
Mi gra cio nes la bo ra les en
Cen troamérica. 
El caso de las tra ba ja do ras
domésti cas ni ca ragüen ses 
en Costa Rica

Ro mi na Car la Le rus si*

I. Pre sen ta ción1

El tra ba jo domésti co re mu ne ra do, rea li za do ma yo ri ta ria men te por
mu je res, es de gran ex ten sión en La ti noamérica y el Ca ri be; sin em bar -
go, se cuen ta con poca in for ma ción so bre las con di cio nes económi cas y
so cia les en que se rea li za. Las in ves ti ga cio nes so bre este tipo de ac ti vi -
dad económica no han sido de par ti cu lar in terés para las cien cias so cia -
les, fun da men tal men te por es tar li ga da a la vida co ti dia na (¿pri va da?) y
por que no se la con si de ra de in terés político/eco nómico (¿públi co?)
(Le rus si R. 2008b). Ha sido a par tir del avan ce, la pro fun di za ción y el
im pac to de los es tu dios den tro de la tra di ción fe mi nis ta, que este cam po
ha co bra do pro gre si va men te re le van cia y vi si bi li dad. 

Este con jun to de re la cio nes ar ti cu la das en tor no a las ya clási cas y
pro blemáti cas di vi sio nes en tre lo pri va do/re pro duc ti vo  (aso cia do con la 
vida co ti dia na, domésti ca y con si de ra da fe me ni na) y lo públi co/pro duc -
ti vo (vin cu la do con lo  político y car ga do de atri bu tos con si de ra dos vi ri -
les) (Fra ser, N., 1987, 1997; Pa te man, C., 1989; Ca rras co, C.,1999;
Pérez Oroz co, 2006), se sos tie ne y tie ne con ti nui da des tam bién en lo
que res pec ta al cum pli mien to de las obli ga cio nes gu ber na men ta les en
ma te ria de tra ba jo domésti co re mu ne ra do en Cos ta Rica. Así, por ejem -
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plo, en el Pri mer Infor me Som bra pre sen ta do ante la CEDAW (Con ven -
ción para la eli mi na ción de to das las for mas de dis cri mi na ción con tra
la mu jer), las or ga ni za cio nes ar ti cu la das en la Agen da Política de las
Mu je res (AGEP) de Costa Rica plan tea ron que a pe sar de que el Mi nis -
te rio de Tra ba jo de ese país tie ne la com pe ten cia le gal para con tro lar y
su per vi sar la con tra ta ción y las re la cio nes la bo ra les de las tra ba ja do ras
domésti cas, di cha ac ti vi dad no es rea li za da “por que se con si de ra que el
lu gar de tra ba jo -las ca sas- es un ámbi to pri va do” (Agen da Política de
las Mu je res, 2003:15)2. En este mar co, en Cos ta Rica la li te ra tu ra ac tual
des ta ca una pro gre si va y ma yor pre sen cia de mu je res ni ca ragüen ses en
el tra ba jo domésti co re mu ne ra do.

Los da tos de mográfi cos que re fle jan la can ti dad de per so nas de ori -
gen ni ca ragüense vi vien do en Cos ta Rica varían en fun ción de las fuen -
tes y de la in ter pre ta ción de las mis mas, siem pre te nien do en cuen ta que
de cual quier modo, las ci fras no son rea les por los pro ble mas de sub-re -
gis tro y la dinámica de las mi gra cio nes lla ma das irre gu la res. En ge ne ral
se afir ma que se tra ta de la po bla ción mi gran te ma yo ri ta ria en di cho
país, y las ci fras os ci lan en tre un 7,5% y un 9% (por ejem plo, en: Cortés
Cas te lla nos, P., 2005; IDECA, 2007; Ren zi, M.R. et al 2004; Lo ria
Bolaños, R., 2002). En ge ne ral, en to dos se con fir ma el he cho de que se
tra ta de una po bla ción jo ven en tre 20 y 40 años, la cual ha bi ta en un
57,3% en zo nas ur ba nas (Ba raho na, M., 2002; Bar que ro, J., 2005; Cas -
tro Val ver de, C., 2002, 2007). Den tro de es tos por cen ta jes, se des ta ca la
fe mi ni za ción re la ti va de las mi gra cio nes ni ca ragüen ses, sien do apro xi -
ma da men te el 50% mu je res las que se tras la dan (Cas tro Val ver de, C.
2007; Lo ria Bolaños, R. 2002). 

El cre ci mien to de la mi gra ción de po bla ción ni ca ragüense ha cia
Cos ta Rica en las últi mas casi tres déca das (prin ci pal men te en la década
de los 90´), se dio en el mar co de cier to cre ci mien to económico im pul sa -
do en el país, con una de man da de mano de obra ex tran je ra, prin ci pal -
men te en los sec to res de ser vi cios (que in clu ye el tra ba jo domésti co), la
cons truc ción y la pro duc ción agrícola. Cos ta Rica se ha po si cio na do
como un país atrac ti vo por que es el que em pie za a pro mo ver en Cen -
troamérica la in ver sión di rec ta de em pre sas trans na cio na les en un con -
tex to de re la ti va es ta bi li dad ins ti tu cio nal y económica. En este sen ti do,
ve mos cómo el lu gar de des ti no de los mo vi mien tos mi gra to rios mu chas 
ve ces res pon de al de sa rro llo económico y a las ne ce si da des de los países 
lla ma dos re cep to res y no ne ce sa ria men te a las ne ce si da des y ex pec ta ti -
vas de la gen te que se tras la da. “Cuan do la lle ga da de los (y las) in mi -
gran tes res pon de a ne ce si da des pro pias y éstas no en ca jan con las ne ce -
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si da des de los países re cep to res, en ton ces la in mi gra ción es una de las
pla gas que pue den caer so bre cual quier país. Los (y las) in mi gran tes son
con si de ra dos(as) como una car ga, como un obstáculo. (...) Cuan do la
lle ga da de los (y las) in mi gran tes res pon de a las ne ce si da des de los
países re cep to res, se re sal tan to das las ven ta jas de la in mi gra ción” (Bris -
son M. 1997: 16-17). Ello te nien do en cuen ta que los pro ce sos mi gra to -
rios ana li za dos en este artículo, se dan en el mar co de las re la cio nes
trans fron te ri zas en tre dos países ubi ca dos en una región al ta men te em -
po bre ci da: Cen troamérica (Le rus si, R. 2008b).

De este modo, exis ten hue llas na rra ti vas que es tarían ar ti cu lan do
las ac tua les trans for ma cio nes de las eco nomías de la región, los pro ce -
sos mi gra to rios sur-sur en nues tro caso, de per so nas ni ca ragüen ses ha cia 
Cos ta Rica. Y, en este con tex to, el au men to de las mi gra cio nes de las
mu je res que se in ser tan en sec to res la bo ra les al ta men te pre ca ri za dos y
re gu la dos por le gis la ción dis cri mi na to ria, como es el caso del tra ba jo
domésti co re mu ne ra do. 

Pues bien, en el pre sen te artículo dis cu ti re mos en pers pec ti va
histórica y por me dio de la re vi sión bi bliográfica, el tra ba jo domésti co
rea li za do por mu je res ni ca ragüen ses en Cos ta Rica. En el pri mer apar ta -
do, pre sen ta re mos un bre ve diagnósti co de si tua ción en térmi nos so -
cioe conómi cos y políti cos de di cho país, ha cien do énfa sis en as pec tos
que ar ti cu lan las mi gra cio nes con as pec tos la bo ra les. Lue go, de sa rro lla -
re mos al gu nos ejes que ca rac te ri zan la si tua ción de las mu je res en Cos ta
Rica, mar co en el cual se in ser tan las mi gran tes ni ca ragüen ses, par ti cu -
lar men te las tra ba ja do ras domésti cas re mu ne ra das. Fi nal men te, rea li za -
re mos una ge nea logía del tra ba jo domésti co en el país en cues tión, para
en ten der el con tex to jurídico y so cial dis cri mi na to rio en el que se in ser -
tan las mu je res ni ca ragüen ses que tra ba jan en este sec tor. 

II. Bre ve diagnósti co de si tua ción de Cos ta Rica

Cos ta Rica está lo ca li za da en Cen troa mérica, li mi ta con Ni ca ra gua
y Pa na má, con un te rri to rio de 51.100 km2, re par ti dos en sie te (7) pro -
vin cias, con una po bla ción de más de 4 mi llo nes de ha bi tan tes. Las cua -
tro re gio nes más po bla das del país con for man el Área Me tro po li ta na y
se ubi can en la lla ma da Me se ta Cen tral ro dea da por dos ca de nas mon -
tañosas. En esta zona re si de más del 50% de la po bla ción to tal, de la cual 
2.074.966 son mu je res. A su vez, exis ten 1. 286.075 hec táreas con si de -
ra das áreas sil ves tres pro te gi das, las cua les go zan de una gran bio di ver -
si dad (Pro gra ma Esta do de la Na ción, 2006). 

La eco no mía giró du ran te un gran período al re de dor del mo no cul -
ti vo del café, am pliándo se más tar de al cul ti vo del ba na no y la pro duc -
ción de car ne. Ello su pu so en el si glo XIX has ta me dia dos del XX, la in -
mi gra ción de una gran can ti dad de per so nas de ori gen cen tral men te ja -
mai qui no en la cos ta ca ri beña cos ta rri cen se que hoy ocu pa la pro vin cia
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de Limón, y tam bién de po bla ción ni ca ra güense y pa na meña mi gran te
de acuer do a los ci clos de co se chas (Le rus si, R., 2008a). En los años re -
cien tes, las ac ti vi da des eco nómi cas se han di ver si fi ca do con un in cre -
men to de plan ta cio nes no tra di cio na les como la piña o las flo res tro pi ca -
les (Lee, S., 2007) e in cor po ran do nue vas ac ti vi da des como el tu ris mo
(Kor ten, A., 1997; Agui lar Sánchez, C., 2003).

Cos ta Rica ha ve ni do rees truc tu ran do su eco nomía des de el mo -
men to del pri mer présta mo de es ta bi li za ción del FMI (Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal) a me dia dos de 1980 y en el mar co de los PAE (Pro gra mas
de Ajus te Estruc tu ral). Las es tadísti cas op ti mis tas ocul tan la na tu ra le za
cam bian te del sec tor pro duc ti vo cos ta rri cen se y las sig ni fi ca ti vas re per -
cu sio nes so cia les, am bien ta les y económi cas de este cam bio. En el país
en cues tión, como así tam bién en el res to de países cen troa me ri ca nos,
ocu rrió que el/la an ti guo/a agri cul tor/a de vi no pro gre si va men te tra ba ja -
dor/a asa la ria do/a en el agro y en la ac tua li dad, en la in dus tria de los ser -
vi cios en cre ci mien to. Estas políti cas su pu sie ron la des truc ción del sec -
tor pe queño agri cul tor y la apa ri ción del/la jor na le ro/a asa la ria do/a.
“Con for me la agri cul tu ra aban donó la pro duc ción de gra nos bási cos,
Cos ta Rica se vio más de pen dien te de la im por ta ción de ali men tos. En
1984, el país im por ta ba maíz, arroz y fri jo les para sa tis fa cer sus ne ce si -
da des domésti cas” (Kor ten, A., 1997:67), pro duc tos que históri ca men te
han sido ge ne ra dos lo cal men te y cons ti tu yen par te de la ali men ta ción
básica de la po bla ción des de hace años.

El Esta do cos ta rri cen se es el único de la región cen troa me ri ca na
que se en cuen tra en el gru po de de sa rro llo hu ma no alto, ocu pan do en el
2001 la po si ción 42 (Ren zi, M., 2004:134). A pe sar de ello, es uno de los 
países de América La ti na don de más rápido au men ta la de si gual dad en
el re par to de la ri que za. Según da tos del Pro gra ma de Esta do de la
Nación del año 2005, el cre ci mien to del PIB per cápita es en ge ne ral
bajo, con mu chas os ci la cio nes sien do de –1,01% en 2001 y de 2, 25% en 
2004. En el año 2003, al canzó ex cep cio nal men te un 4,48%. A su vez, un 
21% de los ho ga res son con si de ra dos po bres, de los que 5,6% se en -
cuen tra en si tua ción de ex tre ma po bre za. Ambas con di cio nes se con cen -
tran más en las mu je res; el índi ce de po bre za de los ho ga res je fea dos por
mu je res su peró 6,7 pun tos al de ho ga res je fea dos por va ro nes. El in gre -
so pro me dio por per so na es de 179.930 co lo nes, tam bién me nor en el
caso de las mu je res, ya que para ellas es de 149.505 co lo nes3. Esta di fe -
ren cia sa la rial es de has ta un 25% en de ter mi na dos ca sos. La tasa de de -
sem pleo abier to en Cos ta Rica es de un 6,5%, pero au men ta en el caso de 
las mu je res ya que al can za un 8,5% fren te a un 5,4% de los va ro nes
(Ren zi M. R., 2004). 

Los Pro gra mas de Ajus te Estruc tu ral (PAE) y los Tra ta dos de Li bre 
Co mer cio (TLC) en La ti noamérica y par ti cu lar men te en Cos ta Rica, han 
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pro vo ca do (y pro vo can) cam bios no sólo de carácter económico sino so -
cia les, cul tu ra les y políti cos. Algu nas de sus con se cuen cias son el cre ci -
mien to de la de pen den cia de los flu jos co mer cia les y de in ver sión pro -
ve nien tes de EEUU y el au men to de la vul ne ra bi li dad económica, así
como el pau la ti no de te rio ro de las ba ses míni mas del ejer ci cio de la so -
be ranía política, mo ne ta ria y ali men ta ria, en tre otros as pec tos (Agui lar
Sánchez C., 2003). 

En Cos ta Rica “la apli ca ción de las me di das del ‘Con sen so de Wa -
shing ton’, lue go de la fir ma del pri mer Pro gra ma de Ajus te Estruc tu ral
(PAE) en 1985, se ca rac te ri zó por la aper tu ra de la eco no mía al co mer cio 
in ter na cio nal, la li be ra li za ción del flu jo de ca pi ta les y la ac ti vi dad ban -
ca ria, la re de fi ni ción del pa pel del Esta do en la eco no mía y un nue vo es -
ti lo na cio nal de de sa rro llo” (Flo res Estra da, M., 2007:38). A ello se
suma la re cien te fir ma del TLC con EEUU (2007), a pe sar de la im po pu -
la ri dad de esta de ci sión, de los pro ce sos de re sis ten cia lo ca les y de las
de nun cias de frau de res pec to al re fe réndum con vo ca do para su apro ba -
ción o no (Le rus si, R. 2008b). Esto ha sido acom pañado por re for mas le -
ga les en to dos los ámbi tos; por ejem plo en ma te ria la bo ral ha ha bi do va -
rios pro yec tos de ley que han ido fle xi bi li zan do pro gre si va men te las
con di cio nes la bo ra les a lo lar go de la década de los 90´ has ta la
ac tua li dad. 

La de man da his tó ri ca de tra ba ja do res/as de baja es co la ri dad o nin -
gu na, de zo nas ru ra les y de in mi gran tes, res pon de ac tual men te al he cho
de que cier tos paí ses se han con ver ti do en zo nas in dus tria les bajo el ré -
gi men de zo nas fran cas o agrí co las, con gran des ex ten sio nes de pro duc -
ción. Tal cual men cio na mos an te rior men te, en Cos ta Rica esto co mien za 
en la dé ca da de los 80, cuan do se pro mue ve una or ga ni za ción pro duc ti -
va ba sa da en dos pi la res: la in ver sión ex tran je ra y la pro mo ción de ex -
por ta cio nes no tra di cio na les (piña, me lón, flo res). Ambos pro du je ron
una or ga ni za ción pro duc ti va in ter na di fe ren te; em pe za ron a pro du cir se
una se rie de uni da des de pro duc ción que abrie ron po si bi li da des la bo ra -
les para los y las cos ta rri cen ses de ni vel me dio (en tér mi nos so cioe co nó -
mi cos y edu ca ti vos) ge ne ran do ne ce si da des de em pleo para per so nas
me nos ca li fi ca das, fun da men tal men te en los sec to res agrí co la (bajo
nue vas con di cio nes), en el de la cons truc ción y en el tra ba jo do més ti co,
tres sec to res con am plia par ti ci pa ción de po bla ción ni ca ra güen se. En
este úl ti mo caso, pro mo vi do por el in gre so de las mu je res cos ta rri cen ses 
al mer ca do la bo ral par ti cu lar men te ma qui las tex ti les, co mer cio y ser vi -
cios con el de sa rro llo del tu ris mo; lo cual ge ne ró en mu chos ca sos, la ne -
ce si dad de tras la dar las la bo res do més ti cas y de cui da dos a ter ce ras per -
so nas (ge ne ral men te, mu je res) con tra ta das, no dán do se la so cia li za ción
del tra ba jo de re pro duc ción so cial (Pic chio, A., 2001), que con ti nuó
sien do campo de las mujeres. 
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III. Mu je res, tra ba jo do més ti co y mi gra cio nes la bo ra les

a- Pa no ra ma de ac tua li dad de las mu je res en Cos ta Rica

Se gún di ver sas in ves ti ga cio nes, (por ejem plo, Ruiz Arce, J. y Var -
gas Ma dri gal, O. F. 2001; Ren zi, M. et al 2004; Pé rez Eche va rría, L.
2005; Mar tí nez Fran zo li, J. y Ra mí rez, A. C. 2006; Con tre ras, A. 2006;
Flo res-Estra da, M. 2007, en tre otros), en el mar co del in cre men to del
nivel edu ca ti vo y eco nó mi co de la po bla ción cos ta rri cen se y con la cre -
cien te in cor po ra ción de las mu je res al co mer cio, los ser vi cios y la in dus -
tria, ade más del ac ce so de al gu nos sec to res a la edu ca ción uni ver si ta ria,
se ha ge ne ra do de for ma pro gre si va una fuer te de man da de fuer za de tra -
ba jo en el ser vi cio do més ti co y en otros ser vi cios con si de ra dos no ca li fi -
ca dos. Esto, se gún va rias au to ras, se in ser ta den tro de una ten den cia a
ni vel glo bal (por ejem plo, Sas sen, S. 2003; Amo rós, C. y De Mi guel, A.
y 2005; Ca rras co, C. 1999; Be ne rías, L. 2003b). 

A par tir de da tos de los in for mes del Pro gra ma Esta do de la Na ción
de los años 2005 y  2006, en Cos ta Rica en tre los años 1980 y 2003, las
mu je res ocu pa das pa sa ron de ser 24 a 35 de cada 100; de tal ma ne ra, en
el 2003, 3,8 de cada 10 ocu pa dos(as) eran mu je res, y prin ci pal men te de
ser vi cios, tra ba jos por cuen ta pro pia, mu chos de ellos in for ma les. A su
vez, 44 de cada 100 mu je res se in ser tan en el sec tor ser vi cios y en con di -
cio nes de des ven ta ja. Res pec to a las ta sas de par ti ci pa ción fe me ni na en
el mer ca do la bo ral, la in ves ti ga do ra Flo res-Estra da M. (2007), y a par tir
de da tos del INEC (Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas de Cos ta Rica) del
año 2006, plan tea que: “a lo lar go de los úl ti mos die ci sie te años, la tasa
neta de par ti ci pa ción de las mu je res en el mer ca do la bo ral re mu ne ra do
en Cos ta Rica, pasó de un 30,4% en 1988, a un 40,8% en 2005”. Y agre -
ga, “la cre cien te in ser ción de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo pa ga -
do, que pue de con si de rar se como un ‘pro gre so cul tu ral’, no se de sa rro -
lla en un con tex to so cial neu tral res pec to al sexo de la fuer za de tra ba jo.
Por el con tra rio, se lle va a cabo en un mer ca do que re pro du ce se gre ga -
ción, por que las dis tin tas ra mas de ac ti vi dad se en cuen tran cla ra men te
di fe ren cia das por se xos. Y, a su vez, ge ne ra de si gual dad, ya que para la
dé ca da de los 90 por ra zo nes in de ter mi na das que se agru pan bajo el con -
cep to de ‘dis cri mi na ción’, las mu je res cons ti tu ye ron una fuer za la bo ral
un 14% más ba ra ta que aque llos hom bres que tra ba ja ron las mis mas ho -
ras, tu vie ron igual ca li fi ca ción e idén ti ca pro duc ti vi dad (Flo res- Estra -
da, M. 2007).  Pa ra fra sean do a Amo rós, C. y De Mi guel, A. (2005) en su 
ya co no ci da ex pre sión: cuan do las mu je res de vie nen su je to, el su je to se
de va lúa; pa re ce ría que cuan do las mu je res en tran al tra ba jo re mu ne ra do, 
el mis mo se pre ca ri za progresivamente.

El cre ci mien to de la in for ma li dad pa re ce ser el re sul ta do de las po -
lí ti cas im pul sa das en Cos ta Rica des de me dia dos de la dé ca da de los 80’
(con la fir ma del pri mer PAE), que ha vi si bi li za do la in ca pa ci dad del
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nue vo mo de lo de ge ne rar su fi cien tes pues tos de tra ba jo for ma les. Y, a su 
vez, ha su pues to la re duc ción pro gre si va del em pleo pú bli co y el con se -
cuen te in cre men to de la car ga eco nó mi ca que re cae so bre las per so nas
-prin ci pal men te, las mu je res- para sa tis fa cer ne ce si da des que ya no son
cu bier tas en la mis ma me di da por pro gra mas pú bli cos, de bi do a la re -
duc ción del pa pel del Esta do en la eco no mía (Flo res-Estra da, M.
2007:40).  

En la ac tua li dad, el em pleo do més ti co re mu ne ra do re pre sen ta en
Cos ta Rica al re de dor de un 13% de la po bla ción ocu pa da fe me ni na, sien -
do el in gre so pro me dio que per ci be este gru po de tra ba ja do ras, el 36% del
in gre so pro me dio de las mu je res a ni vel na cio nal (Gar cía, A. I. et al
2001:27). Este em pleo cons ti tu ye una vía de in gre so al mer ca do la bo ral
de tra ba ja do ras no cua li fi ca das, con bajo o ine xis ten te ni vel edu ca ti vo o
sin des tre zas para in ser tar se en otras ac ti vi da des; pro vie nen ge ne ral men -
te de zo nas ru ra les o de ani llos mar gi na les ur ba nos, o, pro gre si va men te,
son in mi gran tes (Ruiz Arce, J. y Var gas Ma dri gal, O. F. 2001). En este úl -
ti mo caso, el em pleo do més ti co sue le ser el úni co cam po la bo ral, aún
cuan do la mu jer pue da te ner ni ve les edu ca ti vos más al tos y esté ca pa ci ta -
da para in ser tar se en otros sec to res la bo ra les.

La au to ra cos ta rri cen se Lo ria Bo la ños, R. (2002), a par tir de da tos
del Pro gra ma Esta do de la Na ción (2001), se ña la que en Cos ta Rica, el
44,5% de las in mi gran tes ni ca ra güen ses se ubi can prin ci pal men te en los
ser vi cios so cia les y per so na les (den tro de los cua les se en cuen tra el ser vi -
cio do més ti co); el 26% en el co mer cio y el 15,6% en in dus trias ma nu fac -
tu re ras. A su vez, Cor tés Cas te lla nos, P. (2005: 49), con ci fras de la
CEPAL (2004), se ña la que: “con res pec to a la po bla ción fe me ni na eco -
nó mi ca men te ocu pa da, las cos ta rri cen ses del ser vi cio do més ti co re pre -
sen tan sólo un 9,1% mien tras del to tal de las in mi gran tes ni ca ra güen ses
en Cos ta Rica, el 42% está in ser to en este sec tor”. A pe sar de las os ci la cio -
nes en tre un año y otro, ob ser va mos que el ser vi cio do més ti co y otros ser -
vi cios per so na les, son las ac ti vi da des de ma yor ocu pa ción fe me ni na ni ca -
ra güen se. Este fe nó me no se ob ser va de ma ne ra cre cien te des de la dé ca da
del 90 (Cas tro, C. y Mo ra les Gam boa, A. 1998). 

b- Tra ba jo do més ti co con ros tro y cuer po 
de mu jer ni ca ra güen se

Se gún da tos del INEC, co rres pon dien tes al cen so 2000 (ci ta do en
Pé rez Eche va rría, L. 2005:115), la suma de ho ga res con ser vi cio do més ti -
co en Cos ta Rica es del 4%, sien do San José la pro vin cia de ma yor can ti -
dad. De este por cen ta je de tra ba ja do res/as do més ti cos/as, el 9% son va ro -
nes y el 91% mu je res (Astra do mes, 2004). En la Re gión Cen tral (don de
hay ma yor con cen tra ción de ri que za y de po bla ción), “se en cuen tra el
66% de las per so nas ocu pa das en el ser vi cio do més ti co” (Astra do mes
2004: 10). Es en esta zona don de vive la ma yor can ti dad de mu je res in mi -
gran tes de ori gen ni ca ra güen se, quie nes, como di jé ra mos, en un alto por -
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cen ta je se de di can al tra ba jo do més ti co (Gar cía, A. I. et al 2001; Astra do -
mes, 2004; Con tre ras, A. 2006).

En una in ves ti ga ción rea li za da por Astra do mes (Aso cia ción de Tra -
ba ja do ras Do més ti cas de Cos ta Rica) en el año 1996 y pu bli ca da en el
2004, en re la ción a la si tua ción la bo ral de las tra ba ja do res do més ti cas ni -
ca ra güen ses, se de mos tró:

Del 79% de las mu je res mi gran tes que ini cia como tra ba ja do ra do -
més ti ca, un 72% per ma ne ce en la mis ma ocu pa ción.

El 52,5% em pie za el tra ba jo do més ti co en tre los 16 y los 18 años, el
34,2% en tre 7 y 15 años (lo cual en Cos ta Rica es ile gal) y el 13,4% a los
19 años o más.

En tér mi nos edu ca ti vos, al gu nas in ves ti ga cio nes des ta can que las
ni ca ra güen ses que mi gran ha cia Cos ta Rica son en su ma yo ría per so nas
con ba jos ni ve les edu ca ti vos y poca ex pe rien cia para co lo car se en otra
ocu pa ción (Cas tro, C. y Mo ra les Gam boa, A. 1998). Otras, men cio nan
mu je res con ni vel edu ca ti vo me dio, con edu ca ción pri ma ria y en mu chos
ca sos se cun da ria y ter cia ria. Se se ña la que: “aun que en Cos ta Rica los(as)
emi gran tes son ubi ca dos(as) den tro del per so nal no ca li fi ca do, den tro de
sus pro pias fa mi lias y co mu ni da des son par te del re cur so más ca li fi ca do y 
con ca pa ci dad de com pe tir” (Con tre ras, A. 2006:17). Es in te re san te des -
ta car que aún en los ca sos en los que el ni vel edu ca ti vo de una mu jer ni ca -
ra güen se es aná lo go al de una par cos ta rri cen se, la pri me ra está ex pues ta a 
peo res con di cio nes la bo ra les, y ello por di ver sos fac to res, sea por no te -
ner do cu men tos, sea por los pro ble mas de dis cri mi na ción y xe no fo bia,
et cé te ra. 

Para aque llas con hi jos/as que no vi ven en el lu gar de tra ba jo, ade -
más de cum plir con el tra ba jo do més ti co re mu ne ra do de ben cum plir con
el tra ba jo do més ti co no re mu ne ra do de su pro pio ho gar, lo cual pro lon ga
sus jor na das la bo ra les. Y, en los ca sos de aque llas cu yos/as hi jos/as vi ven
en Ni ca ra gua, las ta reas de cui do y las ma ter ni da des se com ple ji zan y
trans na cio na li zan (Hon dag neu-So te lo, P. y Avi la, E. 1997) y, a su vez, se
so cia li zan (Izquier do, M. J. 2004) pero en tre mu je res. Es de cir, la ma ter -
ni dad es ejer ci da a tra vés de re cur sos trans fron te ri zos, ta les como las lla -
ma das te le fó ni cas, el en vío de re me sas y de bie nes a tra vés de ter ce ras
per so nas, et cé te ra, todo en el mar co de la exis ten cia de otras mu je res que
en Ni ca ra gua son las que es tán a car go del cui da do dia rio y el con tac to fí -
si co con sus hi jos/as4. 
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4 En tér mi nos de con ti nui dad y de can ti dad en el en vío de re me sas, se ob ser va más re -
gu la ri dad y can ti dad en el caso de las mu je res res pec to de los va ro nes (Con tre ras, A.
2006; Lo ria Bo la ños, R. 2002). Las mu je res por ra zo nes so cio cul tu ra les bá si ca men te 
de gé ne ro, asu men en ge ne ral la mi gra ción como una es tra te gia de so bre vi ven cia del
gru po fa mi liar (de te ner lo), vi ven aus te ra men te y tra tan de aho rrar todo el di ne ro
para en viar lo a Ni ca ra gua. En este mar co, la di vi sión se xual del tra ba jo cons tru ye la
sub je ti vi dad fe me ni na orien ta da al cui da do, a la co ne xión con los de más, a la dis po -
si ción a sa tis fa cer ne ce si da des aje nas y no las pro pias (Izquier do, M. J. 2004) y ello
se cons ti tu ye en un ele men to cen tral en el aná li sis de las re me sas, y en el modo en el



Fi nal men te, se gún el es tu dio de Gar cía, A. I. et al (2001), ha cien do
com pa ra cio nes en tre los in gre sos de mu je res y va ro nes, se ob ser van
gran des di fe ren cias que se tra du cen en de si gual da des que se ar ti cu lan
con otras; esto lo ob ser van no sólo en tre per so nas de di fe ren tes se xos
sino en tre las mu je res (se gún la ocu pa ción) y en tre las na cio na li da des.
En este sen ti do, las au to ras plan tean que: “las ni ca ra güen ses ob tie nen un 
in gre so que re pre sen ta el 66% del in gre so de las cos ta rri cen ses. Mien -
tras que los ni ca ra güen ses ob tie nen el 71% de los cos ta rri cen ses. La di -
fe ren cia de in gre sos en tre hom bres y mu je res es ma yor en tre los ni ca ra -
güen ses. Las mu je res ni ca ra güen ses re ci ben el 70% del in gre so de los
hom bres, mien tras que las mu je res cos ta rri cen ses, el 77% del in gre so de
hom bres cos ta rri cen ses. Las ma yo res di fe ren cias en los ni ve les de in -
gre sos, se pre sen tan en tre las mu je res ni ca ragüen ses y los hom bres cos -
ta rri cen ses. En pro me dio, las mu je res nicara güen ses ob tie nen la mi tad
del in gre so que per ci ben los hom bres cos ta rri cen ses, y esta di fe ren cia se 
man tie ne en los dis tin tos gru pos ocu pa cio na les” (Gar cía, A. I. et al
2001:22). Sien do el tra ba jo do més ti co re mu ne ra do uno de los más ba jos
en la ca de na de in gre sos - sa la rio, y sien do las mu je res ni ca ra güen ses la
peo res re mu ne ra das en esta ca de na, po de mos afir mar que las tra ba ja do -
ras do més ti cas ni ca ra güen ses son las que es tán re la ti va men te en las peo -
res con di cio nes la bo ra les en este país y en ab so lu ta pre ca rie dad y ex plo -
ta ción la bo ral. 

IV. Ge nea lo gías del tra ba jo do més ti co en Cos ta Ri ca5

En toda Amé ri ca La ti na el tra ba jo do més ti co ha sido la for ma más
im por tan te de em pleo fe me ni no a tra vés de la his to ria y tam bién ha sido
el em pleo me nos re gu la do. El tra ba jo do més ti co en la re gión tie ne orí ge -
nes co lo nia les en base a re la cio nes de ser vi dum bre que en La ti no amé ri -
ca ad qui rie ron un ses go mar ca da men te ra cial, ét ni co y de cla se, sien do
un tipo de la bor rea li za da fun da men tal men te por las in dí ge nas. Sin em -
bar go, des de una mi ra da his tó ri ca, al gu nos au to res/as plan tean que esto
no fue siem pre así y des de el prin ci pio del pro ce so de co lo ni za ción. Se
sos tie ne que “en el pe río do co lo nial el ser vi cio do més ti co era ne ce sa rio
para el modo pri mi ti vo de pro duc ción que re que ría con si de ra ble pro -
duc ción den tro del ho gar; tam bién era un modo para edu car a los jó ve -
nes (de cla ses ba jas) en un am bien te pro te gi do. Sin em bar go, en par te
por las cir cuns tan cias co lo nia les de con quis ta y las re la cio nes de cas ta y
raza, el ser vi cio do més ti co en His pa no amé ri ca lle gó a te ner as pec tos de
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que las mis mas se in ser tan por ejem plo, den tro del ejer ci cio de la ma ter ni dad trans na -
cio nal (Hon dag neu- So te lo, P. y Avi la, E. 1997) y en las di ná mi cas de fa mi lias u ho -
ga res trans na cio na les (Bryce son, D. F. y Vuo re la, U.2002; Sa la zar Pa rre ñas, R.
2003). Y, a su vez, las re me sas pro vie nen de un cam bio de po si ción es truc tu ral de las
mu je res que las en vían; la nue va po si ción ocu pa da que tie ne que ver con la pro vi sión, 
mu chas ve ces cho ca con una éti ca orien ta da al cui da do para la cual han sido so cia li -
za das, lo que aca rrea con tra dic cio nes y su fri mien tos.

5 El pre sen te apar ta do es par te de un re cien te ar tícu lo pu bli ca do (Le rus si,  R., 2008b).



sub or di na ción ra cial y de cla se en vez de ser una ex pe rien cia de apren di -
za je en una ‘eta pa de la vida’ como ge ne ral men te lo fue en la Eu ro pa
prein dus trial”. Y si gue, “en el si glo XVI, mu chos (tal vez la mi tad), de
quie nes tra ba ja ban en el ser vi cio do més ti co eran hom bres y al gu nos
eran blan cos. Para el si glo XVIII, la ma yo ría de tra ba ja do res do més ti cos 
eran mu je res pre do mi nan te men te de san gre mix ta o con an te pa sa dos de
cas ta; los hom bres em plea dos en el ser vi cio do més ti co tam bién eran de
san gre mix ta. El ser vi cio do més ti co en los si glos XIX y XX, ha lle ga do
a ser casi todo fe me ni no y una ocu pa ción de cla se baja” (Kuz ne sof, E.,
1993:37).

En Cos ta Rica, en ma te ria la bo ral, re cién en 1888 (año en que se
aprue ba el Có di go Ci vil) apa re ce una nor ma ti va que re gu la den tro de la
en co mien da (ins ti tu ción co lo nial) fi gu ras ta les como las de “cria do”,
“sir vien te”, “amo” y “señor”, bajo un ca pí tu lo de una ley ti tu la do: “Del
al qui ler de ser vi cios do més ti cos, agrí co las, co mer cia les e in dus tria les”. 

Des de en ton ces, hubo va rios cam bios y agre ga dos en la le gis la ción 
na cio nal, re gu lan do di fe ren tes as pec tos de este tipo de re la cio nes la bo -
ra les. En 1902 apa re ce la fi gu ra ju rí di ca de “pa trón” y la de “sa la rio”, lo
que im pli ca un cam bio en la re gu la ción de las re la cio nes la bo ra les. En lo 
ju rí di co, se se pa ra la re la ción la bo ral que se es ta ble ce en el tra ba jo agrí -
co la y en el co mer cial del ser vi cio do més ti co, de jan do a este úl ti mo bajo
la ca te go ría de ser vi cio, de modo que des de en ton ces, no fue asu mi do
como una for ma de tra ba jo con ven cio nal (Astra do mes, 2004:6). 

En este sen ti do nos pa re ce im por tan te ha cer un pe queño pa rén te -
sis. El dic cio na rio de la RAE (Real Aca de mia Española), de fi ne ser vi cio 
como: “a) ac ción y efec to de ser vir; b) con jun to de cria dos o sir vien tes”
y, ser vi cio do més ti co como: “a) sir vien te o sir vien tes de una casa; b)
Pres ta ción que rea li zan”. Por otra par te, la eti mo lo gía de la pa la bra ser -
vi cio nos re mi te al tér mi no del la tín ser vi tium, del cual a su vez de ri va la
pa la bra ser vi dum bre. En la Roma an ti gua, ser vos se lla ma ba a los es cla -
vos, an ci llas a las es cla vas (y tam bién, ser vas), y dó mi nus era el señor.
Ser vos-ser vas y el ver bo ser vi re, han de ja do sus hue llas en la len gua cas -
te lla na. Esto lo po de mos ob ser var para el caso del lla ma do ser vi cio
do més ti co. 

La se pa ra ción la bo ral en tre el tra ba jo agrí co la y el co mer cial por
un lado, y el tra ba jo do més ti co por el otro, pone en evi den cia que la ca -
de na de sig ni fi can tes a la cual alu de la ca te go ría de ser vi cio (tan to en su
sig ni fi ca do po dría mos de cir mo der no, como en su eti mo lo gía), se man -
tie ne. Obser va mos que ha cam bia do la le gis la ción más que la ac ti vi dad
y el sig ni fi ca do de la ac ti vi dad, de la cual se ha des pren di do su as pec to
lla ma do pro duc ti vo, que ha pa sa do a la agri cul tu ra por una par te y a la
in dus tria, por la otra, bajo la de no mi na ción de tra ba jo/tra ba ja dor- tra -
ba ja do ra, que dan do el ser vi cio do més ti co bajo el pa ra guas de lo con si -
de ra do re pro duc ti vo. 
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La le gis la ción la bo ral de 1932 a 1934 de Cos ta Rica, se pa ra aún
más a la tra ba ja do ra do més ti ca de los/las tra ba ja do res/as agrí co las, co -
mer cia les e in dus tria les; y crea a ni vel ju rí di co la con so li da ción del ca -
rác ter ex cep cio nal del tra ba jo do més ti co, con ar gu men tos cen tra dos en
la na tu ra le za del lu gar don de se de sa rro lla esta la bor: el es pa cio
domésti co. So bre este ar gu men to -cen tral men te- se ha asen ta do toda la
le gis la ción la bo ral que re gu la este tra ba jo, de cor te mar ca da men te dis -
cri mi na to rio (Car va jal Cam bro ne ro, J. P. 1991).

En el año 1943, se aprue ba el Có di go de Tra ba jo, den tro del cual se
in clu ye el ca pí tu lo VIII: Del tra ba jo de los ser vi do res do més ti cos (art.
101 a 112, vi gen te has ta la fe cha con mo di fi ca cio nes). En el ar tícu lo
101, se de fi ne a los/las tra ba ja do res/as do més ti cos/as como “aque -
llos(as) que se de di can en for ma ha bi tual y con ti nua a la bo res de aseo,
co ci na, asis ten cia, y de más pro pias de un ho gar, re si den cia o ha bi ta ción
par ti cu la res, que no im por ten lu cro o ne go cio para el(la) pa tro no(a)”. A
éste, le si guen toda la se rie de ar tícu los re fe ri dos a los de re chos y las
obli ga cio nes por par te del/la tra ba ja dor/a y del/la em plea dor/a. A su vez, 
res pec to al con tra to de tra ba jo, en el in ci so b) ar tícu lo 22, se in di ca que
“el con tra to de tra ba jo po drá ser ver bal cuan do se re fie ra al ser vi cio do -
més ti co”, ca rac te rís ti ca que per du ra has ta la ac tua li dad y que agra va aún 
más la si tua ción de dis cri mi na ción en la que se en cuen tran las tra ba ja do -
ras do més ti cas, de jan do fue ra el con trol de las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas (Agen da Po lí ti ca de las Mu je res, 2003).

En el año 1962 se crea la Aso cia ción de Ser vi do ras Do més ti cas de
Cos ta Rica, bajo el am pa ro del ala sin di cal de sec to res de la igle sia ca tó -
li ca, en ti dad que fun cio nó has ta 1972. Den tro de sus rei vin di ca cio nes
cen tra les, es tu vo la re for ma del Có di go de Tra ba jo re fe ri do al ser vi cio
do més ti co, las cua les en 1964 tu vie ron ca rác ter de ley (N° 3458, pro -
mul ga da el 20 de no viem bre de 1964). Se gún va rias in ves ti ga cio nes
(por ejem plo, Astra do mes, 2004; Ruiz Arce, J. y Var gas Ma dri gal, O. F., 
2001), lo que se lo gró fue:

 Jor na da la bo ral de 12 ho ras or di na rias (pre via men te, la jor na da
era ili mi ta da).

 Re gu la ción de jor na das la bo ra les para me no res de 18 años y
des de los 12 años de edad.

 De re cho a fe ria dos y des can so se ma nal de me dia jor na da.

 De re cho a 15 días de va ca cio nes anua les pa ga das.
Otra ley que se des ta ca es la ley 6726, de Ries gos de Tra ba jo, del 9

de mar zo de 1982, que uni ver sa li zó la pó li za de ries gos de tra ba jo.

Estas re for mas se man tu vie ron has ta la dé ca da de los 90. En 1991,
nace Astra do mes (Aso cia ción de Tra ba ja do ras Do més ti cas de Cos ta
Rica), la cual tuvo des de sus ini cios como rei vin di ca ción cen tral la equi -
pa ra ción de la nor ma ti va que re gu la el tra ba jo do més ti co con cual quier
otro tra ba jo con tem pla do en el Có di go de Tra ba jo y la eli mi na ción de las 
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dis cri mi na cio nes pre sen tes en la le gis la ción; y, a su vez, lle va des de en -
ton ces una fuer te la bor de sen si bi li za ción y di fu sión de in for ma ción en
ma te ria de re chos de las tra ba ja do ras do més ti cas, di ri gi dos a ellas y a
los/las em plea do res/as. Esta Aso cia ción ha rea li za do cam pa ñas para la
mo di fi ca ción de di fe ren tes ar tícu los e in ci sos del Có di go La bo ral que
re gu la esta ma te ria, en cuan to a la jor na da de tra ba jo, los días fe ria dos, el 
des can so se ma nal, así como el cum pli mien to de de re chos ya ad qui ri dos, 
ta les como las va ca cio nes pa ga das, el agui nal do, el se gu ro so cial, el sa -
la rio en es pe cie, la in dem ni za ción en caso de des pi do sin cau sa, los sa la -
rios jus tos y el no des pi do por em ba ra zo. A su vez, la CONLATRAHO 
(Con fe de ra ción La ti noa me ri ca na de Tra ba ja do ras del Ho gar, crea da en
1988), a la que per te ne ce Astra do mes, sos tie ne que el tra ba jo puer tas
aden tro de be ría de sa pa re cer pro gre si va men te, por que es un vie jo sis te -
ma de ser vi dum bre, res pec to del cual las fa mi lias se sien ten due ñas del
tiem po de la tra ba ja do ra y a ve ces, has ta de su vida, ha cién do les per der
su iden ti dad. 

Des de 1994 y de ma ne ra con ti nua, Astra do mes, or ga ni za cio nes de
mu je res y fe mi nis tas, INAMU (Insti tu to Na cio nal de las Mu je res de Cos -
ta Rica), en tre otros ac to res y ac to ras, vie nen pre sio nan do a la Asam blea
Le gis la ti va por un cam bio en las le yes; sin em bar go han re ci bi do es ca so
apo yo. Por ejem plo, en el voto N° 3150-1994, la Sala Cons ti tu cio nal ar -
gu men tó en re la ción a la dis cri mi na ción re fe ri da a las tra ba ja do ras do -
més ti cas, di cien do que el ré gi men de la jor na da la bo ral de las mis mas
cons ti tu ye un caso de ex cep ción au to ri za do por la Cons ti tu ción Po lí ti ca y, 
en con se cuen cia, no hay nin gu na in cons ti tu cio na li dad con este ex tre mo.

En el bie nio 1995-1996, en la Asam blea Le gis la ti va se dis cu tió una
re for ma al ar tícu lo 104 del Có di go de Tra ba jo, que re du cía la jor na da de
las tra ba ja do ras do més ti cas a 9 ho ras dia rias, in clu yen do una hora de des -
can so, acu mu la bles du ran te los pri me ros cin co días de la se ma na, y man -
te nía la po si bi li dad de una jor na da ex traor di na ria de 4 ho ras dia rias. Este
pro yec to fue ve ta do por el pre si den te de la Re pú bli ca, José Ma ría Fi gue -
res Olsen (1994-1998) (Ruiz Arce, J. y Var gas Ma dri gal, O. F., 2001).

El 24 de no viem bre de 2005, se lle vó ade lan te una ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad por par te de Astra do mes en re la ción al art. 104, in ci -
sos c), d) y e) del Có di go La bo ral que re gu la la jor na da la bo ral, los días
de des can so y los fe ria dos. En mar zo del 2007, la Sala Cons ti tu cio nal
(re so lu ción N° 3043-07) dio lu gar a una se rie de pun tos de di cha ac ción,
lle van do a un día com ple to el día de des can so (por lo ge ne ral el do min -
go) y a día com ple to los fe ria dos (en am bos ca sos, an tes eran de sólo me -
dia jor na da;  Có di go La bo ral,  art. 104, pun to d y e) y de cla ran do in cons -
ti tu cio na les tres pá rra fos den tro del in ci so c), re fe ri dos a: la po si ble di vi -
sión en frac cio nes de la jor na da la bo ral que la ex ten de ría a 15 ho ras, la
jor na da de má xi mo doce ho ras para per so nas de en tre 12 y 18 años y la
even tual ex ten sión de la jor na da la bo ral a cua tro ho ras de ca rác ter ex -
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traor di na rio (es de cir, de 12 a 16 hs)6. No dan do a lu gar al res to de los in -
ci sos que son ar ti cu la do res de dis cri mi na cio nes y ex plo ta ción la bo ral,
fun da men tal men te aque llos re fe ri dos a la equi pa ra ción de la jor na da la -
bo ral de las tra ba ja do ras do més ti cas a la del res to de tra ba ja do res/as (de
12 hs pa sar a 8 hs) y al sa la rio, que por ley es me nor al del res to de tra ba -
ja do res/as. 

A su vez, fue pre sen ta do un Pro yec to de Ley de Re for ma del ca pí -
tu lo VIII del Có di go de Tra ba jo, el cual fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial La Ga ce ta N° 198 del 15 de oc tu bre de 2003, in gre sa do en el or den
del día del ple na rio le gis la ti vo des de el 9 de mayo de 2005, el cual has ta
la fe cha no ha sido tra ta do en la Asam blea. El 17 de agos to de 2007, la
di pu ta da Ana Ele na Cha cón Eche ve rría, en re fe ren cia a di cho pro yec to
y ca na li zan do in quie tu des y de man das de al gu nos sec to res que vie nen
tra ba jan do en la de fen sa de las tra ba ja do ras do més ti cas, di ri gió una car -
ta al pre si den te Oscar Arias Sán chez (AHCE -JDOM- 0203- 2007), que
sin te ti za los ar gu men tos ju rí di cos que jus ti fi can la ne ce si dad de una mo -
di fi ca ción de la men cio na da ley. Den tro de los ar gu men tos se hace re fe -
ren cia a com pro mi sos asu mi dos por el país, de cla ra cio nes en con fe ren -
cias, acuer dos fir ma dos, in for mes pre sen ta dos (se gún el caso), a ni vel
na cio nal e in ter na cio nal, en tre los que se des ta can: la Dé ci ma Con fe ren -
cia Re gio nal de la Mu jer de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be rea li za da en
Qui to, Ecua dor en agos to de 2007; los in for mes anua les, prin ci pal men te 
2006-2007 de la De fen so ría de la Mu jer; la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
Cos ta Rica (prin ci pal men te, el tí tu lo V); la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos (art. 23); el con ve nio N° 111 de la OIT so bre la dis -
cri mi na ción en el em pleo y ocu pa cio nes (ra ti fi ca do por Cos ta Rica el
01/03/1962); la Po lí ti ca de Igual dad y Equi dad de Gé ne ro -PIEG- im -
pul sa da por Cos ta Rica (2007-2017), en tre otros. De no dar se el tra ta -
mien to de este pro yec to, exis te la in ten ción por par te de las or ga ni za cio -
nes com pro me ti das con esta te má ti ca de ele var la acu sa ción ante la Cor -
te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

“La ac tual na tu ra le za no re gu la da del ser vi cio do més ti co en los
paí ses His pa noa me ri ca nos es en par te el le ga do his tó ri co de una ocu pa -
ción pro fun da men te de ter mi na da por su aso cia ción con el ho gar cor po -
ra ti vo y pa triar cal” (Kuz ne sof, E. 1993:37). El tra ba jo do més ti co en la
his to ria del país ha sido una de las ocu pa cio nes ju rí di ca men te más ex -
clui das y con dis po si cio nes dis cri mi na to rias que van en con tra de acuer -
dos in ter na cio na les asu mi dos por Cos ta Rica.
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6 “La jor na da po drá di vi dir se en dos o tres frac cio nes, dis tri bui das en un lap so de quin -
ce ho ras con ta das a par tir de la ini cia ción de las la bo ras”; “los ser vi do res ma yo res de
12 años pero me no res de 18, po drán eje cu tar úni ca men te jor na das de has ta doce ho -
ras”; “Even tual men te, se po drá ocu pár se les en jor na da ex traor di na ria de has ta cua tro 
ho ras, y se les re mu ne ra rá ese tiem po adi cio nal en los tér mi nos del pá rra fo pri me ro
del ar tícu lo 139 de este có di go”. (Extrac to art. 104, in ci so c, Có di go de Tra ba jo).



IV- Con si de ra cio nes fi na les 

El mo de lo eco nó mi co im pul sa do en Cos ta Rica des de la dé ca da de
los 80’, ha ge ne ra do pro fun das trans for ma cio nes en el mer ca do la bo ral
den tro del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial re gu la do por la eco no mía de mer -
ca do (aho ra glo ba li za da), aun que tam bién en tér mi nos so cio cul tu ra les y
po lí ti cos. Par ti cu lar men te, la in ser ción al mer ca do la bo ral re mu ne ra do
por par te de las mu je res, ha sido en con di cio nes de des ven ta ja no sólo
por las caracte rís ti cas de si gua les que ar ti cu lan di cho sis te ma, ni so la -
men te por la di men sión se xis ta que mas cu li ni za y fe mi ni za to dos los
em pleos (en tér mi nos de re pre sen ta cio nes so cia les y tam bién, en la di -
men sión ma te rial de las mis mas, por ejem plo, en el sa la rio, los pues tos
en la je rar quía la bo ral, et cé te ra). Sino ade más, por el modo en el que las
es truc tu ras pa triar ca les or ga ni zan la re so lu ción de las ne ce si da des lla -
ma das do més ti cas como res pon sa bi li dad ex clu si va de las mu je res7. 

En este mar co, vi mos que las mu je res ni ca ra güen ses que mi gran a
Cos ta Rica son un gru po re le van te, su tra ba jo lo rea li zan prin ci pal men te
en el ser vi cio do més ti co, que in clu ye se gún los ca sos una am plia gama
de ac ti vi da des -ges tión del ho gar, lim pie za, jar di ne ría, cui da do de per -
so nas de pen dien tes, en tre otros- y que tie nen en co mún su de sa rro llo
den tro del ám bi to do més ti co-fa mi liar. A su vez, ob ser va mos que en tér -
mi nos la bo ra les, las ni ca ra güen ses re pre sen tan el sec tor la bo ral de ma -
yor fle xi bi li dad y adap ta bi li dad a pues tos y con di cio nes de tra ba jo en
Cos ta Rica. Su si tua ción de po bre za y vul ne ra bi li dad, la lle van a in cor -
po rar se de for ma pro gre si va a un mer ca do la bo ral na cio nal que sabe sa -
car pro ve cho de ellas, y ello se ex pre sa en tre tan tas co sas, en (Le rus si, R. 
2008b): des ven ta ja sa la rial y de ga ran tías la bo ra les; rea li za ción de ta -
reas me nos ca li fi ca das y mu chas ve ces ries go sas; jor na das ex ten sas y
ago ta do ras; sub em pleo in vi si ble, ta reas ex traho ra rios, jor na da com ple ta 
con un pro me dio de sa la rio in fe rior; am bien tes ocu pa cio na les ha ci na dos 
e in sa lu bres; con tex tos car ga dos de pre jui cios y xe no fo bia (San do val,
C. 2002); de sin for ma ción de sus de re chos como tra ba ja do ras y como
mi gran tes, y de co no cer los, di fi cul ta des per so na les (por ejem plo, mie do 
a ser de por ta das) y so cia les (por ejem plo, dis cri mi na ción, xe no fo bia)
para ejer cer los, en tre otros. 

De este modo, se po nen en evi den cia por un lado, las abis ma les di -
fe ren cias en tre las opor tu ni da des de in ser ción la bo ral de las mu je res mi -
gran tes ni ca ra güen ses en com pa ra ción con la si tua ción de las cos ta rri -
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7 No des co no ce mos el he cho de que es tas dos ca te go rías, pa triar ca do y ca pi ta lis mo,
han sido am plia men te cri ti ca das. A los fi nes del pre sen te en sa yo, las uti li za re mos en
tér mi nos des crip ti vos para sin te ti zar al gu nos con cep tos (y por qué no, dis cu sio nes)
que re fie ren a gran des ras gos a dos “sis te mas” so cia les de do mi na ción, de (re)pro -
duc ción de de si gual da des y je rar qui za cio nes en tre las per so nas y co lec ti vos, de ejer -
ci cio de po der(es) ex clu yen te(s), opre si vo(s) y des hu ma ni zan te(s) (Le rus si, R.
2008b).



cen ses que ya vi ven en es truc tu ras la bo ra les al ta men te de si gua les y se -
xis tas. Y, por otro lado, la base de una dis cri mi na ción ha cia las tra ba ja -
do ras in mi gran tes por ser el tra ba jo do més ti co el ni cho la bo ral de ma yor 
ac ce so (y a ve ces el úni co) y el que jus ta men te se en cuen tra en peo res
con di cio nes en tér mi nos de de re chos eco nó mi cos y la bo ra les (Agen da
Po lí ti ca de las Mu je res 2003), ca rac te rís ti ca que, se gún ob ser va mos, tie -
ne su ori gen en re la cio nes de ser vi dum bre que se re mon tan a los pro ce -
sos de co lo ni za ción en La ti no amé ri ca. 

En Cos ta Rica una de las re co men da cio nes cen tra les que se está ha -
cien do des de al gu nos sec to res al pro ble ma del tra ba jo do més ti co, es la
de la mer can ti li za ción del mis mo, so lu ción que Pé rez Oroz co, A. (2006) 
lla ma el cie rre con ser va dor de este pro ble ma. Nos pre gun ta mos de de le -
gar se es tas ta reas (algo que ac tual men te está cre cien do), quién/es es ta -
rían en el mer ca do (y qué mer ca do) ofre cien do su fuer za de tra ba jo y en
qué con di cio nes la bo ra les. Tal vez sean las mu je res mi gran tes las que
pro gre si va men te va yan ocu pan do una y otra vez las lla ma das ca de nas
glo ba les de cui da dos (Hochschild, A. y Ehren reich, B. 2003) y ser vi -
cios, en ca de nas glo ba les de ex plo ta ción de las mu je res y en tre las mu je -
res, de jan do in tac tas las es truc tu ras pa triar ca les en don de los va ro nes sa -
len vic to rio sos y el ca pi ta lis mo se for ta le ce y fir ma un nue vo con tra to
so cial.

En fin, nues tro de seo e ins pi ra ción se ba san en el he cho de po der
se guir pen san do y ha cien do un mun do sin ex plo ta ción, je rar quías ni ser -
vi dum bres en tre las per so nas. Asu mir las ta reas de re pro duc ción so cial
(Pic chio, A., 2001) como algo que nos com pe te a to das y to dos, como un 
con jun to de ta reas que atra vie san nues tra vida y es fe ras de la mis ma de
ma ne ra trans ver sal, como una ne ce si dad hu ma na bá si ca, es el ca mi no
que len ta, tra ba jo sa y re vo lu cio na ria men te vie ne rea li zan do día a día -no 
sin di fi cul ta des- y des de hace ya mu chos años el pen sa mien to y la ac -
ción fe mi nis tas. 
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Re su men:

Las mu je res ni ca ra güen ses que mi gran a Cos ta Rica son un gru po
re le van te, su la bor la rea li zan prin ci pal men te en el tra ba jo domésti co re -
mu ne ra do, que in clu ye según los ca sos una am plia gama de ac ti vi da des
-ges tión del ho gar, lim pie za, jar di ne ría, cui da do de per so nas de pen dien -
tes, en tre otros- y que tie nen en común su de sa rro llo den tro del ámbi to
domésti co-fa mi liar. En la ma yo ría de los ca sos, se tra ta de un tra ba jo
muy pre ca rio, con sa la rios por de ba jo del mínimo y sin se gu ri dad so cial. 
En el pre sen te ar ticu lo in ten ta re mos hil va nar ele men tos de diag nósti co
en térmi nos so cio eco nómi cos y políti cos de Cos ta Rica, la si tua ción de
las mu je res mi gran tes ni ca ra güen ses que se in ser tan en el tra ba jo
domésti co re mu ne ra do y el con tex to cul tu ral y jurídico dis cri mi na to rio
que re gu la esta la bor. 
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Pa la bras Cla ve: Mi gra cio nes - tra ba jo domésti co - mu je res
ni ca ra güen ses.

Sum mary

Ni ca ra guan wo men who mi gra te to Cos ta Rica are a re le vant
group. The work they per form is mainly the do mes tic re mu ne ra ti ve
work. This work in clu des, de pen ding on the case, a wide ran ge of ac ti vi -
ties such as ma na ge ment of the hou sehold, clea ning, gar de ning, ca ring
of de pen dent per sons, among ot hers. What all the se ac ti vi ties have in
com mon is that they oc cur wit hin the do mes tic/fa mi liar field. In most
ca ses, this is a very pre ca rious type of job with wa ges be low the mi ni -
mum and wit hout so cial se cu rity or any type of in su ran ce. In the fo llo -
wing ar ti cle, we will seek to link diag no sis ele ments in so cioe co no mic
and po li ti cal terms of Cos ta Rica, the pre sent si tua tion of the Ni ca ra guan 
mi grant wo men in ser ted in the do mes tic re mu ne ra ti ve work, and the le -
gal and cul tu ral dis cri mi na tory con text that re gu la tes this work.

Key words: mi gra tions - do mes tic work - Ni ca ra guans wo man. 
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