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Este artículo comprende dos partes, la p r i m e r a se aboca a la revisión conceptual de la cla
sificación por situación en el trabajo, culminando con la propuesta de u n a clasificación 
más a m p l i a y adecuada a la r e a l i d a d en el presente. E n la segunda se lleva a cabo el aná
lisis de los trabajadores que no cuentan con u n establecimiento p a r a laborar, es decir, el 
trabajo a domiúlio, tanto por el interés en el propio tema como p a r a i l u s t r a r con u n ejem
plo derivado de la valiosa información que existe en México, que permite estudiar merca
dos de trabajo específicos y lo prometedor que podría ser el análisis pormenorizado de los 
distintos mercados de trabajo si se contara con las clasificaciones adecuadas. 

L a c l a s i f i c ac ión 

E n los censos de p o b l a c i ó n y encuestas de empleo , al captar las carac
te r í s t i cas e c o n ó m i c a s , se clasif ican a los ocupados de acuerdo c o n tres 
c r i t e r ios : a ) p o r l a r a m a de ac t iv idad d e l e s t ab l ec imien to ( d e f i n i d a 
p o r e l b ien que produce o e l servicio que presta) donde laboran; b) p o r 
l a o c u p a c i ó n p r i n c i p a l e s p e c í f i c a que d e s e m p e ñ a n , y c) p o r l a situa
c i ó n e n e l trabajo 1 que t i enen respecto a la empresa en que l aboran , y 
en caso de que no trabajen para u n a empresa se busca captar la mane
r a en que se r e l ac ionan c o n e l mercado de trabajo o c o n e l m e r c a d o 
de bienes y servicios. 

Las clasif icaciones de los dos p r imeros , l a r a m a de ac t iv idad y l a 
o c u p a c i ó n p r i n c i p a l , h a n s ido sometidas a revis iones p ro fundas en 
N a c i o n e s U n i d a s y l a O f i c i n a In t e rnac iona l d e l Traba jo (OIT) y h a n 
sufr ido cambios trascendentales que d e m a n d a la d i n á m i c a e c o n ó m i 
ca p o r las t ransformaciones t e c n o l ó g i c a s y de o r g a n i z a c i ó n de los pro
cesos de trabajo. S i n embargo las c a t e g o r í a s de la c las i f icac ión de l a si
t u a c i ó n en e l trabajo h a n p e r m a n e c i d o p r á c t i c a m e n t e s in cambios . 
Sus c a t e g o r í a s son: 1 ) trabajadores a sueldo, salario o j o r n a l ; 2 ) patro-

* Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM-
UNAM. La autora agradece los comentarios de Reina Corona y de las personas que evalua
ron la primera versión de este trabajo, que fueron de gran utilidad para esta versión final. 

1 En inglés esta característica se conoce como employment status; en español se le ha 
denominado de diferentes maneras: categoría ocupacional, categoría en el empleo, 
posición en el trabajo y, desde el censo de población de 1990, en México se usa la ex
presión "situación en el trabajo". 
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nes o empresarios; 3 ) trabajadores p o r cuen ta p rop ia ; 4 ) m i e m b r o s de 
u n a coopera t iva de p r o d u c c i ó n ; 5 ) trabajadores famil iares c o n t r i b u 
yentes, y u n a c a t e g o r í a res idual : 6 ) trabajadores no clasificados p o r si
t u a c i ó n en e l trabajo. 

E n M é x i c o se h a n a p l i c a d o clas i f icaciones s imilares a é s t a , p e r o 
c o n var iaciones entre fechas e inc luso de u n a fuente a o t r a (véa se e l 
c u a d r o d e l a p é n d i c e I I ) , l o que i n d i c a que n o se h a l l egado a tener 
u n a que satisfaga p lenamente . 

L a c las i f i cac ión i n t e rnac iona l es tan an t igua c o m o l a OIT pues l a 
p r i m e r a p r o p u e s t a data de 1938, s in e m b a r g o p r á c t i c a m e n t e n o h a 
cambiado durante 60 a ñ o s (en e l a p é n d i c e I se r esumen los acuerdos 
a que se h a l legado en las distintas conferencias que se h a n o c u p a d o 
de l tema). L o s cambios que ha expe r imen tado la c las i f i cac ión s o n só
lo d e p r e c i s i ó n respecto a los trabajadores familiares; e l ú l t i m o "gran 
c a m b i o " fue en l a C o n f e r e n c i a de l a OIT de 1993, cuya agenda consi 
de raba e l t ema de l a r ev i s ión . E n esa o c a s i ó n se a c o r d ó que en lugar 
de l l amar "ayudantes familiares s in r e m u n e r a c i ó n " a las personas que 
trabajan en u n negoc io de l a f ami l i a , se les d e n o m i n a r í a "trabajado
res famil iares contr ibuyentes" . T a m b i é n se p r e c i s ó que e l trabajador 
f a m i l i a r n o nece sa r i amen te vive e n l a m i s m a casa d e l f a m i l i a r que 
c o n t r o l a l a empresa ( p r á c t i c a adop t ada en las encuestas de e m p l e o 
en M é x i c o de m a n e r a e x p l í c i t a desde 1985). 

Pero cabe preguntarse: ¿esta inamovi l idad de la clasif icación corres
p o n d e a la rea l idad cambiante?, ¿satisface las necesidades de l análisis de 
la s i t u a c i ó n de la p o b l a c i ó n trabajadora y de los mercados de trabajo?, 
¿ n a d i e la ha objetado? E n realidad, estamos frente a u n p rob l ema com
plejo que qu i zá s no se pueda resolver p o r med io de r ecomendac iones 
in ternacionales , pe ro t ampoco en e l p a í s h a hab ido u n a r ev i s ión siste
m á t i c a que lleve a u n a f o r m a diferente de abordar e l p r o b l e m a : qu i 
zás sea u n caso m á s de i n c o m u n i c a c i ó n entre usuarios y p roduc tores 
de i n f o r m a c i ó n es tad í s t i ca . L o s p r imeros f o r m u l a n c r í t i cas profundas 
y obse rvac iones a t inadas , p e r o n o las t r a d u c e n e n p ropues tas p a r a 
transformar e l estado de cosas en mater ia es tad í s t i ca ; los productores , 
c o n l a p r e s i ó n d e l p roceso p roduc t i vo y l a neces idad de ob tene r re
sul tados comparab les , a u n de rea l idades diferentes, n o s i empre tie
n e n acceso a las ref lexiones de los usuarios. L a s o l u c i ó n n o es l i n e a l 
s ino tiene que ser e l resultado de estudios de c a m p o - e v a l u a c i ó n - a n á l i 
sis de m a n e r a reiterativa para que de m a n e r a d i n á m i c a se mod i f i que 
y l a c las i f icac ión sea m á s út i l para los aná l i s i s que requiere nuest ra re¬
a l i d a d comple ja . 



E L CASO D E LOS TRABAJADORES A DOMICILIO 585 

E n 1988, e n e l seno de l a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a d e l C o n s e j o 
E c o n ó m i c o y Soc ia l de Nac iones U n i d a s ( p á r r a f o 24) se s e ñ a l a b a : 

Una clasificación según la categoría en el empleo en que sólo se distinga en
tre un p e q u e ñ o n ú m e r o de clases es mucho más fácil de utilizar desde el 
punto de vista de la reunión de datos que una en que se haga distinciones 
entre gran n ú m e r o de grupos diferentes, a condición de que los grupos de
finidos correspondan estrictamente a situaciones de empleo existentes y fá
cilmente reconocibles [...] Sin embargo, la situación de empleo de gran par
te de los trabajadores de los países en desarrollo no ha correspondido nunca 
a las situaciones básicas, lo que hace difícil que encajen en las actuales clases 
de categorías en el empleo. Además se ha manifestado con firmeza que las 
situaciones límite son cada vez más importantes en los países desarrollados, 
lo que socava la validez de los procedimientos sencillos de clasificación y 
reunión de datos que se habían demostrado adecuados en el pasado. 

L a p r e o c u p a c i ó n t ampoco es nueva en M é x i c o , aunque no se h a 
t r aduc ido en u n a nueva c las i f icac ión . P o r e jemplo B r í g i d a G a r c í a , en 
u n a m p l i o aná l i s i s de l a fuerza de trabajo e n M é x i c o , d i s t ingue a los 
trabajadores s ó l o en dos grandes grupos: asalariados y n o asalariados. 
Pe ro s e ñ a l a que existen serias l imi tac iones de las c a t e g o r í a s y apun ta 
que algunas se p u e d e n pa l i a r en ciertas ramas de ac t iv idad, p e r o n o 
en otras; e s p e c í f i c a m e n t e en los servicios es pos ib le e n g l o b a r desde 
las empleadas d o m é s t i c a s hasta los empleados gubernamentales . S o n 
diferentes los asalariados que l aboran en unidades product ivas de dis
t intos t a m a ñ o s . T a m b i é n hace referencia a l a f rontera difusa entre los 
trabajadores p o r cuenta p r o p i a y los empresarios, ya que la d i fe renc ia 
p u e d e ser ú n i c a m e n t e u n t rabajador con t r a t ado . E n l a u n i d a d do
m é s t i c a c a m p e s i n a se e m p l e a n t rabajadores e n a lgunas é p o c a s d e l 
a ñ o dada la es tacional idad de l a act ividad a g r í c o l a . L a autora t a m b i é n 
apun ta que den t ro de l g r u p o de los trabajadores p o r cuenta p r o p i a se 
debe d is t ingui r a los profesionales ( G a r c í a , 1988: 65) . 

C l a r a J u s i d m a n a l abordar e l tema, s e ñ a l a : " E n e l mercado de tra
bajo d e l sector f o r m a l de l a e c o n o m í a existe u n a c lara d i f e r e n c i a c i ó n 
ent re los demandantes de fuerza de trabajo y los oferentes de l a mis
ma . U n a s personas son las propietar ias de los medios de p r o d u c c i ó n y 
otras son los trabajadores" (Jusidman, 1989: 514) . Pe ro cuando n o se 
trata d e l sector fo rma l aparecen diferentes relaciones: 

U n a nueva modalidad de la maquila en pequeña escala apareció a raíz del 
surgimiento y agudización de la crisis de 1982 y consiste en convenios esta
blecidos entre empresas y trabajadores del sector formal para que estos úl
timos acepten la terminación de sus relaciones formales de trabajo y sean 
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objeto de una indemnizac ión en especie que consiste en herramientas, 
maquinaria o equipo que les permite realizar en su vivienda la misma acti
vidad que ejecutaban en la planta industrial. L a empresa termina sus obli
gaciones como empleador pero se compromete a comprarle a la p e q u e ñ a 
unidad las piezas, ¿artes o componentes que produzcan para ser incorpo
radas en sus procesos de producción (Jusidman, 1989: 515). ^ 

E l trabajador deja de ser asalariado para convertirse en trabajador 
p o r cuenta p r o p i a o p a t r ó n bajo las c a t e g o r í a s de la clasif icación vigen
te. J u s i d m a n t a m b i é n consigna e l caso de las empresas que se disfrazan 
de informales para evadir pagos de todo tipo (renta, impuestos, salarios 
al n ive l que marca la ley, etc.); ejemplos son los puestos de jugos, l a ven
ta de c o m i d a en puestos semifijos o m ó v i l e s (tamales, atole, he lados , 
etc.) y la venta de a r t í cu los de contrabando (Jusidman, 1989: 520). Ca
be preguntarse si estos trabajadores son independientes. 

B e n e r í a y R o l d á n i lustran la forma en que operan algunas cadenas 
de s u b c o n t r a t a c i ó n de procesos de trabajo, tanto de empresas grandes a 
medianas, de estas ú l t imas a p e q u e ñ o s establecimientos o talleres y final
mente a trabajadores domici l iar ios ( B e n e r í a y R o l d á n , 1922: 51-53). 

A l t i m i r (1974: 50-83) hace r e f e r e n c i a a l p r o b l e m a d e l m a y o r o 
m e n o r cu idado en la a p l i c a c i ó n de los cri ter ios c o n r igor . A u n q u e es
tá p o r verse si el p r o b l e m a tiene su o r igen en la p r e c i s i ó n de los con
ceptos, ya que si n o se de f inen c la ramente menos se p u e d e n ap l ica r 
c o n rigor. P o r supuesto que hay m u c h o s trabajos m á s sobre M é x i c o 
q u e de u n a u o t ra f o r m a h a n u t i l i z ado la c l a s i f i cac ión p o r s i t u a c i ó n 
en e l trabajo, a q u í s ó l o se m e n c i o n a n a lgunos de los m á s relevantes 
que mos t ra ron p r e o c u p a c i ó n p o r e l tema que nos ocupa . 

Se debe tener presente que n o se trata de u n p r o b l e m a s i m p l e 
pues surge de u n a rea l idad comple ja . P o r u n a parte, los p rob lemas se 
deben a la yux tapos i c ión de modos de p r o d u c c i ó n . Es decir, a la coexis
tencia de: las unidades d o m é s t i c a s basadas en trabajadores p o r cuenta 
p r o p i a y familiares no remunerados , den t ro de las cuales subsiste u n a 
p r o p o r c i ó n que ded ica u n a parte de su p r o d u c c i ó n a l au toconsumo; 
las un idades e c o n ó m i c a s basadas en la compra-venta de fuerza de tra
bajo c o n re laciones claras entre los empleadores , p ropie ta r ios de los 
med ios de p r o d u c c i ó n , y los empleados o asalariados (capi tal ismo tra
d i c i o n a l ) que o r i en t an su p r o d u c c i ó n al c o n s u m i d o r final; y las que 
c o r r e s p o n d e n a la etapa de e x p a n s i ó n d e l capi ta l m o n o p o l i s t a inter
nac iona l , empresas que constituyen u n e s l a b ó n de u n a cadena transna
c iona l de p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n e n e l m a r c o de l a g l o b a l i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a . N o só lo coexisten, s ino se in te r re lac ionan . 



E L CASO D E LOS TRABAJADORES A DOMICILIO 587 

L a elevada competenc ia de las grandes empresas nacionales y m u l 
tinacionales frente a u n a oferta relativamente abundante de m a n o de 
obra e s t á generando diferentes relaciones laborales para reduc i r costos 
de p r o d u c c i ó n : entre las empresas e incluso entre los pa í ses , los proce
sos product ivos se d iv iden en procesos parciales entre cadenas de esta
blec imientos e individuos . Es e l caso de los procesos parciales de gran
des cadenas de p r o d u c c i ó n distr ibuidos entre trabajadores a d o m i c i l i o 
(trabajador a destajo), los cuales no son asalariados en sentido estricto, 
p e r o t a m p o c o pe r t enecen a u n a u n i d a d e c o n ó m i c a d o m é s t i c a . Es to 
v iene a con t r adec i r los desar ro l los t e ó r i c o s , vigentes hasta fechas re
cientes, en los cuales se manejaba la h i p ó t e s i s de que el proceso de sa-
l a r i zac ión (aumento relativo de los trabajadores asalariados) cont inua
ría su avance hasta abarcar la total idad de l a fuerza de trabajo. 

A s i m i s m o , subsisten re laciones que n o co r re sponden n i a u n o n i 
a o t ro esquema, c o m o l a de los trabajadores d o m é s t i c o s en casas par
ticulares; el trabajador recibe u n a r e m u n e r a c i ó n p o r su trabajo, p e r o 
su r e l a c i ó n c o n q u i e n l o con t ra ta n o es d e l t ipo obre ro -pa t rona l co
m o l a de otros trabajadores asalariados cuya f u n c i ó n es p r o d u c i r y ge
n e r a r ganancias ; los trabajadores d o m é s t i c o s represen tan c o n s u m o 
para q u i e n los contrata. 

P o r o t ra parte e s t á n los autoempleados , quienes no son emplea 
dos de u n a empresa , p e r o t a m p o c o e l d e s e m p e ñ o de su trabajo co
r r e s p o n d e a u n a empresa t r a d i c i o n a l de o r i g e n d o m é s t i c o . S o n los 
que n o h a n p o d i d o ser absorbidos p o r las empresas, sea p o r falta de 
i n v e r s i ó n o p o r q u e és tas e s t á n s iendo destinadas a t e c n o l o g í a de al ta 
p roduc t i v idad que o c u p a relat ivamente poca m a n o de obra . 

E n re fe renc ia a l a p r o p i e d a d y u t i l i z a c i ó n de medios de p r o d u c 
c i ó n - d e n t r o de l o cua l n o basta considerar só lo si se t i enen o no me
dios de p r o d u c c i ó n - t a m b i é n debemos tomar e n cuenta que existe e l 
pago de l a r en ta p o r e l uso de los medios d e p e n d i e n d o d e l resul tado 
d e l proceso produc t ivo , es deci r , e l a r rendador compar te riesgos c o n 
e l a r rendatar io , caso en e l cua l se encuen t ran los "aparceros" que pa
gan l a ren ta de la t ierra c o n u n a p r o p o r c i ó n d e l p roduc to ob ten ido . 

Otras re laciones laborales que son dif íci les de ver c o n la clasifica
c i ó n t r a d i c i o n a l son las re lac iones complejas que se d a n en algunas 
industr ias , c o m o en l a c o n s t r u c c i ó n , en d o n d e se presentan cadenas 
de subcontrataciones, en las que i m p e r a e l trabajo p o r o b r a termina
d a o p o r j o r n a d a trabajada. E n este contexto aparece l a c a t e g o r í a de 
contrat is ta , c o m ú n t a m b i é n en otros á m b i t o s c o m o en las cuadr i l las 
de jo rna le ros , entre otros. 
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P o r otra parte, es diferente l a s i t u a c i ó n d e l trabajador p o r c u e n t a 
p r o p i a que ofrece u n servicio de l a de l que ofrece u n b i en ; e l p r i m e r o 
depende de l a demanda de l cliente en e l momen to de ejecutar el traba
j o ; e l segundo puede acumular p r o d u c c i ó n . E n t é r m i n o s de l riesgo esto 
t iene implicaciones diferentes, aunque los datos necesarios se ob t ienen 
c o n e l cruce p o r r ama de actividad; la c a t e g o r í a es l a m i s m a p e r o su si
t u a c i ó n de vulnerabi l idad es diferente, al menos en e l corto plazo. 

Fue hasta 1988 c u a n d o l a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a d e l C o n s e j o 
E c o n ó m i c o y Soc ia l de N a c i o n e s U n i d a s ( p á r r a f o 27) p ropuso q u e se 
e x a m i n a r a l a d e f i n i c i ó n de q u é es l o que se in ten ta m e d i r c o n l a va
r i ab le " c a t e g o r í a e n e l empleo" , así c o m o e l " fundamento de l a defi
n i c i ó n de g rupos co r r e spond ien t e a esa var iable" , y e n e l p á r r a f o 28 
p r o p o n e u n a " d e f i n i c i ó n posible" . Cabe s e ñ a l a r que e l buscar d e f i n i r 
aque l lo que se in ten ta m e d i r p a r e c e r í a obvio en toda m e d i c i ó n , pe ro 
en este tema n o lo es tanto, ya que las recomendac iones in t e rnac iona 
les n o lo h a b í a n cons iderado anter iormente ; lo que s iempre se h a b í a 
h e c h o era s implemente dec i r que l a c las i f icac ión i n c l u í a cuatro o c in 
co c a t e g o r í a s , que d e s p u é s e ran citadas u n a a una , p e r o s in d e f i n i r a 
q u é se refiere l a variable clasificada. 

L a d e f i n i c i ó n p ropues ta ( p á r r a f o 28) para l a c a t e g o r í a e n e l em
p l e o es: 

L a variable de la ca tegor ía en el empleo está destinada a describir los 
puestos según su relación con las unidades económicas y los riesgos eco
nómicos sobre la base de diferentes tipos de relaciones de control y de 
dependencia que se ponen de manifiesto en los sistemas de pago y re
munerac ión y en los contratos escritos y verbales relativos a lasCondicio
nes de empleo y a la propiedad y la utilización de los medios de produc
ción y las materias primas. 

A par t i r de la d e f i n i c i ó n se puede re tomar l a p regun ta de ¿ q u é es 
l o q u e se in ten ta medi r? Pa ra e l lo se p o d r í a preguntar ¿el objetivo es 
encon t ra r q u é diferencias existen entre los ind iv iduos que se encuen
tran e n u n a u o t ra c a t e g o r í a ? Esto es diferencias de g é n e r o o genera
c iona les basadas e n aspectos d e m o g r á f i c o s c o m o sexo, edad , estado 
c iv i l ; o sociales c o m o escolar idad; o relativas a l a s i t u a c i ó n en e l mer
cado de trabajo c o m o la es tabi l idad en e l empleo . Q u i z á a ellos se re
fieren c u a n d o hab lan de riesgos vistos a t r avés de sistemas de pago o 
t ipo de contra to que afecta las cond ic iones de empleo . 

¿ O interesa tener e lementos pa ra anal izar l a f o r m a en que orga
n iza la p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a ? , o sea conoce r m á s sobre la segmenta-
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c i ó n d e los mercados de trabajo a c e r c á n d o s e a las un idades e c o n ó m i 
cas y a l a p r o p i e d a d y uso de med ios de p r o d u c c i ó n . 

L o m á s p robab le es que se busquen ambas cosas, c o m o en todas 
las c a r a c t e r í s t i c a s asociadas a l a fuerza de trabajo. P o r u n lado e s t á l a 
d i m e n s i ó n d e m o g r á f i c a en l a que interesa conoce r d ó n d e se encuen
tra inser to e l trabajador, l o cua l e s t a r á d e t e r m i n a d o p o r l a f o r m a e n 
que d e f i n a l a c l a s i f i cac ión emp leada . P o r e l o t ro l a d o e s t á l a d i m e n 
s i ó n e c o n ó m i c a , l a cua l busca ident i f icar e l n ive l de desar ro l lo a lcan
zado p o r las fuerzas product ivas. L a d e f i n i c i ó n de c a t e g o r í a en e l em
p leo o s i t u a c i ó n en e l trabajo n o nos d a todos los e lementos precisos 
sobre estos puntos . S i b i e n e l con ta r c o n u n a d e f i n i c i ó n es u n l o g r o , 
es i nnegab le que se n e c e s i t a r á c o n t i n u a r los trabajos en to rno a esta 
var iable y su c las i f icac ión . 

E n este caso se b u s c a r á i lus t rar , a t r a v é s de d is t in tos segmentos 
d e l m e r c a d o labora l , u n a c las i f icac ión alternativa; p e r o m á s que a lgo 
de f in i t ivo s ó l o se qu ie re s e ñ a l a r a lgunas de las i nqu ie tudes que h a n 
su rg ido a l apl icar l a c las i f icac ión t r ad ic iona l así c o m o l a neces idad de 
con ta r c o n i n f o r m a c i ó n pa ra buscar a l g ú n enfoque al ternat ivo p a r a 
in te rpre ta r m á s adecuadamente e l p r o b l e m a de l e m p l e o , par t icu lar 
mente en p a í s e s c o m o M é x i c o . 

C u a n d o se h a b l a de m e r c a d o s de trabajo se evocan d i fe ren tes 
p rob lemas . T é c n i c a m e n t e , e l me rcado e s t á def in ido p o r l a oferta y l a 
d e m a n d a , y esto puede llevar a algo m u y e spec í f i co que se refiera so
lamente a vacantes anunciadas p o r establecimientos y p o r o t ra parte a 
personas que buscan trabajo, o f rec iendo su fuerza de trabajo a cam
b i o de u n pago. D e esta m a n e r a e l concep to de m e r c a d o de trabajo 
s i e m p r e e s t a r í a r e f e r ido a l trabajo asalar iado, esto es c u a n d o existe 
c o m p r a v e n t a de fuerza de trabajo. C o n s e r v a n d o esta c o n c e p c i ó n se 
puede pensar e n mercados de trabajo espec í f i cos de u n a r a m a de ac
tividad o para u n of ic io de te rminado , pero t a m b i é n se puede refer i r a 
u n a r e g i ó n g e o g r á f i c a c la ramente de l imi t ada . Pa r a ciertos fines esta 
d e f i n i c i ó n es prec isa y adecuada, par t icu larmente para profesiones u 
oficios e spec í f i cos p o r e jemplo e l mercado de trabajo de los ingenie
ros pe t ro le ros . M u y p r o b a b l e m e n t e e n los p rogramas de f o r m a c i ó n 
p rofes iona l y ca.pa.cita.cion se debe adoptar esta perspectiva en l a eva¬
l u a c i ó n de l futuro que les espera a sus egresados 

S i n e m b a r g o , l a r e a l i d a d nos mues t ra que exis ten m ú l t i p l e s ma
neras de d e s e m p e ñ a r las actividades e c o n ó m i c a s , de a h í que se deba 
pensar en formas m á s complejas de p a r t i c i p a c i ó n de l a m a n o de obra . 
Esto pe rmi te def in i r los "mercados de trabajo" de m a n e r a m á s a m p l i a 
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q u e lo abarcado p o r e l trabajo asalariado. Así , n o só lo se p u e d e n def i 
n i r mercados de trabajo e n f u n c i ó n de l a rama, l a o c u p a c i ó n o e l es
pac io g e o g r á f i c o , de si son asalariados o no , s ino que e l eje de aná l i s i s 
p u e d e ser de o t r a í n d o l e , d e f i n i d o a pa r t i r de a l g u n a c a r a c t e r í s t i c a 
d e m o g r á f i c a (de j ó v e n e s , de mujeres, de inmigrantes , de a l g ú n g r u p o 
é t n i c o , etc.) o de o t ro tipo, p o r e jemplo der ivado de c o n d i c i o n e s de 
trabajo ( t iempo parc ia l , estacional, etc.) . L o que sí es evidente es q u e 
se neces i ta inves t igar l a r e a l i d a d c o m p l e j a desde d is t in tos á n g u l o s , 
q u i z á s m á s adelante se p u e d a n encont ra r t é r m i n o s m á s precisos p a r a 
d e f i n i r e l c o n j u n t o de f e n ó m e n o s a los q u e a h o r a nos p e r m i t e aso
marnos e l de "mercados de trabajo". 

Es necesario investigar m á s sobre las ca rac te r í s t i cas que deben c a p 
tarse pa ra c o n o c e r las c o n d i c i o n e s y l a d i n á m i c a de los mercados de 
trabajo. H a c e falta afinar a lgunos conceptos en e l c a m p o de l trabajo, 
revisar sus clasif icaciones y crear nuevos conceptos que a b a r q u e n de 
m a n e r a m á s realista l a s i tuac ión actual. L a necesidad se presenta tanto 
e n M é x i c o c o m o en e l resto de l m u n d o , tanto en los pa í ses industr ia l i 
zados c o m o en los subdesarrollados, en desarrollo, emergentes o c o m o 
se qu i e r a d e n o m i n a r a los p a í s e s que n o const i tuyen "el p r i m e r m u n 
do"; q u i z á s é s tos p u e d a n aportar m á s a la r e f l e x i ó n sobre l a f o r m a de 
abordar los temas de l trabajo p o r ser m á s h e t e r o g é n e o s en su organiza
c i ó n e c o n ó m i c a . T a m b i é n es necesario considerar diferentes esquemas 
para los distintos instrumentos de r e c o l e c c i ó n ; e l censo de p o b l a c i ó n es 
u n proceso comple jo p o r su gran operativo de campo y exige s impl ic i 
d a d en sus preguntas; pe ro las encuestas especializadas p u e d e n optar 
p o r marcos m á s sofisticados que a la larga se puedan transformar en es
quemas m á s senci l los pa ra apl icarse m á s amp l i amen te , i nc lu so en e l 
censo ñ e r o n o limitarse c o m o pun to de par t ida a repetir esauemas in¬
suficientes que en su p rop io instrumento pueden ampliarse. 

P r o p o n e r cosas nuevas no es tarea fácil, p o r ahora só lo se compar
ten algunas preocupaciones que surgieron al tratar de hacer u n anál is is 
de los trabajadores a d o m i c i l i o , as í c o m o otras p r e o c u p a c i o n e s que 
emanan de l a heterogeneidad que muestran algunas ca t ego r í a s que usa
mos cot id ianamente en nuestro anál is is . Esto nos l leva a l a c o n c l u s i ó n 
de que u n a sola pregunta n o es suficiente para ubicar a los trabajadores 
a d o m i c i l i o c o n las ca rac te r í s t i cas que nos permi tan dis t inguir sus cate
go r í a s , tales c o m o los trabajadores dependientes (maquila a domic i l i o ) . 
U n a b u e n a a p r o x i m a c i ó n s e r í a a t ravés de u n a adecuada d e s c r i p c i ó n 
de l a o c u p a c i ó n específ ica , teniendo sumo cuidado desde e l trabajo de 
c a m p o al captar las tareas concretas realizadas, y posteriormente llevar 
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a cabo u n a c o d i f i c a c i ó n cor rec ta c o n u n a c las i f i cac ión adecuada. D e 
m a n e r a que c o n l a o c u p a c i ó n precisa, e l lugar de trabajo y la s i t u a c i ó n 
en el trabajo hasta l a fecha ut i l izada, se p o d r í a identificar a los trabaja
dores a domic i l i o dependientes. O t r a pos ib i l idad para estudios m á s de
tallados es captar la i n f o r m a c i ó n antes menc ionada sobre e l destino de 
l a p r o d u c c i ó n (acceso a mercados) , l a p rop iedad de los medios de pro
d u c c i ó n (herramientas, acceso a mater ia p r i m a , etc.), y d e m á s aporta
ciones , formas de pago, c o n t r o l de l proceso p roduc t ivo , y en gene ra l 
todos los elementos que p u e d a n diferenciar las distintas formas de i n 
s e r c i ó n en la actividad e c o n ó m i c a . D e u n a manera e s q u e m á t i c a se pre
sentan e n f o r m a de mat r iz algunas de las distintas si tuaciones que se 
suelen encontrar en l a rea l idad mex icana (cuadro 1). 

Ev iden temente se r e q u e r i r í a n m á s preguntas que las que n o r m a l 
mente se incluyen en las encuestas de empleo, y por supuesto no pueden 
ser consideradas en u n censo de p o b l a c i ó n . Pero de cualquier manera, el 
p rob l ema es que a ú n no tenemos claro c ó m o abordar los problemas; lo 
que sí n o podemos aceptar es quedarnos tranquilos c o n lo que tenemos, 
s implemente porque así podemos comparar lo c o n estadís t icas de l pasa
do . S iempre se pueden abrir ca t ego r í a s buscando que la a g r e g a c i ó n co
r responda a lo ya existente, si es que realmente es posible comparar las 
diferentes situaciones que se dan en diferentes momentos his tór icos , pe
ro a l a vez es necesario contar c o n algo m á s acorde a las grandes transfor
maciones que se es tán dando en la o rgan izac ión productiva. 

A l respecto, u n a c las i f icac ión que n o cor responde a las necesida
des actuales pa ra en tender las diferentes formas de o r g a n i z a c i ó n d e l 
trabajo es la referente a la " s i t uac ión en e l trabajo". N o se d u d a de su 
impor t anc i a , s in embargo no tiene c la r idad concep tua l y por lo tanto 
n o es pos ib le ofrecer u n a b u e n a f o r m a de a b o r d a r l a en e l c a m p o n i 
real izar u n a c las i f icac ión adecuada. 

C a d a u n a de las c a t e g o r í a s que c o m p r e n d e la c las i f icac ión invi ta 
a l a r e f l e x i ó n . L a de asalariado n o es h o m o g é n e a , par t icu larmente en 
esta é p o c a en que se e s t á n m o d i f i c a n d o aceleradamente las formas de 
organizar e l proceso produc t ivo , y se da la l l amada f lex ib i l i zac ión d e l 
e m p l e o . E l c o n c e p t o de t rabajador asalariado t r a d i c i o n a l c o n s i d e r a 
que es u n a pe r sona que vende exc lus ivamente su fuerza de trabajo, 
bajo l a f o r m a de c o n t r a t a c i ó n de sueldo fijo p o r u n pe r iodo , c o n jo r 
nada d i a r i a y otras cond ic iones de trabajo preestablecidas. S i n embar
go , ex i s t en t rabajadores s u b o r d i n a d o s que se les paga p o r d í a , p o r 
o b r a d e t e r m i n a d a , a c o m i s i ó n o p o r p ieza ; o c o m b i n a c i ó n de estas 
formas de pago, que entre e l total de trabajadores const i tuyen 2%, y 
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entre los trabajadores a d o m i c i l i o l l ega a 10%, que qu i zá s m á s corres
p o n d e n a la c a t e g o r í a de trabajadores a destajo. Esto es, qu ienes co 
b r a n p o r pieza, "a destajo", en ocasiones a d e m á s de vender su fuerza 
de trabajo e m p l e a n sus p rop ios med ios de p r o d u c c i ó n (her ramien ta , 
loca l , pago de servicios), resul tando ser entonces u n a c a t e g o r í a h í b r i 
da , pues n o son asalariados t rad ic ionales . A los p rop ios trabajadores 
les resul ta difícil autoclasificarse e n u n a u o t ra c a t e g o r í a ; si se les ofre
ce u n m e n ú c e r r a d o de o p c i o n e s l o h a c e n , p e r o n o sabemos r e a l 
mente c u á l es su f o r m a de i n s e r c i ó n en las re lac iones complejas q u e 
las c a t e g o r í a s existentes n o c o m p r e n d e n . L o s trabajadores que se c la 
sifican c o m o destajistas d i rec tamente const i tuyen 7% de l total de tra
bajadores, y la f o r m a de pago que r ec iben es p o r c o m i s i ó n o a desta
j o , o sea p o r p ieza o p o r servicio. 

L o s t rabajadores fami l i a res s in r e m u n e r a c i ó n son t rabajadores 
que t i enen lazos de parentesco c o n e l p rop ie t a r io de la empresa p a r a 
l a cua l trabajan, p u e d e n ser corresidentes o no de d i c h o p rop ie t a r io , 
p u e d e n rec ib i r c o m i d a , hospedaje, ropa , c a p a c i t a c i ó n , etc., es dec i r , 
bienes o servicios para su p r o p i o c o n s u m o pe ro n o transferibles a u n 
tercero, o sea que n o r ec iben u n pago f o r m a l en d i n e r o n i en especie 
(bienes comerc ia l i zab les ) . E n esta c a t e g o r í a debemos p regun ta rnos 
si e l trabajador fami l ia r n o r e m u n e r a d o con t r ibuye a ob tener las ga
nancias de u n a empresa fami l ia r o ayuda a real izar l a tarea de u n tra
ba jador depend ien te de u n tercero; c o n l a f o r m a de c a p t a c i ó n esta
d í s t i c a actual n o se p u e d e n d i s t ingu i r estas dos situaciones, pe ro son 
diferentes desde l a ó p t i c a de los mercados de trabajo y l a de bienes y 
servicios. 

E l t rabajador p o r c u e n t a p r o p i a ob t i ene sus ingresos de las ga
nanc ias de su ac t iv idad e c o n ó m i c a pa ra l a cua l e m p l e a su fuerza de 
trabajo y sus m e d i o s de p r o d u c c i ó n . E n e l m e r c a d o vende b ienes o 
servicios a l c o n s u m i d o r final. S i n e m b a r g o , t a m b i é n se e n c u e n t r a n 
va r i ac iones de esta c a t e g o r í a e n cuan to a su m e r c a d o , ya que a lgu 
nos t i enen c o m p r o m e t i d a t oda su p r o d u c c i ó n a u n solo c l ien te . E n 
esta c a t e g o r í a e n t r a n s i tuac iones extremas: desde trabajadores q u e 
o f recen servicios m u y precar ios c o m o cargadores , aseadores de cal
zado, etc., hasta aquel los que pres tan servicios que i m p l i c a n re lac io 
nes inst i tucionales o de alta ca l i f icac ión; é s t e es e l caso de los agentes 
de d i s t in to t ipo c o m o los de seguros, p rofes iona les l ibera les , en t re 
otros. 

Cabe destacar e l caso de l p roduc to r agropecuar io que puede pa
gar la ren ta de l a t ierra c o n parte de su p r o d u c c i ó n , porque e l arren-
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d a d o r compar te e l riesgo; n o es el caso de otros trabajadores que tie
n e n que pagar ren ta aunque n o ob tengan ganancias, o si las l l egan a 
tener, se des t inan a l a ren ta y acaban p o r dejar de operar . 

L o s empleadores c o m ú n m e n t e son p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios de ta
l l e res o n e g o c i o s que c o n t r a t a n a u n o s cuan tos e m p l e a d o s , y e l los 
mi smos se enca rgan de la a d m i n i s t r a c i ó n de su empresa; s in embar
go , c o n f recuenc ia se p iensa e n e l g ran empresar io , lo cua l es lo me
nos frecuente ya que las empresas grandes y medianas se o r g a n i z a n 
bajo sociedades a n ó n i m a s , separando fo rma lmen te l a p r o p i e d a d de 
l a ge renc ia . L o s emp leado re s cons t i tuyen entre 4 y 5% de l a p o b l a 
c i ó n o c u p a d a y e n 8 3 % de los casos e m p l e a n c o m o m á x i m o a c i n c o 
asalariados. 

H a y pocas evidencias e s t ad í s t i cas de las diferentes si tuaciones. Só
l o u n a variante, ofrecida p o r la Encues ta de E m p l e o M e x i c a n a , i lus t ra 
l a neces idad de cons ide ra r c o n c u i d a d o a las c a t e g o r í a s c l á s i cas . In
cluye ad ic iona lmente a las t radicionales la de trabajador a destajo; és
ta ayuda a en tender algunos f e n ó m e n o s , o p o r l o menos a preguntar
nos si debemos aceptar a l a c l a s i f i c ac ión p o r s i t u a c i ó n e n e l trabajo 
s in cuest ionamientos . 

F ina lmen te , en e l cuadro 1, en f o r m a de matr iz se presenta la si
t u a c i ó n en e l trabajo desglosada en 16 c a t e g o r í a s que se h a n observa
d o en l a rea l idad mexicana . C o m p r e n d e u n a gama m á s a m p l i a que l a 
q u e p e r m i t e l a c l a s i f i c a c i ó n c o m ú n m e n t e usada, d o n d e s ó l o apare
c e n rubros fijos en u n a c las i f icac ión cer rada muy l imi t ada que ob l iga 
a hacer asignaciones que ocu l t an l a d ivers idad de si tuaciones encon
tradas en l a rea l idad . Las diferentes situaciones se de f inen al cruzarlas 
c o n cuatro tipos de elementos: a ) las aportaciones que hacen los tra
bajadores, b) l a formas de pago que rec iben , c) c ó m o se d a el c o n t r o l 
d e l proceso p roduc t ivo y d) e l acceso al mercado de bienes y servicios 
q u e t iene e l p r o d u c t o r . Las cruces que se e n c u e n t r a n en las casillas 
d e n o t a n los e lementos que se encuen t ran presentes en l a d e f i n i c i ó n 
d e l a c a t e g o r í a ; las i n t e r rogac iones m a r c a n e lementos que p u e d e n 
presentarse o no , pero l a c a t e g o r í a n o cambia . 

S i n d u d a o m i t i r l a r e v i s i ó n de los conceptos y su c l a s i f i c ac ión l i 
m i t a el avance de l c o n o c i m i e n t o de u n a rea l idad tan comple j a c o m o 
l a m e x i c a n a , que d e m a n d a m á s i n v e s t i g a c i ó n r e f l ex iva y e m p í r i c a . 
O j a l á que otros estudiosos de l empleo se sumen a esta labor , o a l me
nos i n t roduzcan en sus aná l i s i s ref lexiones c r í t i cas que m á s adelante 
sirvan para nuevas propuestas. E n la siguiente s e c c i ó n se presenta u n 
aná l i s i s de los trabajadores domic i l i a r ios c o m o ejemplo i lustrativo de 
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l a u t i l i d a d que puede s ignif icar e l c o m b i n a r m á s e lementos sobre l a 
d ivers idad de situaciones entre trabajadores mexicanos . 

Los trabajadores a domicilio 

E n este caso nos abocaremos só lo a u n g rupo espec í f i co : las un idades 
e c o n ó m i c a s ligadas a un idades d o m é s t i c a s , que a d e m á s de ser intere
santes e n sí mismas, su anál is is constituye u n a l l amada de a t e n c i ó n so
bre las relaciones complejas que n o se v is lumbran a t ravés de las clasifi
caciones m á s generales que c o m ú n m e n t e se adoptan en los estudios de 
fuerza de trabajo. D e esta mane ra se espera motivar a la r e f l ex ión sobre 
la necesidad de revisar las clasificaciones y conceptos existentes, así co
m o sobre la pos ib i l idad de adoptar diferentes ejes de anális is . 

Las unidades e c o n ó m i c a s ligadas a unidades d o m é s t i c a s parten de 
u n a f o r m a de o r g a n i z a c i ó n q u e t r a d i c i o n a l m e n t e h a ex i s t ido : c o m 
p rende a l a p r o d u c c i ó n en la vivienda de algunos bienes y servicios o es
t á directamente l igada a e l la ( como a l m a c é n , of ic ina para ser contacta
do, etc.), c o n u n a o r g a n i z a c i ó n product iva l igada a l a v ida familiar . E n 
la l i teratura de hace algunos lustros se consideraba que eran he renc ia 
de formas precapitalistas de p r o d u c c i ó n , y hace 30 a ñ o s se pensaba que 
estaban condenadas a desaparecer. S in embargo, hoy en d í a se recono
ce que n o só lo sobreviven, s ino que su n ú m e r o aumenta , pe ro sus ca
rac te r í s t icas , c o m p o s i c i ó n y objetivos es t án cambiando. 

Su p e r m a n e n c i a , e inc luso su i nc remen to , se debe a causas m ú l 
t iples, tanto de l a d e m a n d a c o m o de l a ofer ta de fuerza de trabajo. 
P o r u n a par te , las c o r p o r a c i o n e s buscan costos de p r o d u c c i ó n m á s 
bajos m e d i a n t e l a s u b c o n t r a t a c i ó n fue ra de l a empresa , l o q u e les 
pe rmi t e n o c u m p l i r c o n los m í n i m o s que m a r c a l a ley en cuanto a sa
l a r ios y p res tac iones , evad i r impues to s y ahor ra r se o t ros costos de 
p r o d u c c i ó n . P o r o t r a par te , c u a n d o las o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o 
son escasas, l a gente e s t á dispuesta a aceptar cua lqu ie r t ipo de traba
j o , aun bajo cond ic iones precarias; en este á m b i t o es d o n d e p ro l i f e r a 
e l a u t o e m p l e o . A d e m á s , e l trabajo a d o m i c i l i o resu l ta c o n v e n i e n t e 
c u a n d o las r e s p o n s a b i l i d a d e s f a m i l i a r e s h a c e n q u e les sea d i f í c i l 
c u m p l i r las reglas y los horar ios r í g i d o s de u n e m p l e o en u n estable
c i m i e n t o . 

Se p u e d e n d i s t ingu i r dos tipos de trabajadores que t i enen c o m o 
base su d o m i c i l i o : e l t radic ional , o sea el trabajador p o r cuenta p r o p i a 
o trabajador independiente , y e l trabajador dependiente o maqui lador . 
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L o s trabajadores depend ien te s o m a q u i l a d o r e s - a qu i enes p a r a 
facil i tar la e x p o s i c i ó n los l l amaremos s implemente m a q u i l a d o r e s - ge
ne ra lmen te trabajan en su casa, p e r o t i enen u n acue rdo c o n a l g u n a 
f á b r i c a , empresa r io o e m p l e a d o r pa ra que les p rovea ma te r i a p r i m a 
q u e el los, d e s e m p e ñ a n d o u n m o n t o e s p e c í f i c o de trabajo, t ransfor
m a r á n en u n p e r i o d o de t i e m p o d e t e r m i n a d o y p o r u n pago que se 
acuerda e n f u n c i ó n de la can t idad de trabajo real izado. 

C u a n d o tales "contratos" o arreglos existen, ya sean escritos o ver
bales, se r e m u n e r a a l m a q u i l a d o r de m a n e r a s imi la r a u n o b r e r o de 
u n a fábr ica , s in embargo le pagan a destajo s in cubr i r l e prestaciones 
c o m o servicio m é d i c o , p e r o a d e m á s d i c h o trabajador absorbe a lgu
nos costos de p r o d u c c i ó n , tales c o m o l a e lec t r ic idad y e l espacio pa ra 
trabajar. L o s maqui ladores t ienen p o c o c o n t r o l sobre su trabajo por
que deben hacer e l trabajo c o n especificaciones rígidas; n o compar ten 
ut i l idades c o n e l empresar io pero sí c o m p a r t e n los riesgos de l merca
d o , po rque su trabajo no se requiere cuando l a d e m a n d a d e l p r o d u c 
to d isminuye . A los maqui ladores n o se les debe c o n f u n d i r c o n otros 
trabajadores manufactureros que trabajan en su d o m i c i l i o y c o m p r a n 
su mater ia p r i m a ; ellos t a m b i é n se enfrentan a los riesgos d e l merca
d o de c o n s u m o final co t id ianamente , pero p u e d e n r ec ib i r ganancias 
que cub ran algo m á s que e l pago de su fuerza de trabajo. Estos traba
j adores son independientes , a u n en aquel los casos en los que tengan 
re laciones p o r largo t i empo c o n sus proveedores y sus clientes. Es de
c i r , si no hay u n arreglo f o r m a l o g a r a n t í a de sumin is t ro de materias 
p r imas a c o n d i c i ó n de devolver e l p r o d u c t o p rocesado a c a m b i o de 
u n pago se trata de u n trabajador i n d e p e n d i e n t e - e l los son los que 
t r ad i c iona lmen te se h a n iden t i f i cado c o m o trabajadores p o r c u e n t a 
p r o p i a , y que d í a a d í a se enf ren tan a m á s p r o b l e m a s p a r a subsist i r 
p o r q u e se enf ren tan a los p rob l emas de sumin i s t ro de mater ias p r i 
mas controladas p o r grandes corporac iones costos cjue son elevados 
p o r su escala de p r o d u c c i ó n , y dif icultades para comerc ia l i za r sus pro-

E n l a m a y o r í a de los p a í s e s n o hay datos en absolu to respecto a 
este impor tan te g r u p o de trabajadores, que merece mayor a t e n c i ó n . 
E n M é x i c o t ampoco se tiene u n a serie e s t ad í s t i ca para m e d i r cuanti ta
tivamente y conoce r cuali tat ivamente los cambios que h a e x p e r i m e n 
tado cada u n a de estas dos c a t e g o r í a s de trabajadores, pe ro al menos 
podemos anal izar al g rupo de trabajadores que no presta sus servicios 
e n a l g ú n establecimiento, s ino que l o hace en su hogar, y c o m p a r a r l o 
c o n e l total de trabajadores u o t ro g rupo de trabajadores. 
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Este a r t í c u l o describe a lgunos rasgos de los trabajadores sin esta
b l e c i m i e n t o que fueron registrados p o r la Encues ta N a c i o n a l de E m 
pleo de M é x i c o , rea l izada en 1997. 2 L a encuesta n o se e n f o c ó e s p e c í 
f i c a m e n t e s o b r e l o s t r a b a j a d o r e s a d o m i c i l i o , y p o r l o t a n t o n o 
cons igna algunas c a r a c t e r í s t i c a s que p e r m i t i r í a n ident i f icar los d is t in
tos tipos de trabajadores domic i l i a r ios tales como: a ) e l tipo de emplea
d o r o destino d e l p r o d u c t o ( c o n s u m i d o r final o i n t e r m e d i a r i o ) , b) l a 
p r o p i e d a d de los medios de p r o d u c c i ó n , c) e l t ipo de contrato y d) e l 
p roveedor de materias p r imas . 3 A l n o contar c o n estos e lementos te
n e m o s que referirnos al conjunto de trabajadores domic i l i a r ios sin d i 
ferenciar entre maqui ladores e independientes . 

S i n embargo, dado que u n o de los objetivos de la encuesta e ra co
n o c e r los pr inc ipa les rasgos de l a s i t u a c i ó n l abora l mex icana , se cap
tan da tos m u y val iosos , tales c o m o e l l u g a r de trabajo y c o n e l l o se 
p u e d e iden t i f i ca r a los t rabajadores d o m i c i l i a r i o s . E n l a m i s m a en 
cuesta hay otros datos ú t i l e s pa ra obtener e l per f i l de estos trabajado
res y, c o m o se s e ñ a l ó an ter iormente , u n o de los objetivos centrales de 
este a r t í c u l o es demostrar la r iqueza de analizar a los subgrupos de tra
bajadores que ayudan a expresar las comple jas formas de o rgan iza 
c i ó n de l a vida laboral . 

L a s encuestas a hogares p r o p o r c i o n a n u n a mejor m e d i d a de los 
trabajadores d o m i c i l i a r i o s que l a que se ob t iene d e l censo de pob la 
c i ó n y muy super ior a l o que se puede obtener en u n censo e c o n ó m i 
co . Pe ro , aun en las encuestas a hogares, es necesario p o n e r u n cu ida
d o especial pa ra que n o sea o m i t i d o . 

Se h a es tudiado cu idadosamente la me jo r f o r m a pa ra captar i n 
f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de l a mujer en l a activi
d a d e c o n ó m i c a y el lo apor ta experiencias ú t i l e s que se p u e d e n exten
d e r a o t r o s g r u p o s m a r g i n a l e s . E n l u g a r de a c u d i r a u n a l i s t a de 
opc iones para que e l p r o p i o entrevistado escoja su c o n d i c i ó n de acti
v idad , esto es, que la p r o p i a persona se autoident i f ique c o m o e c o n ó -

2 La encuesto se lleva a cabo de manera continua, con cortes trimestrales en algunas 
ciudades seleccionadas. El diseño no ha variado fundamentalmente desde 1985. Pero 
desde 1991 cada dos años, en el segundo trimestre, se ha levantado un complemento ur
bano para tener como dominio de estudio al conjunto de localidades de más de 100 000 
habitantes, y en otro que cubre al resto, las áreas menos urbanizadas, es decir para el total 
nacional se tiene información dividida en esas dos áreas geográficas mayores. 

3 El INEGI desde 1994 levanta periódicamente cada dos años la Encuesta de Micro-
negocios, pero no abarca a los trabajadores a destajo que constituyen una parte impor
tante del universo aquí estudiado; tampoco capta varios de los elementos citados que 
ayudarían a caracterizar a los subgrupos. 
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m i c a m e n t e activo o n o , se p r o c e d e a f o r m u l a r preguntas e s p e c í f i c a s 
acerca de las diferentes formas de i n s e r c i ó n en a lguna ac t iv idad eco
n ó m i c a rea l i zada en e l p e r i o d o de re fe renc ia adop tado . Es dec i r , se 
rea l iza u n a b a t e r í a de preguntas, o secuencia de preguntas de rescate, 
y a par t i r de ellas se ident i f ica a las personas que deben ser i nc lu idas 
d e n t r o de l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e activa, y cuya l abor e n p r i 
m e r a ins tanc ia p o d r í a pe rc ib i r se - t an to p o r l a pe r sona ent revis tada 
c o m o p o r e l en t r ev i s t ado r - p o c o i m p o r t a n t e p a r a ser c o n s i d e r a d a ; 
t a m b i é n se c u i d a que n o se c o n s i d e r e n c o m o e c o n ó m i c a m e n t e acti
vas a quienes n o l o son. L o s prejuicios existen, par t icu larmente cuan
d o de mujeres se trata. E n m u c h a s ocas iones se p i ensa que trabajar 
s ign i f i ca necesa r iamente trasladarse a u n e s t ab lec imien to y l a b o r a r 
a h í durante u n n ú m e r o fijo de horas. 

L a exper ienc ia mex icana muestra que 95% de los trabajadores en 
la c a t e g o r í a de trabajadores familiares n o remunerados no se clasifican 
c o m o ocupados v a l i é n d o s e de u n a sola p regunta para captar la activi
d a d e c o n ó m i c a , de a h í la impor tanc ia de las preguntas de "rescate". 

L o s conceptos bá s i cos pa ra la act ividad e c o n ó m i c a c o r r e s p o n d e n 
a las def in ic iones sobre c o n d i c i ó n de act ividad adoptadas p o r l a C o n 
fe renc ia de 1982 de l a O f i c i n a In t e rnac iona l d e l Trabajo (OIT), esto 
es cons iderar a u n a persona c o m o ocupada si t r aba jó en a lguna activi
d a d e c o n ó m i c a a l m e n o s u n a h o r a e n l a s e m a n a de r e f e r e n c i a ; se 
cons ide ra act ividad e c o n ó m i c a a todo lo que se p roduce para e l mer
cado, y en e l caso de l sector p r i m a r i o t a m b i é n se cons idera e c o n ó m i 
co l o que se p roduce para e l au toconsumo. A lo propues to por l a OIT 
se le ag rega ron otras c a r a c t e r í s t i c a s que p e r m i t e n u n mayor acerca
m i e n t o a l a rea l idad mex icana ; algunas nos faci l i tan ident i f icar a los 
trabajadores domic i l i a r ios , y otras nos pe rmi t en conoce r m á s sobre l a 
ca l i dad de los empleos. 

U n a vez que las personas son identif icadas c o m o e c o n ó m i c a m e n 
te activas, l a p regunta clave para detectar a este g rupo especial de tra
bajadores es a t ravés de l lugar d o n d e se real iza la act ividad. P r i m e r o , 
los trabajadores i n f o r m a n que n o r ea l i zan su l a b o r en u n estableci
m i e n t o e s p e c í f i c o pa ra desa r ro l l a r e l trabajo, pos t e r io rmen te se les 
clasifica median te u n a lista p recodi f icada de diferentes sitios. Las op
c iones son: 1 ) trabaja en su p r o p i a casa o en la casa d e l e m p l e a d o r ; 
2 ) en la calle o de puer ta en puerta; 3 ) en u n v e h í c u l o rea l izando ven
tas o servicios diferentes a t ransporte ( ce r r a j e r í a , p r e p a r a c i ó n de a l i 
mentos) ; 4 ) en u n puesto improvisado en u n mercado o en la cal le, y 
5 ) en u n puesto semifi jo c o n u n a estructura m ó v i l en u n m e r c a d o o 
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en l a cal le . E l resto de las c a t e g o r í a s cor responde a los que sí rea l izan 
su trabajo en u n es tablecimiento , pe ro en esta o c a s i ó n nos in teresan 
los p r imeros . 

C o m o se s e ñ a l ó an ter iormente , entre ellos podemos def in i r a dos 
g r u p o s p r inc ipa les : e l p r i m e r o es e l d e l t rabajador d o m i c i l i a r i o q u e 
r e a l i z a sus tareas d e n t r o de su p r o p i a v iv i enda , subcon t ra t ado p a r a 
u n a firma; u n caso t í p i c o de esto es l a m a q u i l a (proceso parc ia l o en
s a m b l e de r o p a , jugue tes , a r t í c u l o s depor t ivos , j o y e r í a de f a n t a s í a , 
etc.) a d o m i c i l i o . E l s e g u n d o t i po es e l d e l t rabajador d o m i c i l i a r i o 
que fabr ica su p roduc to o s implemen te gua rda sus m e r c a n c í a s en su 
vivienda, y vende su p roduc to de puer ta en puer ta o en u n á r e a p ú b l i c a 
(ca l le , pa rque , etc.) a los c o n s u m i d o r e s finales, n o e n u n es tableci
m i e n t o . L o s p roduc tos p u e d e n ser de diferentes tipos: dulces, gelat i
nas, r o p a tejida, etc. y e l p r o d u c t o r o comerc ian te los vende al consu
m i d o r final. 

C a b e m e n c i o n a r que hay otras c a t e g o r í a s que n o se p u e d e n u b i 
car en u n establecimiento, tampoco se pueden considerar trabajadores 
domic i l i a r io s ; tales son los p e q u e ñ o s agricul tores s in u n a infraestruc
t u r a e spec i a l , y qu i enes d e s e m p e ñ a n c ie r tos of ic ios que necesar ia 
mente se t ienen que realizar e n la v iv ienda d e l c l iente , c o m o es e l ca
so de l a c o n s t r u c c i ó n y los servicios de m a n t e n i m i e n t o y r e p a r a c i ó n 
de ins ta lac iones d o m é s t i c a s , c o m o e l ec t r i c idad y p l o m e r í a . É s t o s n o 
se cons ideran trabajadores domic i l i a r ios , aunque tales oficios necesa
r iamente se real izan en la v iv ienda de l c l iente , sin embargo el lo n o les 
d e t e r m i n a las cond ic iones de trabajo que p u e d a n dar p ie a considera
ciones de ca l i dad de l empleo , c o m o ocur re en los otros casos; para es
te g r u p o e l aná l i s i s se t iene que apoyar en otras ca rac t e r í s t i ca s , n o e n 
e l h e c h o de q u e l a l a b o r n o se l leve a c a b o e n u n e s t a b l e c i m i e n t o . 
O t r o caso de trabajadores que n o l a b o r a n e n es tablec imientos es e l 
de los taxistas y conductores de v e h í c u l o s , po rque l a naturaleza de su 
trabajo así lo exige. 

E l trabajo d o m é s t i c o t a m b i é n se exc luyó de l a c a t e g o r í a de trabaja
dores domic i l i a r io s , aunque sí se i lustra e l impac to que t e n d r í a su i n 
c lu s ión . S i n d u d a es u n a c a t e g o r í a singular que necesariamente se lleva 
a cabo en e l d o m i c i l i o de la parte contratante, pero se exc luyó porque 
pa ra e l l a n o existe o t ra p o s i b i l i d a d de realizarse c o m o tal; en c a m b i o 
para los otros trabajos domici l ia r ios sí existe l a contraparte realizada en 
establecimientos; por lo tanto, e l que se realice sin contar c o n u n loca l 
espec í f ico para trabajar sí es u n ind icador cualitativo. L a persona dedi
cada a esta actividad só lo cuenta c o n su fuerza de trabajo; el trabajo do-
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m é s t i c o pagado es diferente al resto de los trabajos asalariados, p o r q u e 
si b i e n l a pe r sona que l o ejecuta vende su fuerza de trabajo, n o c rea 
plusval ía , porque su c o n t r a t a c i ó n no obedece al i n t e r é s de ob tener u n a 
gananc ia , q u i e n con t ra ta se bene f i c i a de u n c o n s u m o , p o r q u e si e n 
lugar de realizar diversas actividades d o m é s t i c a s las delega, puede desa
r ro l la r otras tareas m á s acordes c o n su c a p a c i t a c i ó n o s implemente de
dicarse al ocio . L e significa u n ahor ro de su p r o p i o tiempo, u n bienes
tar, pero n o u n a ganancia moneta r ia derivada directamente de l trabajo 
d o m é s t i c o que contrata. 

E n s ín tes i s , en l a d e f i n i c i ó n de trabajadores domic i l i a r io s se con
s idera a los que no cuentan c o n u n loca l para trabajar, pe ro se e x c l u 
ye a los agricultores, a los trabajadores d o m é s t i c o s pagados, a los con
ductores de v e h í c u l o s y a los trabajadores de la c o n s t r u c c i ó n . 4 

C u a n d o ya hemos ident i f icado a los trabajadores domic i l i a r ios , es 
posible comparar algunas de sus carac te r í s t i cas c o n las de la p o b l a c i ó n 
ocupada total. Las ca rac te r í s t i cas que se anal izaron fueron s i t u a c i ó n en 
el trabajo, r a m a de act ividad, d u r a c i ó n de la j o r n a d a de trabajo tanto 
e c o n ó m i c o c o m o d o m é s t i c o , ingresos, t ipo de pago, y acceso a a lguna 
p r e s t a c i ó n laboral . E l anál is is de las ca rac te r í s t i cas de l e m p l e o relacio
nadas c o n los rasgos d e m o g r á f i c o s p o r sexo, estado c iv i l y parentesco 
nos permite obtener indicadores interesantes de s e g r e g a c i ó n p o r g é n e 
ro entre los trabajadores domici l ia r ios . 

C o m o m e n c i o n a m o s c o n an te r io r idad , no p u d i m o s d i s t ingui r en
tre l a c a t e g o r í a de los m a q u i l a d o r e s y l a de los i n d e p e n d i e n t e s , l o 
cua l h u b i e r a sido m u y interesante po rque co r r e sponden a mercados 
diferentes. P o r l o tanto, los resultados que se e x p o n e n a c o n t i n u a c i ó n 
se re f ie ren a l con jun to de los trabajadores d o m i c i l i a r i o s y se compa
ran c o n e l total de trabajadores no agropecuarios. 

L a i n f o r m a c i ó n m á s reciente para e l p a í s cor responde al segundo 
trimestre de 1997. És t a pe rmi te d is t ingui r dos amplias á r e a s geog rá f i 
cas: las m á s u rban izadas compues tas d e l c o n j u n t o de l oca l i dades a 
par t i r de 100 000 habitantes, y e l c o m p l e m e n t o de á r e a s c o n m e n o s 
de 100 000 habi tantes , que p o r c o m o d i d a d e n los cuadros l l amare 
mos rurales. L a d e s c r i p c i ó n de los datos se h a r á d i s t ingu iendo a estas 
dos á r e a s p o r habe r e n c o n t r a d o que los trabajadores d o m i c i l i a r i o s 
presentan rasgos diferentes en cada una . 

4 En la clasificación en este caso se unieron la rama de la construcción y la que 
comprende la generación de electricidad; esta última siempre es institucional y de po
co significado en términos de empleo. 
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D e l total de trabajadores n o a g r í c o l a s de l p a í s , 18.2% cor re spon
de a trabajadores d o m i c i l i a r i o s si n o se cons ide ra e l trabajo d o m é s t i 
co, y 23 .7% si se les inc luye . E n n ú m e r o s absolutos son m á s de 5 m i 
l l o n e s de pe r sonas (5 159 073 e n e l p r i m e r caso y 6 712 353 e n e l 
segundo. S ó l o 16.8% de l a p o b l a c i ó n mascu l ina o c u p a d a per tenece al 
g r u p o de trabajadores d o m i c i l i a r i o s , en c a m b i o entre las mujeres l a 
p r o p o r c i ó n a lcanza 20.5%. Si se inc luye a los empleados d o m é s t i c o s , 
c o m o es l ó g i c o el impac to es mayor entre las mujeres: l a p r o p o r c i ó n 
de h o m b r e s se acerca a 17.7%, mientras la de las mujeres a u m e n t a en 
casi 12 pun tos porcen tua les q u e d a n d o en 33 .2%. Cabe resaltar q u e 
existe la i dea genera l izada de que e l trabajo d o m i c i l i a r i o es u n a carac
t e r í s t i c a d e l e m p l e o f e m e n i n o p e r o , si se observa l a p r o p o r c i ó n de 
unos y otros de los domic i l i a r io s en el empleo no agropecuar io , es si
m i l a r entre hombres y mujeres (17 vs. 20%) . A u n q u e dent ro de cada 
g é n e r o sí t iene u n peso diferente , en el e m p l e o f e m e n i n o e l trabajo 
d o m i c i l i a r i o e s t á sobrerrepresentado. 

E n las local idades de m á s de 100 000 habitantes la p r o p o r c i ó n de 
mujeres ocupadas que son trabajadoras a d o m i c i l i o l lega a 15.8%, en 
c a m b i o entre la p o b l a c i ó n mascu l ina la p r o p o r c i ó n es de 17.2%, m u y 
s imi la r a la encon t rada en e l conjunto nac iona l ; i nc luyendo al trabajo 
d o m é s t i c o las p ropo rc iones s e r í a n 26.9 y 18.0% respect ivamente. E n 
pueblos y c iudades p e q u e ñ a s la presencia de unidades e c o n ó m i c a s fa
mi l ia res es m á s c o m ú n y las opc iones de trabajo para las mujeres son 
m u c h o mayores. C l a r o que debemos mantener en mente que exc lu i 
mos de la d e f i n i c i ó n a los trabajadores agropecuarios, quienes consti
tuyen el g r u p o m á s n u m e r o s o de h o m b r e s trabajadores en las á r e a s 
rura les . E n las zonas m e n o s u rban izadas las d i fe renc ias ent re h o m 
bres y mujeres son m á s grandes: la p r o p o r c i ó n de trabajadores d o m i 
c i l i a r ios es de 16.0% en e l caso de los hombres y de 26.7% entre las 
mujeres; a l i n c l u i r e l trabajo d o m é s t i c o las p r o p o r c i o n e s son 17.3 y 
41.7% respectivamente. 

A par t i r de este m o m e n t o cons ideraremos al universo de los tra
bajadores domic i l i a r io s c o m o se de f in ie ron anter iormente , esto es ex
c luyendo al servicio d o m é s t i c o , pe ro quis imos ilustrar e l impac to que 
t e n d r í a c o m o parte de los trabajadores que no cuentan c o n u n l o c a l 
des t inado e s p e c í f i c a m e n t e para trabajar. 

E n t r e los trabajadores domic i l i a r ios , al igua l que en la p o b l a c i ó n 
o c u p a d a total, p r e d o m i n a n los hombres : en l a p o b l a c i ó n ocupada to
ta l 6 1 % son hombres y 37% de mujeres; entre los trabajadores d o m i 
c i l ia r ios l a p r o p o r c i ó n de hombres es de 56% y la de mujeres 44%, es 
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d e c i r ellas e s t á n sobrerrepresentadas respecto a la p o b l a c i ó n o c u p a d a 
to ta l . Las á r e a s m e n o s u rban izadas son las que i n c l i n a n tan e l evada 
r e p r e s e n t a c i ó n p o r q u e o c u p a n 5 4 % de todos los d o m i c i l i a r i o s ; en 
c a m b i o e n las á r e a s u rbanas e l p r e d o m i n i o es m a s c u l i n o , c o n u n a 
p r o p o r c i ó n de 6 5 % frente a 3 5 % femenino . 

L a e d a d m e d i a n a en e l á m b i t o u r b a n o pa ra los t rabajadores en 
genera l es de 33 a ñ o s para los hombres y de 32 para las mujeres; en las 
á r e a s menos urbanizadas para ambos es de 32 a ñ o s . L o s trabajadores 
a d o m i c i l i o son m á s viejos: en las á r e a s m á s urbanizadas l a e d a d me
d i a n a para los hombres es de 35 a ñ o s y para las mujeres de 38; en las 
á r e a s menos urbanizadas se r educe a 33 para los h o m b r e s y 37 pa ra 
las mujeres (véase e l cuadro 2) . Esto cor responde a su estado c o n y u 
ga l , ya que la p r o p o r c i ó n de mujeres a lguna vez unidas a l canza 75% 
en t re las d o m i c i l i a r i a s , c u a n d o entre l a p o b l a c i ó n o c u p a d a to t a l la 
p r o p o r c i ó n es de só lo 60%. En t r e los hombres las diferencias p o r es
tado conyugal son poco significativas: de dos puntos porcentua les en
tre los domic i l i a r io s y l a p o b l a c i ó n ocupada total. 

Respecto a los patrones de f ecund idad de las mujeres mayores de 
12 a ñ o s , se encuen t r a que en las á r e a s m á s urbanizadas e l p r o m e d i o 
de hijos nacidos vivos entre todas las mujeres es de 2.2. E n estas á r e a s 
las mujeres que n o son activas t ienen u n p r o m e d i o de 2.4 hijos m i e n 
tras que e l de las activas n o agropecuarias es de 1.9. L a mayor di feren
c i a se e n c u e n t r a entre aquel las que trabajan en u n e s t ab lec imien to 
c o n u n p r o m e d i o de 1.6 y las trabajadoras domic i l i a r i a s c o n u n pro
m e d i o de 2.9 hi jos nac idos vivos. L o s mismos contrastes se e n c u e n 
t ran en las á r e a s menos urbanizadas, pero a niveles m á s altos: e n con
j u n t o t ienen u n p r o m e d i o de 3.0 hijos; el de las n o e c o n ó m i c a m e n t e 
activas es t a m b i é n de 3.0 y pa ra el total de activas de 2.6, c o n 2.0 para 
quienes trabajan en u n establecimiento y 3.6 para las domic i l i a r ias . Es 
m u y p r o b a b l e que pa ra a lgunas madres l a s o l u c i ó n pa ra u n trabajo 
e c o n ó m i c o es e l trabajo a d o m i c i l i o . Pe ro t a m b i é n debemos recordar 
q u e las trabajadoras d o m i c i l i a r i a s son m e n o s j ó v e n e s , l a m a y o r í a ya 
c o m p l e t ó su p e r i o d o reproduc t ivo y esa p o d r í a ser la causa de l mayor 
í n d i c e de f ecund idad . S i n embargo, lo m á s probable es que su p a t r ó n 
de f e c u n d i d a d c ier tamente sea m á s elevado ya que los estudios h a n 
most rado que e n l a ac tua l idad las mujeres mexicanas concen t r an su 
fecund idad en edades tempranas Ellas adoptan practicas ant iconcep
tivas cuando h a n a lcanzado su t a m a ñ o idea l de fami l ia , e inc luso des¬
p u é s de que lo superaron . L a r e l a c i ó n entre l a alta f e c u n d i d a d y e l de~ 
s e m p e ñ o de u n a ac t iv idad e c o n ó m i c a d o m i c i l i a r i a puede opera r en 
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C U A D R O 2 
Promedio de horas trabajadas a la semana por tipo de trabajo 
de la población no agropecuaria total y de los trabajadores a domicilio 
sin incluir servicio doméstico 

Trabajadores a domicilio Población no agropecuaria total 
Hombres Mujeres Hombres M u j e r e s 

Tipo de trabajo U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l Urbano R u r a l 

Trabajo doméstico 6.34 4.41 33.01 30.15 5.77 4.11 24.31 25.50 
Trabajo económico 42.43 39.92 29.84 30.45 47.23 48.00 38.28 36.65 
Suma de los dos tipos 48.76 44.28 62.94 60.70 53.00 52.11 62.58 62.16 

Promedio de ingresos por hora y mediana de la población ocupada total y de 
los trabajadores a domicilio, 1997 

Trabajadores a domicilio Población no agropecuaria total 
Hombres Mujeres Hombres M u j e r e s 

Ingreso por hora U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l 

Media 39.97 37.04 34.03 26.01 51.01 37.00 44.23 29.18 
Mediana 25.80 17.20 21.50 12.29 31.35 23.89 27.71 16.13 

Trabajadores a domicilio Poblaüón no agropecuaria total 
Hombres Mujeres Hombres M u j e r e s 

U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l 

Edad mediana 35 años 33 años 38 años 37 años 33 años 32 años 32 años 32 años 
Hijos promedio * * 2.9 3.6 * * 1.9 2.6 

Mujeres  
Población total Ocupadas con 

Hombres Mujeres Inactivas establecimiento 
U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l 

Edad mediana 30 años 30 años 31 años 31 años 30 años 29 años 31 años 30 años 
Hijos promedio * * 2.2 3.0 2.4 3.0 1.6 2.0 

Trabajadores a domicilio Población ocupada total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l U r b a n o R u r a l 

Proporción y tasa 16.851 7.70 15.75 20.06 73.322 79.39 38.41 33.08 
Proporción en cada 
sexo 64.92 46.04 35.08 53.96 62.97 58.66 37.03 41.34 

1 Proporción de trabajadores domiciliarios (excluyendo el servicio doméstico) res
pecto a la población ocupada total. 

2 Tasas de participación = proporción de total ocupados respecto a la población 
mayor de 12 años. 

Fuente: Cálculos propios a partir de la Base de datos de l a Encuesta N a c i o n a l de E m 
pleo, 1997, Aguascalientes, INEGI. 
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varios sentidos, ya sea po rque e l t ipo de trabajo es compa t ib l e c o n la 
r e a l i z a c i ó n d e l trabajo d o m é s t i c o y e l c u i d a d o de los hijos, o p o r q u e 
e l a i s lamiento d e l trabajo a d o m i c i l i o con t r ibuye al c o m p o r t a m i e n t o 
en favor de u n a elevada fecund idad . 

En t re los trabajadores d o m i c i l i a r i o s se e n c u e n t r a n m á s mujeres 
c o m o jefas de f ami l i a que entre e l total de mujeres ocupadas . E n las 
á r e a s urbanas, 22% de las trabajadoras domic i l i a r ias son jefas d e fami
l i a , comparadas c o n 17% entre e l total de ocupadas. E n las á r e a s me
nos urbanizadas las p ropo rc iones correspondientes son 20% p a r a las 
domic i l i a r i a s y 15% pa ra el total de ocupadas. És te es o t ro rasgo que 
h a b l a de l a pos ib i l i dad de compa t ib i l i za r e l trabajo e c o n ó m i c o c o n las 
responsabi l idades h o g a r e ñ a s . 

L a flexibilidad que s u p o n e e l trabajo d o m i c i l i a r i o de n i n g u n a 
m a n e r a significa que sea marg ina l . E l t i empo ded icado tanto al traba
j o e c o n ó m i c o c o m o al d o m é s t i c o es significat ivo, c o m o se p u e d e ob
servar en e l cuadro 2. E n las á r e a s urbanas los hombres trabajan alre
d e d o r de 11 horas m á s que las mujeres e n act iv idades e c o n ó m i c a s . 
P e r o al cons iderar el t i empo g loba l ded icado al trabajo e c o n ó m i c o y 
al d o m é s t i c o se encuen t ra l a r e l a c i ó n inversa: las mujeres trabajan 10 
horas m á s que los hombres . 

D e cualquier manera , e l t i empo p r o m e d i o de las mujeres dedica
do a actividades e c o n ó m i c a s excede a m e d i a j o r n a d a de trabajo. Pero 
e l i n g r e s o q u e el las o b t i e n e n es s u m a m e n t e bajo, c o m o se p u e d e 
constatar a t r a v é s de l a m e d i a n a (es p re fe r ib le hacer r e f e r enc i a a l a 
m e d i a n a ya que en el p r o m e d i o unos cuantos casos excepcionales dis
t o r s i o n a r í a n e l p a n o r a m a real de la tendencia) . E n las á r e a s urbanas 
la m i t a d de los hombres ocupados no agropecuar ios gana 31.35 pesos 
p o r h o r a o menos , l a can t idad en e l caso de las mujeres es de 27.70. 
L o s trabajadores domic i l i a r io s hombres ganan 25.80 pesos p o r h o r a y 
las mujeres 21.50 pesos. E n las á r e a s m e n o s urbanizadas las cant ida
des correspondientes son: para los hombres ocupados no agropecua
r ios 23.90 pesos y pa ra las mujeres l a c i f ra es 16.10. E n e l caso de los 
trabajadores d o m i c i l i a r i o s en las á r e a s m e n o s urbanizadas los h o m 
bres ganan 17.20, mientras que la mi t ad de las mujeres gana 12.30 pe
sos o menos . E n resumen, en zonas urbanas si se cons idera e l total de 
ocupados n o agropecuar ios , la ventaja de los hombres respecto a las 
mujeres es de 3 6 5 pesos, pero entre los domic i l i a r io s la ventaja es de 
4.30 pesos p o r h o r a . E n las zonas menos urbanizadas las diferencias 
son 7 80 v 8 90 respect ivamente es dec i r l a b r e c h a entre hombres v 
mujeres es m á s a m p l i a en este á m b i t o p á r a los diferentes . m e r c a d o s 
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de trabajo. L o s ex t remos son e l to ta l de h o m b r e s n o a g r o p e c u a r i o s 
u rbanos c o m p a r a d o c o n las mujeres rurales domic i l i a r i as , que a r ro ja 
u n a d i f e r enc i a de 19.05 pesos p o r ho ra . P e r o debe quedar c la ro q u e 
en c u a l q u i e r caso e l p a n o r a m a p a r a todos los trabajadores es de u n 
pago q u e n o alcanza para cub r i r sus necesidades bás i cas y d í a c o n d í a 
se de te r io ran sus ingresos en t é r m i n o s reales. 5 

L a s c o n d i c i o n e s precarias de trabajo t a m b i é n se constatan a tra
vés de l a c o b e r t u r a l i m i t a d a de los benef ic ios labora les (vacaciones 
pagadas, servicio m é d i c o , de recho a p e n s i ó n de ret i ro) l o cua l e s t á l i 
gado a la es tabi l idad de l emp leo . E n las á r e a s urbanas, entre los ocu 
pados en los sectores n o agropecuar ios , 5 6 % de los h o m b r e s y 7 1 % 
de las mujeres cuentan c o n al menos u n a p r e s t a c i ó n der ivada de l e m 
p leo ; l a relativa ventaja de las mujeres se debe a su alta p a r t i c i p a c i ó n 
en los servicios p ú b l i c o s educativos y de salud. E n las á r e a s menos ur
banizadas las p roporc iones son de 48% para los hombres y 60% p a r a 
las mujeres. En t r e los trabajadores domic i l i a r io s l a cober tu ra es suma
men te l i m i t a d a en las á r e a s urbanas: los h o m b r e s a lcanzan 2% (que 
puede tratarse de profesionales que se in sc r ib i e ron a a l g ú n t ipo de se
g u r o vo lun ta r i amente y bajo su p r o p i o presupuesto) y pa ra las muje
res n o l lega a 0.8%; en e l caso de las á r e a s m e n o s urbanizadas tanto 
pa ra h o m b r e s c o m o pa ra las mujeres l a c o b e r t u r a es c e r c a n a a u n o 
p o r c ien to . 

E n cuanto a las actividades e c o n ó m i c a s y ocupaciones que se pue
d e n d e s e m p e ñ a r t en iendo c o m o lugar de trabajo o c o m o base e l do 
m i c i l i o e s t á n : l a t r a n s f o r m a c i ó n artesanal o procesos industr iales par
ciales, el c o m e r c i o minor i s t a y los servicios de diferente t ipo , i nc luso 
servicios profes ionales que p r o b a b l e m e n t e a u m e n t e n c o n e l avance 
de las comunicac iones e l e c t r ó n i c a s , pe ro p o r ahora n o son m u y signi
ficativos (cuadro 3). 

E n las á r e a s m á s urbanizadas l a r ama de t r a n s f o r m a c i ó n absorbe 
23% de los hombres ocupados y entre las mujeres 18%. Ent re los traba
j adores domic i l i a r ios las p roporc iones son 12 y 22% respectivamente; 
las mujeres p r e d o m i n a n entre los domici l ia r ios y no así en la p o b l a c i ó n 
o c u p a d a total; entre las domic i l i a r i a s es significativa l a m o d a l i d a d de 
maqui la , o sea realizar procesos parciales para u n subcontratista. 

5 Por ejemplo, para el total de trabajadores a precios constantes, el ingreso por 
hora promedio en 1993 era de 31.39 pesos y la mediana era de 20.44 pesos; para 1997 
se habían reducido a 22.03 y 13.71. A precios corrientes en 1997 la media era de 18.22 
y la mediana de 30.00. 
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C U A D R O 3 
Población ocupada no agropecuaria por rama de actividad. 
Total de trabajadores y trabajadores domiciliarios, por área geográfica, 1997 

Áreas más urbanizadas 

R a m a de actividad 
Poblaáón ocupada total Trabajadores domiciliarios 

R a m a de actividad Hombres M u j e r e s T o t a l Hombres M u j e r e s T o t a l 

Transformación + extractivas 2 493 473 1 138 338 3 631 811 222 328 220 160 442 488 
Construcción + electricidad 839 097 64196 903 293 
Comercio 2148 812 1 558 938 3 707 750 630 592 442 134 1072 726 
Restaurantes y hospedaje 513 746 516 993 1 030 739 133 478 182 533 316 011 
Servicios calificados 2 366156 1 965 672 4 331 828 166 039 72 140 238 179 
Servicios mixtos 1 091 699 148 934 1240633 120 879 17 222 138 101 
Reparaciones 1 048 254 52 771 1 101 025 500 937 21 776 522 713 
Aseo y limpieza 142 482 165 231 307 713 72 049 41 843 113 892 
Servicio doméstico 80107 695 257 775 364 
Total 10 723 826 6 306 330 17 030 156 1 846 302 997 808 2 844 110 

Áreas menos urbanizadas  
Población ocupada total Trabajadores domiciliarios 

R a m a de actividad Hombres Mujeres T o t a l Hombres M u j e r e s T o t a l 

Transformación + extractivas 1 619 540 1 121993 2 741 533 216 332 558 301 774 633 
Construcción + electricidad 1026 234 16 488 1042 722 
Comercio 1 196127 1 540 684 2 736 811 326 226 451 244 777 470 
Restaurantes y hospedaje 229 712 322 503 552 215 61 758 136 332 198 090 
Servicios calificados 1 194 073 857152 2 051 225 65 298 50 234 115 532 
Servicios mixtos 616176 47 598 663 774 102 247 14 258 116 505 
Reparaciones 622 921 18 033 640 954 268 004 11564 279 568 
Aseo y limpieza 50 094 52 081 102 175 25 848 27 317 53 165 
Servicio doméstico 79 169 698 747 777 916 
Total 6 634 046 4 675 279 11 309 325 1 065 713 1 249 250 2 314 963 

N a c i o n a l 

R a m a de actividad 
Poblaáón ocupada total Trabajadores domiáliarios 

R a m a de actividad Hombres Mujeres T o t a l Hombres M u j e r e s T o t a l 

Agropecuarias 7 437 614 1582 663 9 020 277 
Transformación + extractivas 4113013 2 260 331 6 373 344 438 660 778 461 1217 121 
Construcción + electricidad 1 865 331 80 684 1946015 
Comercio 3 344 939 3 099 622 6 444 561 956 818 893 378 1 850 196 
Restaurantes y hospedaje 743 458 839 496 1 582 954 195 236 318 865 514 101 
Servicios calificados 3 560 229 2 822 824 6 383 053 231 337 122 374 353 711 
Servicios mixtos 1 707 875 196 532 1904 407 223 126 31 480 254 606 
Reparaciones 1 671 175 70 804 1 741 979 768 941 33 340 802 281 
Aseo y limpieza 192 576 217 312 409 888 97 897 69 160 167 057 
Servicio domést ico 159 276 1 394 004 1553 280 
Total 17 357 872 10 981 609 28 339 481 2912 015 2 247 058 5 159 073 

Fuente: Cálculos propios a partir de la Base de datos de l a Encuesta N a c i o n a l de Empleo, 1997, 
Aguascalientes, INEGI. 
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P e r o l a d i fe renc ia m á s sobresaliente e s t á en e l comerc io : en l a po 
b l a c i ó n total ocupada no a g r í c o l a , en e l c o m e r c i o encon t ramos 20% 
de los h o m b r e s y 25% de las mujeres. Estas cifras contras tan c o n las 
que c o r r e s p o n d e n a los trabajadores a d o m i c i l i o : los porcentajes en
cont rados son 34 y 44, respectivamente. 

Las p roporc iones en servicios son pa ra hombres de 49 y para m u 
jeres, d e 56; entre los d o m i c i l i a r i o s los porcentajes cor respondien tes 
son 54 y 34. P e r o e l g r u p o de servicios es sumamen te h e t e r o g é n e o . 
E n l a p o b l a c i ó n no agropecuar ia total p r e d o m i n a n los servicios cal i f i 
cados, entre los cuales se e n c u e n t r a n los educativos y de sa lud, aun 
que t a m b i é n c o m p r e n d e a los profesionales, bienes r a í c e s y financie
ros. E n el caso de los hombres trabajadores domic i l i a r io s p r e d o m i n a n 
los servicios de r e p a r a c i ó n y entre las mujeres los servicios de prepara
c i ó n y venta de al imentos. 

E n las á r e a s m e n o s u r b a n i z a d a s l a p r o p o r c i ó n de h o m b r e s e n 
t r a n s f o r m a c i ó n es t a m b i é n supe r io r en e l total o c u p a d o n o a g r í c o l a 
que pa ra los domic i l i a r ios , aunque la d i fe renc ia es menor , 24 vs. 20%. 
Para las mujeres la d i ferencia es m u c h o m á s significativa, pa ra e l p r i 
m e r caso es 2 4 % y pa ra los d o m i c i l i a r i o s es 4 5 % , l o que i n d i c a que 
a d e m á s de mantenerse e l ar tesanado t r a d i c i o n a l f e m e n i n o en á r e a s 
menos urbanizadas y en l a p r e p a r a c i ó n de tortillas y pan , ha p ró l i f e r a -
d o la m a q u i l a a d o m i c i l i o , en esta m o d a l i d a d se encuen t ra p r i n c i p a l 
men te la m a q u i l a de ropa , p e r o t a m b i é n l a de zapatos, a r t í c u l o s de
por t ivos de cuero , juguetes de pe luche y acabado de a r t í c u l o s varios 
de p lá s t i co . 

E n las á r e a s menos urbanizadas las grandes diferencias t a m b i é n 
se d a n en e l c o m e r c i o y los servicios. Respec to a l total de o c u p a d o s 
n o a g r í c o l a s en c o m e r c i o e s t á e l 18% de los hombres y entre las m u 
jeres e l 33%. Pe ro entre los hombres domic i l i a r i o s e s t á l a mayor dife
r e n c i a p o r q u e l l ega a 3 1 % , es dec i r , s u b i ó 13 pun tos porcen tua les . 
E n t r e las mujeres no h u b o m u c h a d i f e r enc i a p o r q u e ya u n a te rcera 
parte de las trabajadoras n o agropecuar ias se encon t raba en esta ac
t iv idad; entre las domic i l i a r i as se registra u n porcentaje super ior só lo 
e n 3 puntos porcentuales , l l egando a 36%. C o m o era de esperarse, l a 
p r e s e n c i a de v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s es m u y s ign i f ica t iva , a u n q u e 
t a m b i é n hay p e q u e ñ o s comerc ian tes que rea l izan l a ac t iv idad en su 
d o m i c i l i o . 

E n servicios la p r o p o r c i ó n entre los n o agropecuar ios es de 4 2 % 
tanto pa ra los hombres c o m o para las mujeres. En t r e los trabajadores 
domic i l i a r ios ocupados en servicios 49% son para hombres , d o m i n a n -
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d o los servicios de r e p a r a c i ó n , y pa ra las mujeres la p r o p o r c i ó n es de 
s ó l o 19%, c o n c e n t r a d a en l a p r e p a r a c i ó n y venta de a l imen tos ; este 
bajo porcentaje se debe a su presenc ia en otras act ividades y a l a ex
c l u s i ó n de l servicio d o m é s t i c o . 

E n cuanto a la d i s t r i b u c i ó n p o r s i t uac ión en el trabajo, l a g ran dife
r enc ia se encuent ra entre la p r o p o r c i ó n de asalariados y e l resto de las 
c a t e g o r í a s . E n las á r e a s urbanas, de l total de hombres ocupados 6 3 % 
eran asalariados, y de las mujeres e l 67%. E n e l caso de los domic i l i a r ios 
los porcentajes son 17% para hombres y 7% para mujeres. C o m o con
traparte, casi dos terceras partes de los domic i l i a r ios son trabajadores 
p o r cuenta p r o p i a (65% en cada sexo), l a segunda c a t e g o r í a entre las 
mujeres la ocupan los trabajadores s in pago, la p r o p o r c i ó n es de 2 3 % ; 
e n hombres es de asalariados c o n 17%. E n á r ea s menos urbanizadas l a 
p r o p o r c i ó n de asalariados ent re e l total de hombres ocupados es de 
5 8 % y 45% entre las mujeres. Las p r o p o r c i o n e s respectivas ent re los 
trabajadores domic i l ia r ios son 15 para hombres y 6 para mujeres; tam
b i é n la c a t e g o r í a que p r e d o m i n a es la de trabajadores p o r cuenta p ro 
p i a , c o n 62 y 68% respect ivamente; l a segunda c a t e g o r í a p resen ta e l 
m i s m o o r d e n que en las á r e a s menos urbanizadas: para las mujeres l a 
de sin pago (19%) y para los hombres la de asalariados (11%). L o s tra
bajadores a destajo en e l total no agropecuario l legan a 7%, en los do
mic i l i a r ios só lo t ienen u n a p r o p o r c i ó n algo superior a la de patrones, 
de cerca de 5%; es probable que si se contara c o n i n f o r m a c i ó n sobre e l 
o r i g e n de las materias pr imas y el dest ino de la. p r o d u c c i ó n se encon¬
t ra r í a que los trabajadores p o r cuenta p rop i a se encuentran en situacio¬
nes diversas. Pero c o m o se a n o t ó en la p r imera parte, esta clasif icación 
esconde gran d ivers idad de situaciones. Si se contara c o n la informa¬
c i ó n se p o d r í a desglosar en las 16 c a t e g o r í a s en aue se puede clasificar 
al e m p l e o n o agropecuar io- cada u n a r e a u e r i r í a p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s 
p a r a asegurar su v i a b i l i d a d e c o n ó m i c a o ev idenc i a r su v u l n e r a b i l i 
d a d para buscar alternativas T o d o c o n el f in de mejorar sus cond i c io 
nes ;de v ida . 

E l g r u p o se lecc ionado , pa ra m u c h o s m a r g i n a l , s in i m p o r t a n c i a , 
s in pos ib i l idades de o r g a n i z a c i ó n y s in voz, se c o n s i d e r ó impor t an t e 
p o r q u e revela las grandes con t r ad icc iones que exis ten en e l m u n d o 
labora l actual, que requiere anál is is m á s profundos y m á s espec í f i cos . 
L a d e s c r i p c i ó n en este caso no se agota, t ampoco nos aventuramos so
bre su pos ib le fu turo , só lo aho ra se t o m a c o m o p u n t a de l anza p a r a 
ref lex ionar sobre a lgunos aspectos t é c n i c o s y conceptuales y ¿ p o r q u é 
no? de p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
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A P É N D I C E I 
La clasificación de la categoría en el empleo y las recomendaciones 
internacionales 

1 ) E n 1938 el C o m i t é de Exper tos Es tad ís t i cos de la Sociedad de las N a 
ciones r e c o m e n d ó la siguiente c las i f icac ión p o r " c a t e g o r í a s ind iv idua
les" de la p o b l a c i ó n c o n empleo r emunerado : a ) empleadores (perso
nas q u e trabajan p o r cuen ta p r o p i a e n su o c u p a c i ó n , c o n ayudantes 
remunerados) ; b) personas que trabajan p o r cuenta p r o p i a solas o c o n 
la ayuda de m i e m b r o s de su fami l ia ; c) m i e m b r o s de u n a f ami l i a que 
ayudan a la cabeza de fami l ia en su o c u p a c i ó n , y d) personas que reci
b e n sueldos o salarios. 

2 ) E n 1948, l a C o m i s i ó n de P o b l a c i ó n de las Nac iones U n i d a s re
c o m e n d ó que, en los censos, la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e activa se 
clasif icara c o n arreglo a su c a t e g o r í a en los siguientes grupos: a ) per
sonas q u e trabajan para empleadores p ú b l i c o s o privados; b) emplea
dores; c) personas que trabajan p o r cuenta p r o p i a s in empleados, y d) 
trabajadores familiares n o remunerados . 

3 ) E n 1958 se i n c l u y ó o t ro g r u p o , a saber, el de los "miembros de 
cooperat ivas de p r o d u c c i ó n " , en las r ecomendac iones relativas a los 
censos de p o b l a c i ó n aprobadas p o r l a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a de las 
N a c i o n e s U n i d a s ese m i s m o a ñ o . E n e l p royec to de r e s o l u c i ó n ela
b o r a d o p a r a l a N o v e n a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de E s t a d í s t i c o s 
d e l T r a b a j o e n 1957, q u e n o l l e g ó a ap roba r se , figuraban las des
c r i p c i o n e s m á s detal ladas de que se d i spone de los c i n c o grupos sus
tantivos de l a C l a s i f i c a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l a C a t e g o r í a e n e l E m 
p leo . 

4 ) Pa ra la r o n d a de los censos de los setenta l a Clas i f icac ión Inter
n a c i o n a l de la C a t e g o r í a e n e l E m p l e o i n c l u y ó los siguientes g rupos 
pr inc ipa les : a ) empleador ; b) trabajador p o r cuenta p rop ia ; c) emplea
d o ; d) trabajador famil iar n o r emunerado ; e) m i e m b r o de u n a coope
rativa de p r o d u c c i ó n ; f) personas n o clasificadas p o r c a t e g o r í a . 

Las def in ic iones se p r o p o r c i o n a n en las r ecomendac iones relat i
vas a los censos de las Nac iones U n i d a s p u e d e n encontrarse en e l do
c u m e n t o Principios y recomendaciones p a r a los censos de población y h a b i t a 
ción. 

E n part icular, para l a c a t e g o r í a de trabajadores familiares sin retri
b u c i ó n se p l a n t e ó la c o n v e n i e n c i a de s ó l o cons idera r ocupados a los 
que trabajaran a l menos 15 horas a la semana, c r i te r io que se a d o p t ó 
en el m o d e l o A t l á n t i d a de la A l i a n z a para e l Progreso de la Of i c ina de l 
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Censo de Estados U n i d o s para in ic ia r el p rograma de encuestas a hoga
res en A m é r i c a La t ina . Ese cr i ter io se s igu ió en M é x i c o en la Encues t a 
de Hogares y en el censo de p o b l a c i ó n de 1970. U n a p r á c t i c a i g u a l se si
g u i ó en 10 pa í ses de A m é r i c a La t ina , H o n d u r a s a d o p t ó 1/3 de l a j o rna 
d a n o r m a l y otros c inco p a í s e s n o especif icaron a l g ú n cr i ter io . Pa r a e l 
resto de l m u n d o se p u d o revisar e l cr i ter io de 31 pa íses . E l R e i n o U n i 
d o no considera a esa c a t e g o r í a ; cuatro pa í ses no hacen n i n g u n a espe
c i f icac ión; J a p ó n acepta que u n ayudante es ocupado desde 30 m i n u 
tos; siete p a í s e s l o aceptan desde u n a ho ra , cuatro p a í s e s ent re 8 y 13 
horas, dos entre 18 y 20 horas y 12 e l cr i ter io de las 15 horas. 

5 ) E n 1982 e n l a XIII C o n f e r e n c i a de E s t a d í s t i c o s d e l T r a b a j o de 
la OIT se r e c o m e n d ó que a los trabajadores famil iares s in r e m u n e r a 
c i ó n , c o m ú n m e n t e d e n o m i n a d o s "ayudantes famil iares s in r e m u n e 
r a c i ó n " se les ap l icara e l m i s m o cr i ter io usado para el resto de los tra
ba jadores p a r a c o n s i d e r a r l o s o c u p a d o s , esto es, q u e t r aba ja ran a l 
m e n o s u n a h o r a a l a semana y n o 15 horas m í n i m o c o m o se ap l icaba 
en algunos pa í se s . 

6) E l g r u p o de expertos sobre e l P r o g r a m a M u n d i a l de Censos de 
P o b l a c i ó n y H a b i t a c i ó n de 1990 que se r e u n i ó en nov iembre d e 1985 
r e c o m e n d ó que n o se real izaran cambios en l a c las i f icac ión, p e r o que 
se r econoc ie ra que algunos p a í s e s q u i z á desearan i n c l u i r a los "apren
dices" c o m o subgrupo de los "empleados", aunque en a lgunos casos 
q u e d a n c o m p r e n d i d o s entre los trabajadores n o r emunerados , si n o 
se les retr ibuye su tiempo de aprendizaje. 

7) E n 1993 l a X V C o n f e r e n c i a de E s t a d í s t i c o s d e l T r a b a j o de l a 
OIT t e n í a e n su a g e n d a l a r e v i s i ó n de l a c l a s i f i c a c i ó n p o r c a t e g o r í a 
o c u p a c i o n a l o s i t u a c i ó n en e l trabajo (status classification). R e c o m e n 
d ó que a los "ayudantes familiares sin r e m u n e r a c i ó n " se le d e n o m i n a 
ra "trabajadores familiares contribuyentes". 

8 ) E n 1998 u n g r u p o de exper tos c o n v o c a d o p o r l a D i v i s i ó n de 
Es t ad í s t i ca de Nac iones U n i d a s y la O f i c i n a In te rnac iona l de Trabajo 
rev i só la Guía p a r a captar las características económicas en los censos de po
blación. N o h u b o r e c o m e n d a c i o n e s e s p e c í f i c a s p a r a l a r o n d a de los 
censos de l a ñ o 2000. 

C o m o se p u e d e observar, desde su o r i g e n s ó l o se h a n l l evado a 
cabo revisiones de m e n o r impor t anc i a en las descr ipciones de los gru
pos que in tegran la c las i f icac ión. 
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A P É N D I C E II 

Clasificaciones de la situación en el trabajo en diferentes fuentes 

estadísticas de México 

Censo Censo Censo Censo Censo Censo 
Categoría de 1 9 5 0 del960 de 1 9 7 0 ECSO' de 1 9 8 0 ENEI? de 1 9 9 0 > de 2 0 0 0 

Obrero o empleado X 4 X 4 X X X X 5 X X 

Jornalero X 6 X 7 X 8 X X 

Destajista X 9 

Trabajador por 
cuenta propia X X X X X X X X 

Ejidatario X X 

Patrón o empresario X X X 1 0 X X X X X 

Ayudante familiar X X X 1 1 x" X 1 2 x 13 X X 

Cooperativista X X 

Insuf. esp. X X X 1 4 X X 

1 Las siglas significan Encuesta Continua sobre Ocupación; la misma encuesta en años ante
riores se l lamó Encuesta Continua de Mano de Obra. 

2 Encuesta Nacional de Empleo Urbano; la misma clasificación se usa para la Encuesta Nacio
nal de Empleo en las áreas más urbanizadas y para la actividad no agropecuaria en las áreas con me
nos de 100 000 habitantes; la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) también usa 
esta clasificación, sólo que no considera la categoría de cooperativistas. 

' En este censo y el del año 2 000 se usaron las mismas leyendas: 'jornalero o peón" y "trabaja
dor sin pago en el negocio o predio familiar". En el Conteo de 1995 se usó la misma clasificación en 
la parte que se levantó por muestreo, pero con algunas precisiones en los rubros del cuestionario; 
se agrega la letra "a" para dar cabida al femenino; para los patrones se precisa que contraten traba
jadores y para los por cuenta propia que no contraten. 

4 Presenta por separado a los obreros y a los empleados. 
5 En el cuadro se consideran trabajadores asalariados; en el cuestionario se registra a los tra

bajadores a sueldo fijo, salario o jornal. 
6 Referido exclusivamente a jornaleros de campo. 
' En el cuestionario se capta por separado. 
8 En el cuestionario se especifica que recibe jornal como pago pero en el mismo rubro que 

obrero y empleado. 
9 En el cuestionario se capta en esta categoría a los trabajadores a destajo, comisión o porcen

taje. 
1 0 En este censo se agregó en la pregunta el término empleador. 
" Desde la pregunta de condición de actividad sólo se considera ocupada en esta categoría a 

la persona que haya trabajado por lo menos 15 horas a la semana; para las otras categorías se esti
pula que trabajen una hora o más a la semana. 

1 2 En el cuestionario no se especifica que sea familiar; se refiere a que no recibe sueldo, sala
rio, jornal u otra forma de pago en dinero o especie. 

1 3 En el cuadro aparecen como trabajadores sin pago; se capta por separado a los trabajadores 
familiares sin pago y a los no familiares sin pago. 

1 4 En los cuadros aparecen como "otros trabajadores", y además de los no especificados se re
gistra en esta categoría a los trabajadores fronterizos que trabajan en Estados Unidos. 
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