~l· ¡•..1bli1¡m.• por \r¡.;m.J;i -.o t'' •igu1rntr 

kl..(.,l--\ML-'lU 1•! l'P.l\ll<» POMfSTI~ 

Ari. J. ·¡ odu ind:u<lu11 dt· .mo } ouo k'Xo que até actualmcme 
l'n KTI'iriu. ú f¡ut 1¡u1rr;o .. ju•t.!l:.t" µ.u.i lo 1ucoivo en c:alid-1d de 
n i:nlo domt'~llco. k'J cu.U lunr rn dcnominadon, 1e praenu.rJ en 
J.1 :.r1cio11 !!• Ur! J'UL.cmo tld Hntmo. donde lC' k expedirá una 
líh1r1a C'll 1¡ue 1"t' i11'<r1L1r.': \U 11"mL1e, :1pcilidt1, cd .. cJ, lugar de na· 
cimkmu. ~:-1i:u de ~ .. h·.,¡, :• ... m1.:m:1.i ;itlcru.i' ti 1tt1•tu dc:J intt:re

wdo, fJI s.egui<l..i "' l~ 10w:1iii1J1r:I e .1 un 1q;i~t10 d··~11nado ,, es.te 
objeto que tounbitn cuntcndd rl a·u;110 dr'l intttC\:..1!0, exl'1cún· 
dn\e tn fl ii el aUdu nt:li dntin.itb ó io0fin1a ;irnruodo. J:I urccio 
de b Jihrcta que llcvari im.crro el re"¡;l;un.cuw. o,c1.i el de 2~ ccn· 
f;;t\'•H. fjUC le datÍllU.\11 .i J:t illlj•IUinn de lt'&l:llllf'lltOI )' lilnttaS. 

:.:. l'=ir:a ol1trncr 1.1 Jil11C't;1 t!t rpu: h;iúl;i rl ;111icnlo antniur, el 
11ot· l:i 1alici!~ i'IC\:UU~~ ' tlcj•u.i t"n !;i rx¡.irrudJ sncion ~'· una 
c.unu.ind:a de do1 fK"lJ.1.Jn2s conocid::; que "bomu HJ hu111.iJc1, ' 
tjUt< tunt<:nga 2dem:h mfo11m.·1 )OIJrc rn cond11C'l;i. 

::. i...ut. i1u1u:.i11m ' ivt nwtU". út' c;rÍes )' !om.1..1,, c11110:1dos \'UI· 
g.1111u·ntc cun el 11Umhr.· de m!"Jf'nn: I°' 1¡11c 'in•cu f'n J;u pm.:id;u, 
l'.'tt lus bi!l.zr..-:~. en t.u ne~crl~~. en 111~ l1.1i10' ) puilp11·1i.o\, ic.\ que iC 

cmplt'2n tn /.Js i:a\as de =ilquiltr de raballo1, 101 \'.H!ll:"tui, J01 une· 
1u11i:rot, lo' coclu:rcn y wnductorC't 1lr los rnnu.1jn pül.ilico\, ~· l;n 
lu·aut.1!'."f,H rrh·.1J.n. r¡urtbn comprc·~. hJ"'· J••f;1 !o\ dcrlot lfc t·U~ 
rq~la111r1110, cu b 1IJ'<' de dotn6firn• l 11 11.nv·rut·1•li.1. dd,('J,rn ¡ttu 
\n.'I'\(' de J.,, lil11r1.i J que K h.1 hrd1 .. tt'ÍC'IC'nri;i, 

1. t .. lihccl,¡ n fl('f\On.&I, ) por lo 1111\.IUO no pod1.i H'rv1r *' 111r.1 
in:.!ivitluo d¡\·cz...:. d.: ... ¡1.ni 1•.11.1 '{llll:u ln1[.i:H: sido t· ... ¡.llt't.i1d;i: um· 
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yx.e ~ ~pdu:,.-.c en n:agur. nt-mo, ~ ~ rom .. -J.Tt.tU"lOC'\ .i e'\U: 

a.nkufo ll'!:r1 euti~~ ea d F:m!'f a..ta «m l:a ~> dd ;nL 7!? 
dd Cl.-.!i~ f>'!:<tl. ~ !':'!. r-l '-CT..t~ (o:'l u:u rnu!n ~ t r~a .:! 
n"i;-r'..t"J : 5 pe---.,, .. .J ~~mao. cu:-"' m~ilt.u, m 0-v.1 dr in....,! .. ~c.11. 
><:-11 '.u11íiuic!J~ .ron u:a ~n.i {Otrcu i.m;¡J :-quh· ... ?t·ni.-_ 

.7 Todtl ai>d.., in1o.1i!o ~ :~ ~:-r.,trn\. del hOtr.~_1•: ~1 Di'>fíi.~.:;, 

~;ue t: fA.M...nt.e c.n 2l;c'.Ja.J c:.iu .i l· .;i.;:.i;.;.r ~kio, ''u o.t,1;;;p1:• :. 
r..u.1:::.1 w librtu.. ~ b qu.e 'oruud d catiii~do de 1'.J t.!:i~o :in;o 

'· Cw:WQ un CT:.)1-:. !1ub:~e Ce 1k;:ir ;í su .am.,_ t.:e !e tl.::."\oh~;i. 
h. l1!1reu anqt.ad:.i. ·.-o :.-;n 1irminm. ·!;¡.; -tn toncíenn.:. e<.tí:r..:ir" ;u·to>i. 
~ !::!. de r.¡u~ p...i~:J ;ll"J;.i;~! pre\oetl!.i.::h :il nuno a.o.'J '"n w:.1 e~ 
.a...-:i .1 ser .admit;.do. 

;. U> ;anotacic.~ que- Jvt :.:-r .. 11 hiú~tcrt ; lo~ c:u,1.H qiJc Jt-j~ 
uJ 1.;:;o¡.·~io. Y-dn }Jtt-dt.:ime:n1e ('W11::t\ en i:J~ lib:ttl'. fin i:uern.y· 
oon . .cgujiU1 un:i de .-.c..-a, ~ ptt'v:Jlt.ld ... \ h~e~ por e:J cri.J.cfo :un: 
d jt:fe de: b: tttcion 21- deJ gr-,b1trno. quien V "UegUt.it.i e!~ 1:.. .1.Utt'Tl· 
:;d'i.Jd de h. flr:Tq }' to!TJ.<lri li r~r .. n corre:i¡;.ondie:1:t-. h·;1~m!o'.J 

a1i a,~:2r en b hbrcl>, b:::ju tu .Ct'-12 f con el ~l~:l ti.el ;r,bi.emo 
Dichas anc.ucior.~ c!etr.r.;u i.::: fam .. d.n pr..r los. jdx:~ Ce familil c-:i 
pet\OtU ó fhT quit:"n h:i:p ius -.et:~. Ll bJt;a de :l::'.:l•~ .. :,m~ hui 
pr~1adr que d ai.:»drJ O'"J h.1 otJ"'7f1':H!o ht.1a1a c.ond.un:J. pe-:n pur1~ 
admnu\.C"le l> tomprob:.L.-:ioo de J., ti:.nu,;11io. 

~- Lw:¡;:: ~,~ ::!l niWr' M: denüi.e. cnuegut 'u Jibret.t t s..: 
nw:"·o :uno, r¡uícn podfJ. M quC= • .; ~; t.! ~iado Io dev:-.:ut:, 3non.r 
tn -:!l.t cJ monto del '-lb:ri'J ajuu2<lo. 

!t Siempre que un criado 1.t' .::-ncurntrc 1ín destino ,'f deje >I 
am1:1 .i quien 1inoa, ó c;ar:;bic de ejnc:icio. d~be:ri prcser:ur su libre-
u en tz tx}'Teuda i.eccion Z., .a fin d'..e que .e hag1. en e:Hi. b Y.lrl.J.· 

cion que cam enp en numo 2 Je.:~ reoi~ttos.. 
10. Tudo crüdo inscrito que pcrnunezu •in d~tino por es¡,,¡cic. 

de nús de un rn~ 1in c:a.uu. jtntifüi.d.a, y que no acred.iu:c Jm me· 
diti\ <!e que sub1is1e. !.Cl'".i ttnid::i y u-a.udo como ngo. 

J J. La JCCtit:.n 2• dtl gobí!'tr:o deJ Dinrito quttb en b olili:_p
ciun de ministnr .1 Ju perionai q:..:c- soliciten algun cbdo. los dalOS 
que- t>bren rn los regnuvi. ~in c~ui: Por ello Je les cobre emolu
mcnrQ alguno. 

l.!. 1 od2 c~ep: v.ir t"bo de ~!omé1tito, deba;l ser comunicada 
inm:-t!12unu:me í Ja nuptccion ~cneral de policb, .i fin de que se 
tomen l:u mn:hdu wmpett'nres p::ir.J d!KUbrir y perseguir i los. Ja-
dronei. De J:n e¡enuon;n que. conforme a b ley, rerohen los cluda· 
d.:Jntx juec~ de lo cn1ninal í nce Qtibinno, b.s que se rdicrcn i 
t"Oboi l!om~itic~ ..r:rin ;motad:u tn el registro. y 5C tecngcri Ja ?j. 

breu que se hubiere r"pedído. 
! ~ Skmpre que u11 .:im.-.. rehu1"l' dC""\·o!vtT b Jibret:i i un ui:tdO 

que d-: éJ se dapttie • ...:.:::-fri ,.¡ cri:uJo :\ l:r referid.l s~cdon 2:', p:i.U 
que pCJT el gobierno dd Ohtriio ~e impong.i : .. p:!'I"' de uno i dnco 
f"!'!ó\ de rnult~. ) p.n::i: r¡ue h::!ciendo 1ornar l.i. mhtna !oec.don mtouu<. 
.a.ceru. de b conduct~ úd cri;zdo, le ;i11ot.e b libreta' en los ttrmiOOl 
qu~ lue1tn Je j•ntic.ia. 

H. Lu muha' que por in(u1.;non dr csic rrgb.memo s.c irnpu· 
ticre:n. se cnter.u-jn en l~ 2dmmím<lt1ou de rent.U munidpal~1. 

Y pua que: llegue ..i norida de todos. mando )C: lmptima, publi· 
'}tJC' ~ cin-ule:. 

~ft:..11:0. ?-.\,.,:.:mt.r'!'.' I• de J~i!' ·l.im C. Curfrl.-/lafar! Ikbolln11 

~(lt'l.Uiu. 

Mtx.im, febrero .'.!O de 1885.-.\"irolJ.s !Jfru ., 8w1am.41it.:-, $1!" 

lTl'IJ.riO 
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de esta ciudad ha dispuesto, prévia la aprobacion supe· 

rior. se obsen·e el siguiento 

Reglamento de criados domésticos. 

ArL l,., Todo ioJiTiduo. a.:1 dillllltl'lt de ~. 
11.:::1 t:\<J\1mtr.U ~ «o~ u d ac"itu;i dom~t.eo, 

~~b¡;o•n, "::, ~1.~lc 11r~r: í: ·~r_: d:ta~~(d~:0: 
pre:MtLlr& ' Ir. ~lealdt&. d.,ntto de 111:1 mu eon
\&do dude Ir. pul.?icuicrn dente t1gl1mtntD. ,PU• Mt 
loteri'pto en 1\ ugut.ro q:le al ef~LO M abml. El 
tt[UtrO Cott:.t11o.:!rl: 1\ nombre 7 ~pcllidodel criado, 1..i. 
edad, eat&do, log:r.r d1 1a Dat1a11ei-.t<>, 11ombrt d• 1:i.e 
~tt•, I.. e16" .!1 ""'"icio 1 qae nLl duti:'l.,Jo y la 
ul\1. eaM 7 11t.:muo tcn q"' lo pru~ upr~:iJ.o 
lg11Jn;eoto el oomtlt• dfi •mo. u~, la. !:a:qie::~. 
tr ml11i•ttlr& i c&-11. 1nd11id,¡o un.a hbr!Ll.eo la q111 
ae uen1.&rl111 S!u.c•on y 1.0J ... 1ucon1taoci .. del , .. 
;i•t.ro. Lo d·1puc1~ t!l e-te •rtleulo eomprtnJe a:a 11 

~l:i i:b~t~1: t:::~!d~~brl~~ºt: d~:i~ ':~i:i;,•~ 
i..&riO "'"':.: :.::~:::u !:! •\ ~~t••t1a ! l1Lte:.&. :a c:.!!c 
1 eu.a.111qa• TlY&n. 

Al1- 2.:: P.ir b ie1eripdon dt! qu• hllola ti &.Mfcu. 
lo Pt.oor pa¡u~ u.Ja ind1fiJ110 un rol, aplicJndOM 
el prod11tt.l •I p•¡;l .d• 101 cuw. que U•J• ti e.t.abl~ 
cimiento d• "te rr¡;t•~ro, .febitn.!or.e tntcrarel .obu.1:1· 
U ti \ci bubierr, eo la Admioi1~racioa J1 prop\oL 

Art. :J.o No•~ mini1trari l1breta.:C10 .. q1úe11 pre--
M11A cut11ie&de1 d1 butrae.onJuc:.a. · 

Añ. 4.0 lA hbrett ter~ pe"ona1, 1 f>OT lo mlrno 
r.op11Neunir1ir101ol1nd"1Juoe:icuyof.uorMh ... 
yaetipedido. 

'ª tb;et.: ~T~nfaª~~ti~ p~~~,u~~':!iC: d! :~~t:! 
rultt ( do1 t~- por u.da contrn•ncinn. y de cineo 
'HÍnticinco ruot el pteuar.nl•U 6 comprl.dar. En 
cuo de í:uólyenc1a, la lnÍn.tc•un Je ut..!. u~::i!~ te 
tutlpticon pri1iondt tretittcintad1n. 

Art. 6.o U librea 1erl d~f"'IÍl.a<la •a pa1u Jo\ 
amo, 1 en ella .e uent.r( fl mont.:> del •\ario aj1a. 
Udo 1 ti tiempo porque h•J• Je duru el ton1e10 ti 
u!Je"estipulut!. 

A1t. 7.0 Lot amo., 1i •ori1ten Meribi1, d.vin ' 
t.o.JOl101cria.\0t.001 bo1c1.&1nlaco1.laat:DWi11, ha.
jo 1u 6rm., ti día en que CO(fli101en '1mir, 1 lu 
c&otidadu q111 lo m1n;.1tre11 1110 tau:ita de 1ot 1 a\dOI, 
~ol•f•eht.enr¡11elurteiban . 

.Art. S.O Al up1run 110 eri:t.'h de la un 10 q1•1 
tina lt duoh·eri el amo \1 libreta con lu 111:1b~io· 
n" q .. • u~ ... Jr..:,; j::~. E•!•• ..., ... ertbitin tn lt 
rni1ma 1tbrtta' contiou~i.an "'n" de otr• r 11 6rm~ 
rlnporelamo.6parquienh1o;••11tTe~,e-1preu:i.. 
do la. e.a~ do L..!..~~JG !e~ \'l~ ~~é" oiichu ano:.r.. 
eiOllU. El 1.1n11 que reh~•~re cumplir to~. lu pr&--
1't:11cioou de utc artteulo, u(nri 1• ¡a.u dt 1100 i 
cioc:oenta~-· 

Att. 9.0 l/.11 amcic, al !u.;u \u a.11<1ta:ioau q,111 

prnitot el artlc.ulo tnh:nor. ioforr::itrio priocipal
mtt.~ 1 eo cone1111.eia. ti el coa.Jo DO !:a ¡111rc!1do \t. 
~.!e!da.:! :!e!;ii-!1 i f!ll &.m~ ant#r1orc-, deceubriendo 
lOOI w:creu;e de faz::1ilit 6 co~et•enJo ouu fth.M d. 
MehdW. 

A11- 10. lM criadoa. luc¡o qae M w:pueo de la 
eu. tn que ei"&n, plt::M:.t&.:ln 10 libreta •1Wl44a 1n 
IOOI Un:unoe qoe pr..,ieM •1 &nleolo a.11tcrior, i la 
Aleald!e, ptn q_o1 Mta ht«• on 11 rt¡ittro corr•po1>
d1tete I• t.Mt&elon da 11 libttl.a. 1 11 zo1t.c!•r.= <I 
mello~ la o!ici:i•. ureicH,:;Jo.e pr•ri&1r.e11~e 111 lt. 111.· 
r.nticiJad ~la finna q•Je oi.1br• lu 1DCtae1oan. 

Art. 11. Cuando uo o::nado de-j1 a: ;.:n:¡ 1 :¡:.:.!e:. 
1errit, 6 M encoentn ein deatino, ¿ umbie de"~º• 
p?TMntui 111 lib~ta i la AlealdLt ptra r¡ue tanto 10 
1q11ellacomoen el:tg(ttro, M t.agt.oluariotacion.1 
eorruporidie11tet.. 

Art- 12 No to u~ir' 01.11n libreta al criado 
que ya ia hul.tiet• .:.~~:;.~~!, t!~':> ... ,.;.ta da l• p1lml• 
ra 6 prfria j11rll5e&c:ion de htb4iru atrari.do. 1a ca• 

~:;i':; ¡:'~~"r:t: f¡'br,;~c:lr~~etaer~~l e':t;¡1:'°~~ 
1 ... coe1ta.odu que hut& eaa f~b..\ MI eacue11tno 10 
elregit!l'o. 

Art- 1 :J. Lo. cri..dOll lltntin eueil&me11te i la 
CMa del arr.o •u bao!, caja 6 co&lq111tr otro motbl• 
en que g'ltrJen 1a ropa 1 demu. to&M. 1i ao 111 que 
el am? co11ftn¡1 en lo contruio. El i:¡,11e foert d1 
•ti c.ua t.iniu1 1ct e.ou.t en otn caa&.. 111corrirf, ID 
11na mi:ilta d1 cno' ctaoo ~ •• c•r• f"M laeur• 
riri uznb.iea 11 q°' depatitu. lu IOUI" pertlotc1eo· 
tH 11 enado. 

Art. 14. El cri1do q11epermaouudadutirio por 
t9;'1eio-i•anroea.torieo111goa.doporlaAlcaldlacomo 
"'i"• i 110 Mt t¡<Je j111:.i!i.111• tener oUut rtcara.::.11 de 

~:b.~"~'~~';16 c~~~~:;:.J~:ft:1:r~~°t: ~~ad; 
ectard11r11utoid .. t1aarH 

Art- U El qo• 11ecui1A de alrn crit.:!o podrf 
oe11rrlr i la Mentar!• del Ay11otuue::it1, donde M 11 
tnioittr&tl notiela d• loa q:ae IO\iciun.n dettino, IÍa 
cobrarle flllt ello nlD!:ltl itmoloauoto. Pira lOI 5ne 
deet!A arttcolo u \!enrindo& \ibrot. uoll de o::ria.do1 
q'111.alieiten dnt111y o~od1pt!rt0cu !\"•'°lic.it.o. 
CflJ.dOL 

De tolo r::ibo do:t:.!.tleo 11 dt.ri noticia lamediatt.· 
meut.e por ti iol.!rua:h 'la Aluld¡., bajo la maltt. 
de oooa ••'"~...: .. .:.. ¡;;;=:. 

Ar' .. te. Se prob1bl tofa c?11nolo eali• lot crlt· 
l.<11 y TeoJdor~ de 1fe.:to•. M:• e!!t.l futre et mOOo 
e~n qc¡e u ~u~:c.J..!.l., C:"".:.¡~e:'li16-i·IOff ~l'I -:•pro· 
b1bic1oa1011eleoo1.r&u:iq11oorJin•ri&:rm1!..th.a..:nlo• 

;:t~~~ :~e·~~c~r::,o~ l~~Jso; ::J~bl~i~~! 



f<r ... dt b. Q...._ ~ 1JoÍr&.~-:'iO~ ¿... '"'°":.. u!l':-J!? M ~· 
1.1.,nt' e ti m11lu Js poi...trg r,...!• 1 J.c1 ¡ ..... ~ r ... ¡"-'? 
1, d•I u~:b ~ J~ -"·•' 1 ''"·«erU. T~ rrt~-" ,¡.,¡ 
'-~ ... ;.~,. LA h:.-.::¡_. •• ,,. •• "" .:u:,g .. r' C<X< .-l J .. ,.~ 

~i?.i;'~-~~:1.~:::~:~·:~~~i~~:~.f~f # 
rrtib;bf \•m•r•n G H.:,!,.r rr. f•ln.¿11.',11r::1. C""4.1 I"°' 
u1M:., 11 t.a C'I quc .., .. t.,u "I·•sl'l "'°i.aec.t.i"''n.t~ 
dial l.."il~ 

A.rt. t7. [.(Au:.ü-.kirnd.e rk.c:t:.te.cqmrr...t..:u 
'JO•ti-M'il lkolrrl .. ~1d1 faaca.au li11 q111 prfl.rutr:. 
UJCI C otrg d.:.c11.~ .... l.O Jt 1 ... Uf>OI, .6 •.11. U prhll f 
.. prrt&. •·•t~nu•.,,¡,, t>? t~"!lhlis •~e1oi. ,;;,or;U• 6-t.:wi 
JIOf t! u;urd..I~ rptl.i.!."'r'" f,a:J<.,_ 

Art. l!I· C11~ .Z an.c. uL11w l!n;.!rtt 1a li~l'r-1 
al i;r1Wo. ú H la ~"111lra 1.1,1 lu .,..,~t.a•oot<P Ce1tfft
por»d•iru:.sii, 6 C111n:fo (1t.. tt::t.n Í•;o.u, 0~11niri l Ja 
AlulJ!t, f'"'' <fd t'•la, 1.clc-iz:•• Jt L.actr ríect.i•aa Ju 
f'"'r>U 'tl<C l''U d Cu.'l 4"·gt>t. lite ltl1•~111. lt>llll 
'~"''"""'""ru.J, l1c<.1rnl11t~dr:tri~"f"°:rl.&9-
Lt la J¡J,r.,t• cii 1:-. ~.1u;1r.:11 rp1r, ug1111 d<eb~ 11.Í<.ir• 
111u.Micnync.11;·.uitoe. 

Art. IV. Ntcrii;i '1i1.J? i:¡11e ~tf e11 .eh1il te:n· 
ci.a f'G"lrl "r'''"" ilt la CU• "º uiur 1 .,, uno 

t!~~!!¡~J~~,~~~~:~~;~r;~j~:~~~·~:~~:r:=~: 
~:::;~,'r::• 6_~~· ;~' :~¡~;i r::u'e':it~1 C:~6;,! 
crll.do. 

co~::; '~ ;~:¡:_~ I~ ~\"~~e~r::;~~a~: 
4t latt.AaODO lou,tt. 'J'H ti 11it.01 \;.ar• •ido denct:t.J-J, 

Imp. del Ooblert10 tQ el llotpli:~. 

~'º ;:.t los pWrct e«.1>6tl!a.:i n ,;;:.,. 6 flCt' ca.'.:.:.u 
;-:a! .. ct.\,S.:.a.1& ~r la Al~l:.., , 

j·l:~¿~:·:~:~:~::~~~~~PJ~:.l~~~~ 
Mi !.vi Q"..atr.r t::. h. !:~re:.&, f. Utll prtno ptt:.i.ao cl1 
l•Aiul.!'.a.. 

Ar:.. ~.. E11 loa el;.. e...- de \:.1 arJc~\01 •ro!<"· 
rwrt• J>U• l.acct cv .. 1:.a.r tl u:.i..o q11c n•rtCtin . .t:•cn~ 
...., •.L<rl't ~:> 1 c,,.,J,,, w Cul 1r:it.lnicnl4 rnr 11"° .¡ 
f/~11 al :)~J,cv·c1uri11 ú J..C11 ~e H&z:a..6 r"l"'t.i·'º-

r.:!;~oe 1:;b,:!~et~:J':J:~47:t:o'~~i:i~11;i~ 
L ;.;¡ • r:. e! eu: :!t 1;;:iel1 tT1f • .,.n-lll!.:MaJ.e .,n 
"'"· d .. n.1.~1.1! e11..J w 111 n.:.....atrv.i." l~ r.:,,:.t1,¡..,, ---Art. !H. S.:.11 ololc~•::•...net .l1 lt11"'"";1~ C".J:r, 
t"nlof'°''li;r d1J,,.J,.cac ... nh:•!P......_l"':1i.;~) ,;,,: 
de lo:it ern.!l"'; 1 t"f" f.11 lrt ¡-cmz•ml:l, 1: r,.,.,, ~,.,,,_ 

!~=~· :;.~\.l·~·.:eq11J:·~~;,l;(c;¿ ~;·1~~~r~~ i~ ~~.r; 
deq:.elr.1cr::·J;>t1.1eu:.r1;e1.tt~~.11.:f,.tre!~l.l:e 
ra1t•l" .. ' ""'Jº fi11 c .. ,u .•. du t.aui\.1~ii de q·.i.o 111ncr:.a11 
1\.1 t1!1ot1Q de la m'J~r ma.wt1.. 

Art. :?-'. So11 ob~i1•~:;,1t1 .. d11 lll'I cns..l:..: c .. 1J1ot 
d1 ll co.ai-rrneit111 Je: l:.a mll1l~letl Je~ ec-.1 que 
d n!l!11 i..ar:ieJ.r.t&<i1t:.te i 111 c11 J..,, 6 u:ng .. a 'i"" 

~:~1.r.t :a;.11 ~:e::,"'!~:•!~~ª ~~~',}'~~:J!1..,~·; 
U'fflt lle¡ 1 lll'S••'U~llOC•• ... a.u...._ 

_.\rt. ~. L11'!iº q"' M p.ibl1q"e lita r~¡;!1,, .. .:aw. 
loe AnJ:ic c11id1otb Jo q110 '"'' re1prc:thw cú¡,J-. ... u 
f't"OTn . .a deJiJ,1ct.1.ic11111 fi11~r&ob!ig1:cút>p;i.u.!,,.. 
1.m~ t"I L~r ulwr i loa on&·l..1 !.;.I u1.i!1t;l~W'-'-.I '{'•<' 

In luifi.::i!~f~~:~~;~:·t,~i;. 

?:IStcrrario. 

~LO. ~t.an.ci)C."> ~· 'l!La.w. 



A ll E X O lII 

T1~ulo XII! del C6diqo de 1870. 

Del Cor.trato de Obra. 

T 1n·t.n X 11 l ::u. C6:.i1c.o ÜVlL 

!Jrl Ctmlratu ~ Obras 

ArL 2-l!-t. Se tb.:::2 Y-"Mºido dumbtico c1 qur: we prnt.z ten:rpc>-
n1mente A cu.a1qu1cr 1mJi\iduo f'OT titro que -·1\-c e.un tl. y ce-Ji:mte 
cierta rc1ribuüc.m 

~~~ ;:;~: ~ ::~;n~! ~°fr~"~/¡~¿~~:~u:~·¡~~~~: 
Juntad de lai. putn. )&Jvu b.\ ,;~u:c::~ clí .. p•-'icione 

ArL 2137. ~ emrnd!:r1 que e! \ctYido tiene té1-mino í1jo cuando 
~ contrata pan un oLJcto determinado que lo tengI, como un 
n:ijc ú uuo .c:mtjune. 

An. 24.38. l.2.i. nodri:;i\ i.c entir:nden contn.udu por todo el 
1ic111¡Y.J que dure la bctancia.. 

Att. 2439. A {¿;u. de comrniu cxprcw wbre la retriliucion ó 
wl.mo, i.c: o~ari b. conumbre del iugu, tcniCntl~ en c.oosidc
ndtiu la dalo('; de tnb:aju y c1 s.exo, ctl:ad y aputud del que ~ 
e\ \CO'icio. 

ArL 2.HO. Si el convenio no ..e h2 celebrado p...n ócrw l de· 
tri nunadu .c11"lcio, e.urt d tin·icntc obligado i todo a.quel1o que 
K.l wmp;1tilt!c con su s.;i.lud, cn:ado. lucrt:u, aptitud y wnd!ci~1 

J\rt. !!-H l. íJ sínicntc que huliic1c sit.lo conlu.tado ún tiempo 
í1ju. podd. dcip..:-Jine O K~ dC'lpcdido i \'olun~d 'Uf:& ó U.el que 
rrcil.A:: el .cnióo. 

Art. 2442. En IOl cuas del arllcu1a anteriot, el que detttmin:- b 
)f'p;aracion debe ª'isar c.I otrt) ociw di.u intcs dd que fije pua cll:a. 

•\rt. 2i4'. !'\o ob&t:iinu: lo dispuesto en d articulo que precrdc. 
ti que n:ollt' d Jt:tYicio podrl d<:scle lue-go dapedir al l.in·icntc. 
p:i&;.lindoh: el ul:ario. corresponUkutc :i los ocho di:1' que se fijan 
1·n CI ICÍ<..1Í.!v .;::;::::h.•. 

Art. 2-Ht. Cwndo el sirvien't" lucre de$¡ .... Julo c11 uh :.•b-=- ~'.!"'." 
JiMc mi.1 de ''t'in•e lcgu~ de su domicilio, el quo: rct.ibe el .sen-ido 
dd,#Cri p;.¡u un tDt:S ."e i,;Lb:rio: ~ no Kr q•.-: .1:! termfo~ el ~r
\ilio contr.u.~do ó que en el :tjU\IC toe lu.p wnvcnido otra rog_ 

Art, 2-145. El sil"'icmc contut;ido por cierto tiempo, no pUt"dc 
dcj.u el Kt"Y¡Ou sin ¡u:t~ O.U\• J.ntcs de que termine el ticmpa 
C(UJ\"Cllido. 

An. 2Hú. Se ll:am;. ju~t:a nu\l b. que: piuvic:ne: 
i. De 1occ:c-...i:.!:.:1 d~ n1111plir ob\i~:icio11('\ kga:ki 6 contr.:iit.l;i~ 1n· 

lt"\ del l01U14ltO; 
ll. Del pdiKfO uuni[ic~to de algun d;iiio ó tn:il coruldcn.bJc-: 
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JU. De: Wu Je aut1p!imicn10 pot p~ del que recibe el a· 
t"l(Ío, ~ Lu obli~cronts que ¡e lu~-=l 1mpuc:uo con ~ aJ 
Unientc: 

JV. De tn!.cnnie-d:Jid dd tir.i.ente, que Je: im~ibilitc pan do-

tm~~eJm-:;;:;= de domJcilio dd que recibe el sarido, i lupr 

qUie no c.cAttnp 41J r.:irTiente. • • . . 
AJt. t+n. .E.J 1irvientc que dtj;a el taVlClO con JWtl. ausa., baJt 

,Jct~ho de cobru 1odrn las ubri01 ttncid<l'L 

Art. !!ll~. El 1inkn~e que .:ibcndon.:i sin. jult~ CJI~ d ser*:io 
.:intet de que 1c:nnine e! 1i~po dd J1ju~1e. pier-i!c rl dcrcdao de 
wbrJ:- :es sueldos vencidol. ~ }"'dr.í: :.t!cmJ' ~ condenado .:il ¡:ggo 
d: ir•J d:t!k>i y pajuic101 que de iu J'!"p:lrui6n s.e sig:;in. 

.--\:r. ~H9. So pur:de d que recibe d servicio. de\pt:dit \ir. JU)t.l 

c~uJJ .ll .:r.:i~nt: comn:udo pe.ir cierto ti~po. ántcs que ble: c:xpire. 
\rt. ~13'•. Son jusiu au~1 p:,;r.J dt>Sf~di:- :11 s.inlm:e: 

!. 'i!J ính.:ilrilld.:id p.:in. c:I lCT\°ÍCÍo .ajuHado: 
H. Sus , :C'iO'l, en!c:trne(!Jldes o nuJ com~n.ur.iento· 
111 Ll im.:i~\tud.J del que zecih>:- t'I ~-jcio . 
. \~t :¡jf. Si cJ q:ie rc:rik eJ 1~r·.icio despide .l! siroiewc: •in 

p~1.1 p:..:;.J • .11lte1 c!e q:Jc trrrr, 11e cJ rie:npo d'!J aj1u:..e. ob obli::-;u!n 
j p1~Je 1u ~!uio fnu·gro . 

. \re :n:-. El JÍni:r.:r nr~ ,J,:;~"?·.fr:: 

i .. \ :::ii.:ir con r:.•p-··., .:iJ que rc:ab-: eJ ~icio, ' .i olxdcccr:e 
t>n todo '.:l r¡ue n:l !urr-c i!fciro ó con1ntio á Ja.i condidcnes rkl 
,,,mrz::·· 

11 .\ c!t"-eni;·eñ:t:- t: >enirio con k·1h;id ,. con i.:i.J..1 diligc:nci:. 
coru¡..J:1!..:!' 1t-n 1u1 (11•.r;.u· 

UJ .\ ruhl.:..r !u co..:?l de .:i<¡ud que recibe c:J s....--r.icjo, y t"\:: .. r. 
'iC'mprc que pued2. cu;a'.,1uier d;;irio .:i que w: h~Jcn n.:pUC-'~l: 

J\. .\ rc,pcinc!er de icn d:"tiio1 \ perjuiciut que por !U cufp,. m-
11..1 d que rc-01..e el \cr\·ido 

.\:L :.15: .. 0 que rn..ibc el scn.icio (."\t.,; oblipdo: 
J .• \ ?lgu .:il 1i,dcntc con ri~rou: n.:IClilud sus l.il.uios,) ;;i. uo 

i::l¡;.Jnc:k t:J11.i2jo1 que: arruinen m s:1hul ó o::pong;m ~u ,.¡d.;a, ci que 
nfl ciren cor.::prrndfdot. en el .:iju,1e: 

11 . • t :id,:rtitle sus bh.H. y siendo menor. corrt'girle comu •i 
flHT.l IU tutor: 

JU. .\ indc:mniurle de l.ls pi-tdidas y daños que pueda .suCrir 
J".lf JU c.Jul.1 o culpa; 

J\'. A K.o<.oncrle á nand.:i.zle curar por cuenra de .su s:¡f.trio, \e; 

hrl"\·inifodole enfermeda:d. y no pudiendo eJ sin·icatr atrndene por 
1.í ó no teriitndo familia ó alk'-lr. otro recune . 

• .\rt. Zl:tl. EJ contn10 de k'f"l ;,.;,. d~:::t;;~fo.:, ~ diMJrh·c: por ~uu
k Jt i ~u: rea be eJ IC?"l-ic.io ó del !in-ientc; y ni 6\e m tus herede
'º~ rirnrn derecho U\J:1 que pu:i coht.:ir J07 s.:tlarios Ycncit.los huu1 
d di.a. del (,,Jfr-timiento. • 

• .\11, :.!-HS. El qui: recibe eJ Kn·icio podr:i doaxitar dd RJeJdo 
Url sinirnte Jos. daños 7 perjuicios que éste Je h:ay.t a~. ·..:"° 
el dc:tUho del sirriMle m cuo l!e injunicl• . 

.Art. :-1!>6. Si el que re-cibe d ~icio no hao: el deKUen::.- :d 
\TI"ih~t d potgo. no 1endr.:i .:zrcion tonrr.a el 1in·ien1e . 

• \r1. :!157. Adrm;i1 d: !o ¡1?c'°ito en Jos arl!cu!<>s :wtai~ -.e· 
obk:.r·nr.i ~erre;; de Jo& sirrimtes lo que dcrcnninm los n:t'~cntlDI 

·~- . . 
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Coc.entarios a los A.nexos I y ZI. 

Dentro de la investígaci6n encontramos dos reglar.ientos de 

criados, casi de la ~isma fecha, fiero distintos geogr~ficamente; 

uno corres?Qndi6 a la ciudad de M~xico en el año de 1885 con f!:_ 

cha 20 de febrero; el segunc!o concirni6 a la ciudad de Puebla, 

con fecha 23 de junio de 1866, a.:Wos regla:entaban una serie de 

requisitos a c~~~lir p~r ~arte del patr6n, as! como del dom~st.!, 

co. Resaltando la forma co~o los dos hacen alusi6n a la integr~ 

ci6n de una .i~rtto d~ rcjis~r0, y considerada como indispensa

ble para dicha labor, existieron notables congruencias, pero 

r.ci&ctrc= de~í~írr.os anotar las discrepancias o puntos que no 

coincid1an en dichos estatutos. 

En el correspondiente a la ciudad de M~xico, consideramos 

como principales diferencias los datos personales y la inclu

siGn de la fotografía por parte del sirviente, para ser integr~ 

dos o la libreta, además de otra para la impresi6n del regl~~e~ 

to y de la libreta del criado. 

oe igual ~odo, tambi~n se hac1a menci6n a todos aquellos su

jetos considerados como servid:>res domt!sticos, pues no exist!a 

'JI'~ ttivisi6n tajante entre ellos, y, a manera de ejemplo, tene

moa a los hortelanos, mozos de caf~ y fonda (meseros), los en

cargados de servir en las posadas, billares, los que servían en 

las ri~vcrL1::;, !:>añQR, pulquerías, cabal le rizas, los carretoneros, 

los t.;ochcros pO.blicos, as! como las lavanderas. 

Exist!a una sanción ocon6mica cuando se hacia mal uso de la 
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libretu, el pago era de 5 reales al prestamista 7 de 4 al cria

do. Era opcional el Donto del salario de un criado, as! como si 

se ponía o no en la libreta; si el patr6n quer!a devolverla al 

criado, incurría en una sanción de 5 reales. 

En cuanto al reglamento de criados dom~sticos publicado en 

la ciudad de Puebla, con !echa 23 de junio de 1866, a continua

ci6n haremos menciGn de algunas diferencias, co~ respecto a lo 

anterior. 

Se estableci6 el pago de un real para obtener la libreta, 

que necesitaba pa=~ una buena conducta; y cuando se hacía mal 

uso de la libre~a, aparte de la multa pecuniaria, existía una 

sanci6n corporal de tres a treinta d!as. 

Se otorgaba, por parte de los amos, un recibo donde se espe

cificaba el inicio de sus setvicios y el monto de su salario: 

si el ~no no hacía correctamente las anotaciones, lo multaban 

con uno a cinco pesos; se exig!a por parte de los criados una 

absoluta fidelidad en razón de los secretoh de la ídltlilia en la 

cual servían. 

Por su parte el Ayuntamiento publicaba las listas, una para 

anotar a quienes solicitaban trabajo como criados, la otra para 

anotar qui~n requería sirvientes; por este sPrvicio n~ ~e l~s 

cobraba nada a los patrones. 

L~ separaci~n de la criada de su trabajo debería ocurrir con 

aviso de 15 días o por una raz6n aceptable y válida por el Ayun 

tamiento; exceptuando de este t6!T.1inc a las nodrizas. 
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Los runos nv podían despedir a los criados si no eran avisa- -

dos previamente con quince df as de anticipaci6n o por alguna 

falta grave. 

Por parte de los patrones, estaban obligados a cuidar su ed~ 

caci6n religiosa, pol!tica r civil, adem~s de proporcionarles 

la oportunidad, si lo deseaban, de concurrir a la escuela noc-

turna: en cuanto a su persona deber!an de ser lo m~s aseados PE 

siblc, y, considerando las condiciones de las clases sociales 

de la ~poca, proporcionarles ~apatos. 

De lo anterior podemos p¿rcibir c6mo las condiciones econ6m! 

como de total esplendor, ?ª~ª la mayoría, y nos referimos a una 

clase proletaria, implicaba :star socialmente sin recursos, de 

dar.de por lo general se ex~raía a todo el personal domástico. 

La ~iguicntc cita nos ilustra este período; 

Limpia sobre la falda de percal de la criada pizpire-

ta, cubre la canasta del mandado, y es signo que marca 

el paso de la india de la aldea a la ciudad. Cuando 

·entra al servicio de su amo, la criada inó!gena deja 

ol ;-;i.:czq:..:c:-:.il y el -=hi~':'.l'Zt~ y si:- t:"11bre con el reboso, 

como primer signo de enancipaca civilización. 111 

111 Silvestre M:>ntes. ;El Heraldo aimestral llidalguense. Pachucha, Hidalgo, 
JUNCS 20 de Octubre de 1910, ; .. -o IX, ñihiro 552, p. 12. 
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