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S e dice que ],as mujeres tienendoblejornadacuando 
realizan una actividad remunerada y ademas 

atienden las necesidades de su familia en el hogar. 
Creemos que estudiar algunos aspectos de lo que 

significa la doble jornada para las taquilleras del Metro 
y su relacion con sus problemas de salud, estamos 
reconociendo que gran parte de las mujeres asalariadas 
son sometidas a exigencias en dos ambitos contradicto- 
rios, viven una doble obligacion. 

Esta situacion ha sido analizada y criticada ya que 
expresa claramente de la desigualdad entre los gene- 
ros: las tareas de sostenimiento de la vida cotidiana en 
el hogar son realizadas por las mujeres y solo en con- 
tadas ocasiones se reparten igualitarianiente entre los 
otros miembros de la familia. 

Construido el mundo femenino sobre la base biolo- 
gica de la reproduccion, se le ha adjudicado a las muje- 
res como caracteristica "natural" la capacidad de aten- 
cion y cuidado de hijos, pareja, enfermos, ancianos. Los 
qtieeliaceres domesticos son su trabajo y su fiiiicion en 
la vida. En cierto sentido la tradicion se ha roto: cada 
dia crece el numero de mujeres que se incorporan al 
mercado laboral, sea por realizacion personal o por 
necesidades de sobrevivencia, y se modifican algunas 
de las relaciones entre generos aunque se mantienen 
los rasgos mas profiindos sobre su calidad de madre- 
ama de casa. 

En Mexico, mas del 29% de la poblacion economica- 



mente activa son mujeres1 y una g:mi parte de ellas 
esta sometida a la doble exigencia del trabajo domesti- 
co y del remunerado. 

Las mujeres que ti'ene trabajo remunerado estan 
sonietidas a las misinas exigencias que los varones, 
pero ademas realizan, e n  su mayoria, todas las tareas 
ciel hogar en los tiempos de reposicion de su fuerza de 
trabajo; por tanto deben presentar un perfil de salud- 
enfermedad diferente al de las amas de casa. Frente a 
esta situacion se hacen cada vez mas necesarios los 
estudios de caso que permitan captar los probitnias de 
salud de las mi~jeres tr;abajadoras. 

Para poder explicar la relacion entre salud y doble 
jornada tiivinios que aclararnos algunos de los puntos 
centrales que estan e n  las discusiones sobre el papel de 
las mujeres e n  la sociedad actual, porque liast? ahora 
su situacion de salud se explica a partir de visiones 
parciales de su vida: como trabajadora los danos a su 
saliid se relacionan con sus procesos laborales y como 
irii!jer con su capacidad reproductora. 

Con la intencion de superar estos analisis que consi- 
deramos insuficientes, proponemos estudiar la doble 
jornada coino parte importante de los determinantes 
de perfiles patologicos de grupos de trabajadoras, avan- 
znudo e n  r:na coniprension amplia de su vida y con ello 
de una cspiicacion transforniadora de sus condiciones 
tic salud-enfeririedad. 

En esta investigacioii tuvimos que enfrentar los pro- 
i)leuias te6ricos relacionados con el nudo de contradic- 
ciones e n  que se mueve la mujer trabajadora. 

La priiriei-a y mas importante es la qiie se exablece 
entre capital y ti-abajo: corno asalariada, su cuerpo se 
desg-asta dia con dia en  la produccion de una riqueza 
ajena y la calidad y cantidad de bienes y servicios qiie 
permiten su recuperacion depende directainewe de la 
reiniiiier;icion que ret ' i l)~. 

Por oti-n parte, en  ciiianio a su condicion de mujer la 
contradiccion de generos perniea no solo su vida labo- 
n l :  restriccioi~ a ciertos puestos, en  ocasiones 1111 salario 
menor por trabajos iguales a los de los lroinbres, Iiosti- 
gaiiiieiito sexual, etc. Sino ademas su vida cotidnana: la 
cnlie, donde es agredida por el solo lieclio de ser mujer, 
liastn su casa, donde se le cousidera la unica obligacla a 
realizx los queliacercs domesticos, ser paciente, cari- 
fiosn, en  fin madi-e, esposa, liga. 

Esta sitiiacii~ri de la mi?jer cinientarla en ia tradicion 
no se piei-de cuando se incorpora al niercado laborail, y 
aunque su incorporacii5n al trabajo fiiera del Iiogar le 
proporcioila grandes l)~eneficios, se mantiene en el cen- 
tro de una luclia continua entre su condicion de traba- 
i:irlora y ; m a  de casa, vivieudo cori la culpa de no 
<~iriiiplir satisfnct.oriairiente con ninguno de sus papeles. 

Evaliiac~oii <ir1 decenio de la ttiujer 1975- 1985. Coiinpo. hlexicc 
1 %35. 

En el Iiogar se le exige como si fuera exclusivaiiiente 
ama de casa y en  el trabajo, como si no tuviera la 
fiincion de reproductora de la familia. Aun e n  ambitos 
laborales dirigidos por mujeres, e n  los que se podria 
esperar comprension de esta situacion, se escuclian 
reclamos hacia las trabajadoras que se "etnpenaii" en  
tener hijos y familia que atender. 

En este nudo de contradicciones desarrollan su vida 
las trabajadoras y creemos qiie no solo se ven afectadas 
porque se sienten insatisfechas o culpables, sino que 
&inbien aumentan sus problemas de salud. 

La doble jornada no ha sido estudiada como deter- 
minante de patologia porque las tareas domesticas 
aparecen como iina tarea naturalmente femenina que 
involucra afecta's y emociones, quedando oculto su 
caracter de trabajo. Y con ello el esfuerzo continuo que 
significan. 

La detei-iiiinaicion de la salud-enfermedad en  grupos 
especificosde tral'bajadoi-es debe tmscarse en varios seii- 
tidos , primero y basicamente e n  la vida laboral, yn que 
es el eje del resto de su existencia. Pero quedarnos hasta 
ahi resulta insufiiciente, porque la vida extralal)oral se 
encuentra matizada por un sinniiiiiero de condicionaii- 
tes que afectan sir corporiedad, desde los ni& generales 
que tiene qiie ver con su condicion de clase, hasta los n i k  
particulares qiie !se relacionan con la historia individual. 

De lieclio la vida de la trabajadora se encuentra en  
el cruce de tres contradicciones fundamentales: entre 
los generos, entre las clases y la que impone el: capital 
entre lo publico y lo privado. 

Dentro de la primera se explica la 1-esponsabilit1;id 
rkl funcionamieiito del hogar que recae sobre la iniijeii 
De la segunda se deriva su situacion laboral y stis cori- 
diciones de cxi~t~encia como unidad domestica. Y final- 
mente en la contradiccion entre lo publico y la privxlo 
se explica la injposicion de la dinamica del trrihjo 
remunerado sobre el trabajo doinestico. 

En la via de estudiar mas ampliamente las ileternri- 
nantes de enfe.rmedad en  las mujeres trabajadoras, 
iricluiinos en  el analisis tanto el proceso laboral como 
121 intensidad de la jornada doinestica: ella realiza un 
esCuerzo extra ai resto de la faniiiia cuando debe pro- 
diicir bienes y servicios para la sobrevivencia pmpia y 
tic los deiiriris, en el tiempo en  que sc si~potic repone s u  
fuerza de ti-abajo. 

Eii el caso de !i3.iie'itra investigaci6ii existe el antcce- 
<I~cnic de u11 estudio en el Sistema de 'li-ansporte Colec- 
tivo de la Ciudad de Mexico, (Metro), en  el que a partir 
de la inetoriologia propuesta por el Mo(ie1o obrero,? se 
enconti-aron Ins 1-elaciones in5s importantes dei pcrfi! 
patologico de rada grupo de trabajadores, con las acii- 
viciades 1.3borale:i que realizan. 



I h n o  nuestra atencion el hecho de que las taquille- 
ras tuvieran mas enfermedades que el resto los 
g r i ~ p o s . ~  Durante un ano cada una tuvo e n  pro ined:~  
2.01 padecimientos que se consideran relacionados con 
el proceso laboral y 3.23 ienfermedades no relacionadas 
con este, encoinparacioni, estos promedios fueron, para 
todos los hombres que trabajan e n  los otros departa- 
mentos del Metro, de 1.58 en  las del primer tipo y 2.06 
en  las del segundo. Y para las mujeres en  general de 
2.01 y 2.97 respectivamente. 

Las taqiiilleras en  su lucha por mejores co~idiciones 
laborales !ian obtenido exitos importantes: en cuanto 
a horarios, transporte e n  los turnos noctiirnos, inclu- 
sion e n  su escalafon del puesto de coriductura etc. Sii 
proceso Laboral no es, a primera vista, tan riesgoso 
corno el qiie realizan otros grupos de trabajadores. 
Cabe entonces preguntarse por que su situacion de 
salnd es mas desfavorablle respecto al resto de los tra- 
bajadores del Metro. 

Frente a esta sitiiacion quisimos profundizar en  al- 
gunos detalles del aspecto laboral y basicamente en la 
intensidad de su trabajo domestico. 

?ara expiicarnos esta situacion, primero buscamos 
la inforniacion que requeriamos del proceso laboral; 
despues de algiinas visitas y entrevistas, piidimos obser- 
var- que se les somete a una estrecha supervision de las 
autoritlacles de sil departamento y que estas no coin- 
prenden el papel que juegan las triitjeres trabajadoras 
en el cuidado de sus hogares. Sabemos que es comun 
en cualquier ambito laboral encontrar 'Jefes" qiie sos- 
tienen que las mujeres asalariadas tonlar1 como pretex- 
to para no trabajar las obligaciones domesticas y mris 
especialnieiite el cuidado de los hijos.' 

Con la iiicorporacion de mas mujeres al mercado 
laboral estos problemas se liaran ni& evitleiites ycreeino,~ 
que se liace indispensable medir su iniportaiicia. Por eso 
en este estiidio nos propusimos in&agar entre las taqui- 
lleras cidnto eshierm les implica el trabajo domestico q m  
de0en realizar cuando salen de su jornada e n  la ti~qiiiliz,. 

Para ello elaboranios nn cuestionario basandonos en  
el anilisis que realiza ibigeles Duran "obre el trabajo 
dr,rriestico. Plantea que se caracteriza poi- ser continiio 
--se realiza de dia y noche con iodos ios imprevistos 
iniaginables-, Iieterogetreo -las actividades soti de di- 
ferentes tipos- y coiriplejo -no solamente por las tarea,s 
mismas sino porqire se realizan simiiltaneametlte. 

P' retoniamos su clasificacion (le tareas en cuatro 
grupos. I.as de ejeciiciumti: actividades concretas de 

transformacion y xrvicio que son consumidas directa- 
mente por la familia: limpieza, preparacion de alimen- 
tos, arreglo, etc. Las de gestion: pagos, tramites y otras 
de este tipo qiie se realizan ocasionalmente. Las de 
reproduccion: el etnbarazo, parto y aniamantamiento. 
Y finalmente las de socializacion y afectivas. Estas 61- 
timas son quiza las que mas dificilnientes se reconocen 
conno tareas domiisticas, e n  parte porque no son o b  
ser i~bles ,  pero ademas porqne se refieren a las relacio- 
nes interpersonales de la familia. 

Esta mezcla de [tareas qiie deben repetirse cada dia, 
se complican y entrelazan produciendo en  las mujeres 
un constante sentimiento de responsabilidad sobre la 
vida ajena, ansiedad pernianeiite ante la magnitiid de 
las tareas y demanda de esfuerzo y tiempo que eii 
rnuclias ocasiones rebasa las posibilidades iiiilividuales. 

De ahi que para las mujeres trabajadoras sean tan 
importantes las estrategias de sobrevivencia qire pro- 
porciona la red die apoyo familiar o de amiga ,  ei 
trabajo domestico asalariado o los ser\-icios :lile pueda 
proporcionar el Estado. Ya que en  caso cle no existir, la 
so l i~ io i i  mas comun es reducir los tiempos de tlcscanso. 

Esta sittiacion combinada de trabajo ilomesti<~o y re- 
mimerado y sii repercusion en  salid no se liabin cstiitlia- 
do, por tatiti> habia cine generar insirinncnros propios, 
asi como un  marco de interpretacion en el que se toma- 
ran en cuenta dos t.ipos diferentes de procesos 1al)oi-ales. 

Para resolver las dificiiltades inlierences al estridio 
de la jornada domestica elaboramos iin ciiesiionario 
que basicainenie mide dos aspectos, la coinposiciun 
familiar y las tareas de ejecucion. El primer aspeclo se 
valora de aciierdo al n6inero de los iriiernbros de Ia 
familia, la edad de los liijos y su condicion de salutl. 

P. a t imos . ' de distingiiir la tiernatitia de atencion qiic 
sigiiifiran los iniciri:l~ios de la familia valorando nds  n los 
liijos pequetios y aquellos que padecen una eiiferiiic<latl 
cronica o cstA incapacitado iiieiitai o iisirairieiite. 

Cada niietnl~ro de la iini(lad dotiiesiica signific:~ tina 
carpa difei-encid, pero resiiitn dificil registrarlo cn to- 
das las tareas, asi qiie nos propiisinios incluir wlamcnic 
las qne resultan mas oh ia s ,  las de ejeciickin p las 
tiietlimos a parrlr de la iinpresi6n de la tt-al);rpi<Ion 
i\cci.cn (le ctianio de cada actividad debe i.cnli/.:il-. Chino 
el otro tipo de tareas son ocasionales o diiii,ies !!c 
entender con10 tales, optamos por no <:oiisi<kr;iri;is 
aiiirqiie de Ilrcl~o se inciiiyen intlirectainencc cn.intio lcs 
tlanios diferente peso ;I los qiic ~Iepende~i  :le ri.;il);tj!, 

tioniestiro. 
!.a rlnsificacioii 1in;il (le ititerisiclad se hizo ini:liipi~- 

caiitio los \.nlo~-es dei-ivados tic la cnnipo~icio:~ hiiiili:~~; 
por los (frie se !e acijiitlicaron a !a cantidad qric (ir ~ i c l ; :  

i a r c ~  xnlim la iiiiijcii Con estos indices (Ic iiiccii~,itl:rci 
tic1 r r-;il;ajo iloiiiCstiiio, ;igrupnirios n 1~1s t t-;il);ij;icIor.,is cii 
\cis riiwlc.;. 



Gracias al acceso que tuvimos a los archivos del 
servico medico del Metro recogimos los datos sobre 
enfermedades que padecieron a lo largo de un  ano las 
taquilleras. 

Al relacionar ambas informaciones, encontramos 
que existe una tendencia a enfermarse mas de acuerdo 
a una mayor intensidad de la jornada domestica. Esta 
tendencia es sostenidai, e n  general, y solamente se 
rompe en  el segundo nivel. 

Tasa de diagnosticos por niveles de intensidad 
de trabajo domestico 

niveles tasaf100 
- 

1 443 
2 624 
3 453 
4 493 
5 556 
G 720 

FUENTE: Encuesta de trabajo doinestico y expedientes clinicos 
del Servicio Medico del Metro. 

Creemos que la raz6n para que el grupo dos tuviera 
un coniportamiento que no sigue la tendencia general, 
es que clasificamos como poco demandantes de aten- 
cion a los hijos adolescentes y esto quito un peso grande 
a las intensidad de ese nivel, e n  donde coinprobanios 
se encuentra el mayor niimero de liijos en ese grupo de 
edad. 

Esto apunta a la necesidad de valorar la importancia 
de las tareas de socialiizacion y afectivas en  la salud de 
las niadres de familia, ya que los hijos inayores signifi- 
can mas carga en  este aspecto que en  lo que se refiere 
a1 resto del trabajo domestico. 

Por lo que respec1.a al tipo de enferniedades que 
padecen ni% frecueiiteiiieiite las taquilleras, encontra- 
mos qiie las 1115s importantes son las respiratorias 
(1 4 1 .O por cien), e n  se;gundo lugar las que se relacionan 
con estres (78.6 por cien), despues las gastrointestiiiales 
(7G.5 por cien), siguen las gineco obstetricas (66.3 por 
cien) y en  ciinrio lugar las de vias urinariris (27.9 por 
cien). Estos cualro grupos coiistitiiyen el 69.2 por cien- 
to (le todos los episodios de enferiiicdad qrie se les 
reconocieroii n lo largo de iin mio. 

En cn;iiiio a I;is primeras sabemos qiie, atleiiiris de 

los factores ambientales, cliniaticos, etc, que influyen 
en  la presentaciijn de enfermedades respiratorias en 
toda la poblacion, las taquilleras estan sometidas a con- 
diciones laborales que aumentan el riesgo de padecer- 
las: las taquillas estan e n  las entradas de las estaciones 
en  donde hay intercainbio de aire contaminado y cani- 
bios bruscos de temperatura, ademas las cabinas en 
ocasiones son silimamente calientes y en  las estaciones 
nuevas muy frias, aunqne no se ha realizado una rnedi- 
cion especifica, las trabajadoras se quejan del polvo qiie 
se desprende de los boletos. 

Por otra parte no hay que olvidar que algunas erifer- 
niedades, mas concretamente las infecciosas, aunieii- 
tan porque el estres influye e n  la baja respuesta frente 
a los agentes patogenos. 

Las enfermedades que consideranlos relacionadas 
con el estres: neurosis, jaquecas, colitis y gastritis (no 
infecciosas), neurodermatitis e liipertension arterial, 
ocupan el segundo lugar. Indudablemente el trabajo de 
taquilla es una fuente de estres por el aislaniienio, 
monotonia, supervision estrecha, trato agresivo de al- 
gunos nsuarios, etc. Pero ademas muchas de ellas tie- 
nen problemas de segunda jornada; de las taquilleras 
que tiene mas de tres anos de antiguedad el 81.1 % 
tienen uno o mis  hijos. 

Las enfermedades gastrointestinales esGn en tercer 
lugar de su perfil de enfermedad. La imposiblidatl de 
abandonar la taquilla para mantener cierta higiene, el 
ilianejo de dinero, y por supuesto todas las causas que 
se presentan en el ambiente e n  que viven son los 
dleterminantes fundamentales de esta patologia. 

Ocupando el cuarto lugar las enfermedades gine- 
cobstetricas resultaron importantes e n  general, des- 
tacandose los problemas por cervicitis y por trastor- 
nos del ciclo menstrual. Aunque estos ultimos no los 
incluimos en 10s padecimientos del estres, existen 
pruebas en otros estudios de que pueden ser oti-o de 
sus resiiltados. 

Las infeccioiies de vias urinarias, como se liahia 
senalado en el estudio que utilizamos como antecedcn- 
te, parecen tener estrecha relacion con la iiiiposildidad 
de abandonar 131 taquilla para ir al bafio y con la postiii-a 
cn que pasan la mayor parte de su jornada laboral. 

La situacion de enfermedad de las taquilleras es una 
iniiestrai de lo que debe estar sucediendo en otros 
gri~pos de trabajadoras, las altas Lisas de niorbilidad en 
la patologia relacionada con el estres reflejan las con- 
~diciones individ.uales del hogar, particulares de los pro- 
cesos laborales y generales de la sociedad, en  que se 
desarrolla la vida de millones de iiiitjeres. 

Hicimos ademas de las preguntas referentes a la 
intensidad de la jornada domestica, otras qiie nos per- 
mixieroii algunas refexiones sobre siis caracteristicas. 
Por e~emplo a 12 pregunLa dc si existian otras tareas 



importantes del hogar que no heron incluidas en el 
cuationario, la mayoria respondio que ayudar a los 
ninos en sus obligaciones escolares. 

Pero sin duda el mayor problema para muchas ma- 
dres que trabajan es el clel cuidado de los hijos peque- 
nos, en el Metro se proporciona servicio de guarderia 
pero este es insuficiente para el numero de demandan- 
tes. De las 164 taquilleras que respondieron a la pre- 
gunta de quien cuida a sus hijos menores de 5 anos 
mientras trabaja, 34 dijleron que el padre, 86 que la 
madre, suegra u otro familiares y solamente 18 tienen 
a sus hijos en la guarderia del Metro. 

Una complicacion m:is es el horario de trabajo, este 
organiza el resto del tiempo de la vida cotidiana. Las 
taquilleras que tiene el1 horario de la manana, 5 a 
12:30 hrs., deben despertarse muy temprano porque 
el tiempo de translado, en el transporte que lcs pro- 
porciona el Metro se alarga, para algunas hasta una 
hora y media por las malas condiciones del autobus y 
el numero de pasajeras. Por las mismas razones las del 
ultimo turno, 19 a 2430 hrs., llegan tarde a su casa. 
Segun algunas entrevistadas esta situacih genera ten- 
siones en las relaciones familiares, porque no pueden 
atender las necesidades del hogar que surgen en horas 
claves, como desayuno, entrada a las escuelas, tareas 
escolares y cena. 

Ademas estos horarios, la estacion y aun la linea 
pueden cambiar cada trtes meses con el rol de taquillas, 
complicandose aun mas las estrategias que se toman en 
la dinamica familiar. 

Alos momentos criticos cotidianos en la familia, hay 
que agregar los que inesperadamente complican su 
dinamica, como las enfermedades. Una de las quejas 
importantes a este respecto es que solamente se pueden 

autorizar 10 dias de permiso por cuidados maternos, y 
muchas de las enfermedades de los hijos se alargan mas. 

Aunque las taquilleras que han participado en las 
investigaciones, reconocen la importancia del trabajo 
asalariado en su patologia, tambien estan concientes de 
que el trabajo dom.estico les afecta. Encontramos que a 
la pregunta de si el trabajo domestico tenia relacion con 
su salud, las que titenen los mas altos indices de intensi- 
dad contestaron que si, mientras que las que realizan 
menos trabajo domestico dijeron que no. 

Como dice unai taquillera entrevistada: " ... asi que 
cuando terminan aparentemente mis labores del ho- 
gar, me voy a trabajar por un salario y cuando regreso 
de este trabajo, me espera el otro : el que como ya les 
dije es saber alternar con mi marido y la historia se 
repite. A quien le parece poquito el trabajo de una 
niujer? ..." 

Pensamos que la situacion reflejada en nuestro estu- 
dio obliga a profundizar mas en la relacion de patologia 
y doble jornada, ya que si las taquilleras presentan 
condiciones de salud tan deterioradas y su vida cotidia- 
na es altamente compleja, las mujeres que se incorpo- 
ran cada dia al rnercado de trabajo sufren sin duda 
problemas semejantes. 

El mejoramiento de las condiciones de existencia en 
la vida de las trabajadoras requiere de un esfuerzo 
colectivo, a nivel general en la sociedad para que se 
"revalore el trabajo domestico, como lo que es: trabajo 
socialmente ne~esario".~ En el nivel particular de los 
centros laborales y los sindicatos para que se consideren 
las demandas que faciliten las estrategias de vida de la 
mujer que trabaja y a nivel individual, en las familias 
para que se repartan las tareas domesticas entre todos 
sus miembros. 

Teresita de Barbieri."Las mujeres den el desarroiio economi- 
co:m trabajo dom6sticoS'. Diario La Jornada,supl.Doble Jornada.MC- 
xico. 4 septiembre 1989 




