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A preciado Do c·to r: 
/ 

··., � 

Coüfo:r13le la d�signacioci - de que he sido objeto me.permito 
cr.iitir co_:_cepto acerca de la tesis �SI'.i.'D.b.9101{ JURIDICAY SOCIAL .D3 LA EM · 

· PLEA:CÁ DOI�ÉSTI CA EI;; NU 3S'I'RA LEGI SL-�CIOW11
, que para optar el ti tul o de a.- -

bogado ha pre se� tado el e5resad.o señor Lt!I S i(AESTRE AGOSTA.· 

Sostiene el aspirante que, "la legislación_ del servioio
domestico se encuentra contenida e< el Régimen laboral colonbi�o, pero
esta a.:.ticu�da y pobre _lebislacion no __ es conocida por la parte que le: -

· éonvendría, prilI'o_rdi-al:;:;cnte este desconocimiento· tiene su origen princi""". 

pal.mente én la ignora.-.;_cia •O el_ analfabet'isno q_ue rodea a este secto.r de-
la clase trao_aj adora'l.

- · 

El ectudio en mención é_on2ti tuye un. trabajo bastante com 
pleto en lo :referente a 1-?. situ ación .iu;ridiéa a.e· la ·empleada domestica,-

_ ademas aoarc·a consideraciones ética_s y socio-c_conómcas de r.rucho il'ltnes, 
amen de proposi dones en pro - de úna ádecU:ada- estructuraci_ón · legal acorde 
con los tiem1�0s ac-tuales. 

Por las. PJ1 terior.es consideraciones expreso - co�1cepto ·fa
· voraole de 1� iesis reali�ada por el sefior.Maestre Acost�.

Atentanente,.
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INTRODUCCION 

Históricamente. no he podido preci'sar el origen de la.EmplE:!ada 

doméstica, pero la servi._dumbre ti4:?ne su origen es,precisamente, 

con la diVisión de biases, f:�sta división existe desde el mis 

mo nacimiento de_· la humanidad." 

P.er9 desde el punto d� vista laboral podemos ubicar el origen

de· la empleada doméstica con el surgtmiento de la sociedad ca 

pitalista.en su época floreciente· de Inglaterra, Francia, et�.,· 

ya que los bu�gueses o sea la clase capitalista requería o 

presc{ndía de los servicios de la. servidumbre,· para que éstas 

se hiciesen cargo de los· qÚehaceres de la casa; como lo son:· 

lavar, planchar, cuidar los niños, cocinar, etc, actividades 
. -

que·los burgueses no podían ejecutar por-·su alcurnia y por•su 

posición social. 

Las empleadas domésti·cas provienen. de las capas más humildes 

de _.nuestra sociedad; �l hambre ·y la miser:(.a las obl:i,gan a desem 

peñar es ta·· actividad tan d�grad_ante •.. 

.. . 

El desempleo'• las .ímpulsa a llevar a- cabo esta·_ actividad laboral 

para poder sobrevi vi:c. · · · 
_.,.,:_··-:-.. 

1-1: 

/. • ; : •. ,r·
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El servicio domés�ico siempre ha sido costumbre que sea practi 

cader!.por las mujeres, pero el desempleo reinante en nuestro-_país 

ultimamente ha impulsado el hombre a ejecutar esta actividad so 

br� todo en las grandes ciudades del país. 

Por otra parte,. los malos salarios y los malos tratos recibidos 

por la empleada por parte de sus patronos, han hecho q�e éste. 

gremio este en vía ae extinci6n, ya que las desventajas labora 

les de estos trabajadores, con·respecto a otros, es muy desigual 

No hay que olvidar que el servicio doméstico es desempemado por 
. . 

seres humanos �ue merecen ser tratados como tal, con respeto tan 

to por sus derechos como ciudadanos y_como- trabajadores, incor 

paradas al lenguaje común. 

En cambio me abstengo a usar otras palabras tales como Criada 

o sirvienta, por su evidente ca!ácter despectivo, lo es tanto

que las señoras lo utilizan entre ellas _péro frente a las per 

sanas que designan, porque estas no-lo aceptan, precisamente 

por ese caracter. Otra denominación· empleadas del servicio 

doméstico, tiene un a relación no solo semántica, sino practi 

ca con domesticidad,· y es demasiada larga, -se que en algunos 

sectores, especialmente en los ediificios, de departamentos_ ellos 

mismos han escogido dos palabras para designarse._ 

.Chicas o niñas, aµncuando su edad no siempre lo auspicie en Chi 

le se discutié5 recientemente una apropiada nominación.sustitutiva 

12 



,J 

"ASISTENTE DEL HOGAR", que encaja muy bien en el idioma y en sen 

tido linguistica�. 

. . ·  . .-.--: ·-
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QUIENES SON LOS TRABAJADORES DEL SER 

VICIO DOMESTICO 

/ 

l - GENERALIDADES .

.., 

· COIIJ.O_ es· nuestro conocimiento lo .refe!;ente a la legisl9-_ci6n del

sérv_icio doméstico se· encuentra . contenido ·en el régimen laboral

c::olómbiano, pero esta anticuada y_ pobre legislación no es ·conocí

da p�r la parte que le convendría, primordialmente, este deseo

·nocimiento tiene su origen, principa.3:mente, en· la ignorancia o

elanalfebetismo que rodea a este s ector de la clase trabaj�do

ra;· ya que del estrato social · del queella proviene as.í lo j us

tif:i.ca; ·-son ·seres -que han abandonado el campo, ·hijos de·campe�i

nos gue�vienen a la ciudad en.busca -ae un mejor porvenir y.que

creen· encontrarlo empleándose.en casas de farnilias.disntfn guidas.

Otras de las razones por las cuales las empleadas domés.ticas 

-desconocen estas normas legales lo son por el ocultameintb deli

. · berado · de folletos· que las contienen y que las explican _y· que 

a menudo no podr·ían conocer directamente., _precis�ente, por su 

14 



familia, c_uya finalidad es la· sat.1.sfacción de ciertas necesida

dé:s· ajenas· a todo ánimo de lucro·. 

I 

16 



re comunicar,:no ·s6lo esto, si.no _ q.ue· las ofertas están por encima 

. de lo .real,. como. si·· esta "realidad fúeri;i �gl}orada por .la muchachá' 

.No hace muchos años exÚ,tia .l� ·costumpre. de. dejar unos papeles 

con .. el nombre de ·la señora y su .. dirección en las tiendas cercanas, 

establecimientos éstos guehan ·aesaparecido casi por completo, al 

menos en -b�rrios de niveles eco_nóniicos altos. Su denominaci6n ha" 

: .pasado a un· término importado pero · en ninguna- torma equivalente. 

Las_· t_iendas eran antes si tíos oblig�dos . de compra de comestibles, 
· .  . 

,donde diatiamente se se encóntrapan aas müchachas, muy raréµ[l.en 

te las señoras. Y aquellas preguntaban si había recomendaciones, 

, término_que :la costumbre derivó hacia encargo _para referirse.a, 

. las .notas dejadas por éstas. .Las tiendas _fu�rc�� así las ·precur 

soras de :las mencionadas agencias,' pero sin comisión.- Era un pe 

queño servicio para unas y otras sin que a nadie se _le ocurriera 

pensar-en.derivar de esto -µna utilidad monetaria .. 

• .Con todo ._era un :medio utilizado s6lo · en segundo término, cuando

· el ·aeseado o el· esperado no -eran suficientemente ef.icaces: est� era

el de esperar� el ofrecimiento espontáneo, como a menudo._ lo, fu�

-en ·re.<:1,lidac:i,._de hurniide __ s ·muj.eres ···provenientes. d�l- campo, -que

lueio �e:años de ilusiones de traslad�rse a una ciudad b a una

pob.l.aci6n importante, se encontraban con el desamparo,. al ace

cho de proxenetas y de toda clase de.explotador�s, de manera_

que el .. quedar en una casa de familia les significaba protección .

.. 18 



cual. el:: de.: opinar .S·Ü,!Uierá. sobre quien va . � compaftj;r· :tan· inti 

.mamen:te- su vida,- como· es. la.. nueva" posible servidora, a menudo·, 

tratarid_ose•'··de es�- empleada, existen desde el comienzo.·u�- recha: · 

·zo ob_servable. desde: el primer contac:!=o eón la aspirante, que se 

:t�asluce en las. frases. con que: comunica a la señora su presen 

ciá cuando no puede encargarse ·:por · a·lguná. circunstancia de ne.gar · 

· desde el_ principj.o �a:. existenc_ia de una -uacante. en la· casa·. El 

dejo:: d,espectivO, la manera de. obj.etivar la frase constituye tam 

bien_ una premonición que la señora .. stJ,ele captar- acerca· de. la fo-r 

· ma .c9mo. va a seF-. es_a relación. Mucho. cuenta en ese sentido la .

. edad-· comparada_ y-_9tras · características ·de la aspirante, si va·
. - . . . 

a ser. o-no dominada por la antigua , si va por consiguiente .en

convertirse en una especie . de- ayudante- o de· supordinada si· va

o-no �-ser.competidora_ frente.a la señora o en segundo término

_fren.te0 a _otras personas de la familia·. Las· posibilidades de·

Qominio. mutuo· p:í:.-edominante-quizá -en ia forma_ y en la actitud_.·

de ambas; y a menudo támbien entra en juego la posició_n de la

seño:z;-a .

EI contrat� siempre. verbal, ha . recibido en muchos· si titos-. el 

nombre· femenino : ti la contrata" tambien el de " arreglo".· "vari 
I 

.a arr�g lar" . ya. arr�g laron ti. Se . ef ectua siempre· de pie; como 

.. un-a · terma tajante, · agr�gada a tantas otras de establecer el dis · 

ta�ci�iento _o de no propiciar· su d_isrriinución. Tiene lugar cer 

-: ca, de..·_1.a .· puerta ·:.con el mismo - sentido ... Se .. espera que la muchacha

21 
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no inicie el dial�go ¡ apenas una frase similar a la de ti.!•c-�:; o

" me. dijeron que nesecitaba: una muchacha para tal o cual pcupa 

Ción "'en forma displicente, corno no queriendo aceptar, la seño 

ra lo confirma; de esto, espera obtener_venigaja en cuanto a suel 

do o en cuanto a trabajo y en· esta actitud hay en ambas partes 

no solo una total inseguridad sino mucha de contradictorio, como 

lo insinué antes. En efecto·, generalmente es la señora quien ne· 

cesita más de la muchcha, pero no se_rebaja a reconocerlo expli 

citarnente, Y la futura servidora, conoce tambien esa necesidad 

que predomina sobre la de ella misma, per·o tampoco la reconoce·· 

y generalmente ignora las razones profundas unidas a las socio 

ecnórnicas,·que las conducen a esa situación. Se establece así 

una situación por ambas sabida, pero que las condiciones tarnbien 

de ambas las fuerzan a aparentar lo contrario. Lo cual es mu 

cho·más notorio· en la señora quien con desgano expone su necesi 

dad y asegura las ventajas· reales o imaginarias que le deparará 

su estadía en su casa. " muchas �&s de las que necesita o mere 

· cen según piensa a menudo.

La prímera.pregunta que suele decir la señor y tuego de aceptar 

un poco a pesar suyo que si tiene la necesidad se refiere al 

nombre, no espera, ni requiere, ni siempre ontiene el apellido. 

Además es frecuente que lo ignore con escasas excepciones. Es 

una nueva diferenciación de clase, esalgo que solo ella tiene 

o es solo en ella en quien tiene importancia. La contraparti

da a la siguiente nominaci6n·es la espera del artículo antepues 

to siempre a,l·genérico de la se!iora Fulana, o mejor aun: Mi soe 

22 



ñora o ambas-formas, estas ültimas indicativa.-de-per'tenencia. d� 

posesion, mutua, como-cuando ocurre-con relación con los. hijos 

alas servidoras les ·es casi· prohibido decir señora o útilizar 

-el vocativo usted por cuanto· es mas directo. Lo mismo ocurre 

en algunas casas cuando se trata de comunicar algo intermedio 

de ellas: " Diga�e a la sefiora, suele· decir el esposo, dígale 

al señor", o· al Doctor aun cuando no posea ese título; dígale. 

a_ la niña, . tal, para re_ferirse a t�l, como. para. hacer. enfasii:¡• 

en el" derecho que a ella se les ni�ga dé un.trato más llano. 

Pero en sentido contratio s$·se conserva ese derecho, Un ni 

ñopequeño le· dice por el nombre. ·a. la anciana servidora. Esta 

también precede al nombre el de "niño" costumbre que se ha mo 

dificado mucho en el curso de pocos años, luego de inútiles 

protestas y de una sensación de haber perdido· algo para siem 

pre. Pero la mqdificación solo aa tenido lugar en la ciudades 

_ grandes, y en relación con __ los niños de pocos años. · Todavía 

no se sabe hacia donde se dirigirá 1a· costumbre, cuando estos 

niños crezcan en contllcto con los mismos· servidores. El l:ími 

te sin duda oscilará para fijarse algun tiempo antes de desa 

parecer como ha ocurrido en tantas relaciones idiomáticas de 

las llamadas as:ímetricas. 

Viene luego la pregunta acerca de·- " que · sabe hacer" en caso 

de que no se supiera previamente para qme ocupación se "les_ne 

cesitaba; " para de-· adentro" "pa.ra_ la é:oc_ina" "para· la ropa" 

·"para los niños" "para todo" Ta· necesidad de trabajo conduce a me

23 



. nudo a. deformar la . apreciaci6n . sobre las habilidades. . Lo cual 

lleva a naturales reclamos, y a recriminaciones de la señora, 

por sentirse engañada� Pero es que por una parte son esas ne 

cesidades de trabajo. la que conducen a la deformación de la ver 

da� y por otra parte, por que no suelé ser sino eso deformación 

y _no mentira o engaño. La muchacha cree saber determinado ofi 

cio , pero naturalmente no al gusto de la señora infirnitamente 

cambiante que es tan fácil de confundir con el captricho·de una 

a otra señora, esto es especial. con la.comidad, campo donde no· 

existe uniformidad ni.nguna en cuanto a algunas· prepi!!raciones 

naturalmente� que en las -clases de ingresos mediansos y más aµn 

en los ingresos altos. En esto se observa una proggesión rá 

pidamete asciende hasta ll�gar a complicaciones. realmente inve 

rosimiles. 

Además hay que tener en. cuenta que la mentira es muy común en 

los campesinos, como lo es en•los niño�, entre otras, por una 

razón muy simple, nose les admite la verdad. Se crea entonces 

un medio deprotección que muchas veces. resulta eficaz' Si la 

muchacha dice ·10 que piensa· no solo en cuanto a sus habilidades 

sino. en cuanto a lo que siente respecto a la señora no tiene 

la menor posibilidade de ser recibida ni tolerada si ya ha sidp. 

Después de inquirir sobre las habilidades o conocimeintos las 

señora espo.sa,s.;us propias·necesidades a menudo agrega algunos 

datos acerca de las cond�iciones · tde trabajo y de composición, 
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de la familia, de o cual depende.muchas de esas condiccbones 

pero todo eso in mayores detalles-para-hablar eritonces del s�el 

do. en esto,. desde luego, i_ntervienen numrosos fa·ctores agrega 

dos a los de oferta y dernanda,-como esobvio' La cantidad de o 

ficio por_ desempeñar, la edad de· la empleada en ciernes su gra 

do de cutura., su procedencia inmediata , su aspecto fisico, in 

fluyen en esto en grado variable. Lo mismo por parte de la se 

Ñor·a en cuanto ae refiere a ·su propi_a categoría, al barrio don 

de este ubicada la resideñcia· y al núrne�o de trabajadores aau 

servicio. Es claro que cada una intenta obtener las máximas 

veritajas de sus �ropias cirqunstnaóias pero� en oposición a las 

de la otra. Perrr una vez más se ad6pte aótitudes desprovistas 

de granqueza la señora conceptua los aspectos. convenientes de 

la gutura conveniencia y disminuye u coulta los inconvenientes 

posibles o seguros. La �chacha como señalé arriba exagera en 

la descripcion de �us habilidades pero con la timidez y la po 

quedad e su eterna situación de sometida· incondicional, situa 

ción que además la muchacha debe poner de presente corno una de 

las cualédades más apreciadas por la señora. Es humilde" diee 
·, 

su mercé son frases de alabanza que-influy�n-rnucho en la posi

bilidad de llegar a un contrato luego de·un intercambio que

suelo ser breve,·· signado por el tácito convencimiento de la se

ñora de que- las condiciones ofrecidas son favorables y de que

ojalá sean aceptadas; y-por otra parte la muchacha en el senti

do de ocultar no solo ante la señora sino aun ante ella misma

todos .los interrogantes, que se _ le 
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jo::r:ía... La espera no tiene siempre. un cafácter. tranquilo. Ya el 

lazo afectivo se ha establE!cido.·Y� se espera que· al menos sea 

desconocida rival� Y se espera que. al menos sea desconocida •. De 

no ser así, es muyprobable que este hecho· incida en el futuro de 

sus relaciones, cas� como ocurre cuando ya ha transcurrido un 

tiempo de trabajo. Esta simiÍitud,. donde sólo varía la gravedad 

de la-falta, es·un inq.icdio de•la. existencia precoz de afecto. 

"Voy a traer mis cosas 11 ·decía la mucha,cha, para singnificar_ con 

�llo un colchón y un baúl, sus ún.icas pertenencias, Hoy "las co 

sas" consisten en. una maleta· córisu· .ropa. · S espera que él col 

ch6n.sea �uministrado por la señora, pero nada más. En ocasio 

nes.sólo la almohada. Pero en ningún caso la ropa de cama, ni 

toallas, por ejemplo. Antes de esta frase indicadora de una 

aceptación y de una.consolidación del contrato por ambas partes, 

se incluye una· minucio::¡a y lar·ga enumeración de los oficios por 

desempeñar, de· 1as costB.IIÍbres·_ generales de la familia, de los 

hábitos o de .. los caprichos de; cada uno de sus integrantes, des 

critos en una forma muy veraz., con un fino toque de humor. 

Si hasta aquí todo obede8.ia a.· un· ceremonial donde se podía de 

cir· que todo estaba previsto, colocado en.un orden casi invaria 

bles, en· la_s- instrucciones no puede afi'rmarse que dos iguales,. 

no sólo por la naturaleza , diferentes unas de otra, según la 

la casa donde.hubiere estado, sino por el deso de que.todo se 
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h�ga conforme_ a esas prescripc�ones exactas, indiscutibles, con. 

predominio total de quien contrata y de._ quien paga., sin la me 

norpsobilidad de que la otra parte.pueda hacer intervenir algu 

no de sus deseos, de· sus costumbres, de sus propios hábitos, me: 

nos aún de sus caprichos, no_permitidos ni esperados. Se le pme 

de qµe sepa alguna o muchas cosas,. pero que de irunediato se adap 

te y de inmediato olvide lo anterior, aun cuando exista relación 

que desde luego existe, entre uno y otro conocimiento� "A mi me 

gusta así", "Aquí acostumbramos esto" •. Natu.z:amente, u�a pasivi

dad y un sometimiento extremos, una carencia .. de inicia:tiva perso 

nal, son pedidos, así por ót�a parte se exijan no solo_ el men. 
' ., 

cionado conocimiento previo, sino también la iniciativa. Pero 

una - ini"ciativa muy limitada, muy ajustable a las nuevas_ exigen -

cias. Lo importante es que esta ·actitu_d contradicotria tiene 

respuesta· adecuada no sólo e- el comportamiento sino en la acti 

tud de una muchcha bien calificada para detterminado oficio. En 

tre otras cosas, por ésto prefieren jóvenes,. pero no tanto que 

llegue a temerse de su irresponsabilidad o de su debilidad fren� 

te al trabajo o de su indefensión ante las posibles y siempre 

temidas situaciones que•impliquen un peligro sexual. 

Dentro de las instrucciones preliminares no se deja realmente 

un tiempo libre, excepción hecha del descanso nocturno, c�ya ini. 

ciación es muy flexible y del día de·salida. Este se limitaba 

antes a unas horas en la tarde de domingos alternos. Ahqra,, a 

casi todo el día, con los mismos intervalos. Y en forma limita 
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da, aun cuando pr�gresiva, es posible que se conced� una tarde 

adicional por semana, siempre-que exista una .�azón precisa, oja 

lá con algo relacionado con un aprendizaje. Esto mismo se _con 

cede cuando no hay más remedio, a pesar del.convencimiento de 

que aL hacerlo se contribuye a la emancipación futura. Pero co 

mono hay más alternativa se opta por la más lejana: la emanci 

pación siempre será posterior, en especial si el_aprendizaje tamt,i 

bién la dilata por tratarse de oficios muy secundarios o muy com 

p�tido_s., 

Otras condiciones laborales soh cuidadosamente ocultadas: el su 

ministro de zapatos, en algunos casos por ejemplo, establecido 

por la ley en forma clara, solo se menciona.por iniciativa de la 

muchcha. Las señoras la ignoran o la ocultan por io menos. 

Me refería-antes-al tiempo de descanso diario y a su flexibili 

dad. Se espera y es una condición muy apreciada que una vez 

terminada una labor o la serie_ encomendada, la servidora lo· co. 

munique, con el ofrecimiento de dedicarse a otro trabajo. "Qué 

me ·- pongo a hacer", se espera que diga·. El · decir acerca de una 

ocupación "no me toca" o "no me corresponde", es muy mal recibi 

do por. la senara. Como esa sugerencia es cada vez menos solici 

tada la señora prefiere no decir nada para no exponerse a este 

tipo.de-respuesta que en cualquier otra clase de trabajo resul 

ta lógica y: natural. La sefiora siente que·ella no paga por 

un trabajo determinado sino por el tiempo total; de acÚi=rdo con 

i.. 
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esto cree que puede disponer de este como quiera. En forma más 

notoria.ocurre en relación con el comienzo del reposo nocturno. 

Antes se·exigía que todas las servidoras estuvieran enrie, sin 

hacer la comida final del día, hasta cuand� llegara el último. 

integrante de la familia, salvo indicación expresa en sentido_ 

contrario. Ya constituyó un adelanto hacia la equidad el de 

que se les permitiera hacer su última comida antes.de-esa lle· 
. . 

gad�, para continuar a la es�era, coq el sentido de que algo 

podía ofr§cerseles y deberían estar listas para s�tisfacer esa 

necesidad. Existía aquí una salvedad-- cuando se les relevaba 

a esa obligación. Pero aún hoy es frecuente que pasadas varias 
' .  

horas de una convencionalmente aceRtada como corriente, una de.· 

ellas permanezca a la espera sin aviso a uno u otro sentido. Al 

go similar ocurre en la mañana. Hace unos años cuando el uso de 

cocinas diferente a las de carñon era extraño, se necesitaba 

que _estuviera la encargada frente·a ella en hOras muy .tempranas. 

Hoy en forma no habitual desde luego, puéde pedirse y exigir.se, 

sin derecho a negativa, una interrupción-del descanso una o más 

horas antes, por motivos de excepción como los de un viaje, por 

ejemplo. 

No es habitual y es mal mirado que unamuchacha respose después 

del almuerzo .. No sólo de nuevo, por· motivos.prácticos o utili 

tarios sino porque esa costumbre extendida en algunas regiones 

Y en determinadas niveles socio-económicos·,quiere conservarse 

como-algo privativo de éstos. En ocasiones se incluye d��tro 
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de ·1as condlcones de trabajo el disfrute de determinados privi 

legios, con_ limitaciones: la televisión, el teléfoono. Es llama, 

tiv.a a_ este' .respecto la serie de consideraciones restrictivas 

que apareden en un libro cuya fecha de publicación no he podi 

do. obtener� pero que por· la-referencia a este aparato, el telé 

fono, de recient� aparición, debe corresponder al 1918 o 1920: 

"protocolo hispanoamericano d� la urbanidad y el buen tono" de. 

Tulio Ospina. Allí se dicen cosas como ésta: " ••. un joven o una 

persona de. -posición humilde no tiene derecho a llamar por telé 

fono, para aquello que sólo les atañe personalmente, a un.ancia 

no respeta:01? o a una dama de al_ta posición; y si necesitare tra 

tar de algún asunto con ellos, deben buscarlos en su casa, más 

si por circunstancias especiales tienen que hacer uso del tele� 

fono, se excusarán por la libertad que se toman" . Aun en el 

presente quedan vestigios de esta actitud, visible en que no 

pueden.utilizarlo sin pedir permiso en cada ocasión; en que si 

las llamdas_ que hacen a la muchacha- son frecuentes o prolonga 

das,. da� lugar a una molestia en la familia , no visible en un 

principio, pero que lu�go se expresa en frases denotadoras del 

desagrado y de la ausencia del derecho que laspuede acompañar. 

ºla interrumpen en lo que está haciendo";"así no le alcanza el 

tiempo para nada" ; "diga que l_a llamen después", cuando no 
/ 

esté ocupada"; si esto no surte efecto, viene la limitación ex 

plícita, tan protan o tajante, según la edad, antiguedad u otras 

condicmaaes �e la servidora. Pero en la modalidad de las con 
.• 

versaciones telefónica, aparte de su duración y frecuencia, hay 

también-exigencias limitadas:. tácitamente no se aceptan risas 
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fuertes· 0 referencias o sentimientoo o a 

. se espera que la conversación sea lac6nica:, · en voz-. baja. y que 

prácti_camente no se entienda • .- Es -así· una: contrapartida de la 

proscripción de penetrar en la intimidad de-. una "clase" dirénte·-a 

la otra. Cada una debe- permanecer separada·,. en lo pesliible._ En 

este caso ambas, la familia y la muchcha saben que no está bien· 

dejar trascurrir esos aspectos;·y además de consuno· para impedir 

lo,. generalmente no de manera deliberada.:_ . A própósi to de las li 

initaciones en el suo del_ teléfono� he sa�ido de la-solicitud de 

prescripción total dentro de las "recomepdaciones" hechas por la 

madre de. una muchacha; 11 no la deje pasar-· al. tel.éfono, ni que 1� 

llamen", con el ·temor -no-expresado directamente de que sea esta· 

una vía-fácil para entrar· en el.prohibitivo contacto con hombres. 

1:'rohibic.ión imposible de cumplir,. y a  que exigiría la presencia 

permanente de la señora o de un familiar con igual autoridad. Pe 

ro es que en este caso la "recomendación." tiene también un valor 

mágico; La madre cree que al pronunciar la frase, su efectividad 

·ha d� ser total y paratodo el tiempo, sin conside.I:'ar los impedí

mentas circunstanciases o lanegativa dela.señora a·mantener la li

mitación pedida.

La tel:fisión por ser un elemento nuevo en- la vida f amiliár ,- y-res 
.. . 

trngido a ciertasciudades,yy a limitadas capas económicas,·care· 

ce de un reglamentación.aun en las frases que sirven para refe

rirse a ella, como adems ha coincidido con una época en que lass 

muchachas estan no so�o. recobrando sino.apropiandos� ·de.muchos 

derechos- que antes les eran negad.os, ,se han anticipados. por de 
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cir,lo así,_ a las restricc"iones piensan que en esta :eorm_a. no s_o · 

lo .da_n un paso ascendente, sino que imposibilitan rochas otras 

limitaciones. Y ·de hecho es así.- Constituye uno de los pocos 

elementos en que .. existe. una disparidad visible y muy constante 

entre los. esperado por la señora y .la actitud de las servidoras 

enmarcado contraste con lo ocurrido con el. telefóno, por ejem 

plo Con la i_ntroducción de algunos programas en especial las 

telenovelas, de muy bajo nivel intelectual y artístico, se ha 

logrado lo que los programadores se proponían, llegar a ese ti 

po" de.público con fines obviamente comerciales. 

Por. otra parte·, los ternas mismos incluyen amenuedo personajes 

que permiten una fácil identificación, personas de su misma 

ocupación, por ejemplo, En un caso por lo menos, se llevó a pro. 

poner este personaje no solo como ente de identificación sino 

de aparente superación. Pero de manera tan alejada de cualquier 

noción sociológica que solo pod�ía llevar como a menudo lo hi 

. zo; a una verdadera distorsión. De man�era que su burda y apa 
- -

rente tensión educativa quedó ·muy rápidamente al desnudo. Por 

todas· circunstancias tan habitualmente utilizadas por los gro 

gramadores- ha obtenido lo que se pretendía, aumentar la audien 

cia con el mayor cuidado, como siempre,/de no agregar ningun 

elementÜ.educat.ivo, y las señoras han encontrado con la impo 

sibilidad de prohibir esto. en parte, porque-no lo pueden ha 

cer cumplir. En parte, por que justamente en estos aspectos 

hay mucho de comñn_ent�e ambos los cual, desde luego.aquí tam 
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poco es· -admtido. .. En especmal en ·--señoras de mas de cuarenta a

ños esto es visible ·y comprobado, sin buscarlo .en una encuesta 

reciente. En erecto al pregun�ar a adolescentes sobre su com 

_pañía· en programanciones se telenovelas.respondían que era ha 

bitual haber tenido la de las madres.e en su defecto a la de 

las muchachas. 

Como decía, lo referente a la televisión, escap� de la reglamen 

tación muy rara vez se dice: Cuando termine ese_ oficio puede 

verla un rato. la muchac·ha se ·_ anticipa a hacerlo aun cuando. la 

señora le disguste si es cada vez más· frecuente que la muc=:ha 

_ cha pregunte. duren t el I I  arreglo II si en_ la casa hay T.V. , pregun 

ta muy natural se recibe y se contesta siempre con disgusto. 

Aquí tambien la señora suele pensar un "que le importa" con lo 

que le ofrezco es más que suficiente en todo sentido, lo mismo 

ocurre con relación a otras comodiades, tipo de combustible, 

de la estufa, exitencia de agua caliente, caracteres del éha 

hitación· que casi nunca es msotrada, ya que su aceptación se 

espera siempre. 

Las modalidades frente al radio receptor han.cambiado eambien 

en los últimos años cambios derivados·de varias razones. no 

hace mucho era un-elemento de lujo, rápidamente se hizo popu 

lar, en especial por la. sustitución de la fuente abastecedora 

de energía.. La modalidad· de transistores le dio no solo econo 

36 



mía sino independencia y modalidad. Cuando era un elemento

de -lujo no podí·a. ser uti-lizado por las muchachas. tampoco_ 

era. posible quelo escucharan, pero nunca se les.permitía opinar 

sobre su un programa, ni menos aun cambiara.e sintonía. Actual 

mente hay numerosas servidoras aue tienen su propio receptor 

corno .ocurre con gran cantidad de obreros y aun de campesinos, 

todo· lo cual es manejado porlos monopolios encargados y muy 

bien p�gados de disfrutar y programar la publicidad, del mas 

bajo nivel posible ya que cualquier mjoría de hecho ha de li 

mi,tar temporalmente esa sintonía, de manera que lo más produc 

tivo en más de an sentido es conservarla así. 

con mucha frecuencia ea un hogar este o nó la señora, un radio 

está ·funcioaando. Y con mucha frecuencia los gustos tambien 

coinciden o .por lo menos no se oponen. Sin embargo, el. dere 

cho que tiene la ·señorapara _oir un programa no solo se lo per · 

mite a la muchacha. Esta solo puede hacerlo en su cuarto o 

en- aquellos sitiios donde aquel no es escuchado por los demás. 

La· pregunta de si la casa tiene, radio, lo mismo que lo refe 

rente a la televisión, no se hace por los motivos dichos, en 

cambio nadie se atreve a negar la audiencia del radio receptpr 

a-la muchacha, siempre que sea en las condicionesexpuestas. Pe

ro nada·de· esto aparece en el contrato que finaliza, como que 

da dicho con·e1 "voy a traer mis cosas" o frases equivalentes,

dichs por las futura empleada. 
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Contrato muy concreto, donde ésta se compromete a una serie -

infinita de obligaciones donde.-hipoteca totalmente su tibertad, 

pero donde la s ·eñora poco tiene que-- cumplir¡ fuera del pago o 

portuno:que·rio siempre ·se cumple, _sin embargo. Este,incumpli 

miento tiende a desaparecer, no solo por las condiciones.de o 

f_erta y demanda, sino por la existencia de una ofiCina depen 

diente del-Ministerio del Trabajo,,cuya· existnecia conocen ya 

mucbas señoras. y algunas servidoras, muy ef ectiya a est� re pee: 

·to. . Muy indicadora de la situación anterior es la frase oída

no·hace mucho tiempo a una persona a quien un servidor reclama

ba el.pago ·de varios sueldos atrasados: 11 No hay_que pagarles

a tiempo por que S= acostumbran mal 11• Además ya las servidoras-
'

han venido adquiriendo conciencia ·de·= sus· derechos y de su pro

· pio valor·, lo mismo em este grupo humano que e n otros coloca

dos secularmente.en condiciones de ·injusticia. y han adquirido

esta Conciecricia a pesar de todas las fuerzas� 'de todos los :m�

canismos, de todas las argucias puests en juego para impedir

que. lo h�gan y que· en realidad solo han logrado retrasar el

hecho.

2.1 FORMAS DE CONTRATO 

S�gúh el Código Sustantivo del Trabajo en·su artículo 37 el 

contrato·de Trabajo puede ser verbal o escrito, para su vali 

dez no re9uiere forma especial alguna salvo disposición ex 

presa en contraria • .,_ 
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El contrato de trabajo es oral o verbal en estas formas puede 

pactarse 1 basta que-las partes se pro�gan de acuerdo sobre la 

actividad o servicio que va a desarrollar el trabajador 1 ·e1 mon 

to y la forma de remuneración ya sea por unidad de tiempo, uni 

dad de obra ect., periodos- de pago, condiciones en que la labor 

va a desarrollarse, duración, para que el acuerdo convenido se 

considere válido. 

El contrato de trabajo es escrito ya que de esta manera tarnbien 

se,puede celebrar ya que no existe _ninguna disposición que pro 

hiba hacerlo así, en este caso 1 en el deben consignarse todas 

·1as condiciones y modalidades acordadas por last::,partes , cada

una delas cuales debe recibir un ejemp+ar para los fines proba

torias a que·puedar dar lugar.

Pero el Contrato de Trabajo en 1� modalidad de las empleadas 

domésticas, como lo pudimos observar con a·nterioridad, siempre 

es verbal, y ha· recibido en muchos sitios en el mombre femenino 

de contrata, tarnbien el de arreglo, van a arreglar, ya se arre 

. gla-ron 1 ¡ se_ utiliza en estos términos paradar a entender que 

ya contrataron y_ siempre se lleva a cabo en formas muy peculia 
.. .. . 

' 

res ya que se eJ:ectua siempre die pies, como en forma tajante 

·a9l:;'egada a tantas otras, de establecer el distamciammento 

un P._ir1:1cipio entre- la futura patrona y la trabajado

El perído de prueba es de quince días calendario, aunque en el 
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caso de la de por días, está no trabaje sino uno o dos a la se 

mana. Sin emba�go, puede p�ctarse por escrito, un periodo de 

prueba hasta por 60 días. 

2.2. EL SALARIO 

El salario es la contraprestación ordinaria y principal que re 

cibe el trábajador por su servicio. 

El salario está integrado por dos tipos de retribución: a.- La 

fija u ordinaria, que se paga periódicamente y b.- La retribu 

ción extraordinaria representada por las primas sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor ael trabajo supletorio 1 tra 

.bajo en días de descanso �bligatorio, ·el auxilio de transporte, 

este 1 se incopora para la liquidación de prestaciones sociales 

pero no constituya para ningun otro efecto. 

La clara determinacipn de lo que consf.ituye salario es muy im 

portante ea la liquidación de prestaciones sociales y por tal 

razón debe atenderse a la distinción entre las -�urnas que cons 

tiuye salario y las sumas que no lolson. 

S�gún el artículo del Corligo Sustantivo del Trabajo: No cons 

tituyen salario las aumas que se reciben por cualquiera de es 

tos conce_ptos: Primas de servicio de junio_y diciembre, las bo 

nificaciones ocasiones, los gastos de representación, los medios 
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de transporte, los viaticos, los elementos de trabajo, los viat� 

cos en la parte que no sea manutención ni alojamiento, tales ·ca 

sos de las· sumas para transporte¡ las �r�pinas, las �acaciones 

en tiempo o compensadas en dinero, las prestaciones socia�es (au 

xilios monetarios por enfermedad o maternidad, sessantías, inte 

reses sobre ella, subsidio famii�ar) 

La remuneración pa�a las empleadas domésticas· interna que reci 

ben pago en dinero y en especie·� no está regida por el salario 

mínimo. La empleada doméstica por días si tiene .derecho:al sala 

rio mínimo legal diario y al subsidio de transporte. 

Actualmente-rige en Colombia, el salario mínimo de$ ·s38,64,oo 
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3 SITUACION LABORAL 

Las· particualridades legales aquí· estudiadas re�ultan aun más 
. . 

extri;tñá.s si se tienen en. c_uenta, que las.· muchachas peueden estar 

y de- hecho lo est"áp frec1;1entemente_, _ en .. contacto con otro tipo 

de�t�aJ;>ajadorá, lo qP.al pone más.d� presente la diferencia ante 
-· . . .. . 

la.· ley· •. Es·. cierto· tambien que:- es uno de,. los po'?os gremios que · 
" 

nunca· ha· tenido, quien lo represente_ ante - los�. légísladores, que. 
· ,  

.fgnoran su_ �xistencia., 
. .

Tampoco�hari pensado-en sinqicalizarse,

ni s�ben si puede11 hacerlo; además, las dificutad«::s-has-t;.a de pen 

sarlo.convierte en.teoría esa posibilidad �e llega�.a existir. 

El .tipo mismo de· trabajo, el de .. que sea· individual·,· o en peque 
. . . 

ños· · grupos todo contribuye a. obstaculizar los canales de comu 

nicacióri indispensables· para obtener esa meta inicial. 

Por otra parte, debido a muchas otras de-sus condiciones,·como. 

la di�minución pr�gresiva en número; ei carácter de transitorie. 

dad que .. ya tantas dé el�as experimentan; el hecho de que quien. 

pµede· incluido los legisladores; en su abru�adora-_mayoría, hom 

br�s aprovechas de_ su existencia .. y de. su servició y quieren p:ro· 

lo�garlo, .. todo contribuye a que· ·nada cambie: oua. que suceda len 

tament� •. Tamp�co las· empleadas propician:· esas ocasiones, éan 

convencidi;ts¡ ·s.e . las. tiene de.: la 
. •. -. 



encuentra. Y además puede tener aspectos 

con la aterradora de otras mujeres de su misma procedencia, ocu 

padas en fábricas, o·en grandes almacenes, condiciones que la fuer 

zan a prostituirse fácilmente, como única manera de compensar á 

medias sus farnelicas condiciones económicas. Piénsese en que al 

gunas de esas ernpres�s pagan menos por un jornal normal, que lo 

habitual en muchas casas por el trabajo doméstico aun cuando de 

aquella remuneración hayan de derivar alimentación y alojamiento 

aparte de su restantes gasf-os. 

Corno resutado de todo esto existen un gran desconocimiento de las 

leyes laborales, por· parte de las servidoras, a.lo que se añade 

la actitud que se opone a este conocimiento, por parte de las se 

ñoras y de la sociedad en general, porque implic� pérdida de pri 

Vil�gios y éesión de ventajas! 

En un folleto titulado " Prestaciones sociales del servcio domés 

tico" recopilación sin nombre de autor, cornentarn los editores, 

que cerca de·· medio millón de mujeres colombianas, jovenes y éie 

edad madura analfabetas, o con cierta cultura básica, estan cvin 

culadas a este trabaja r obligado en la aplicación de sus leyes. 

Ignoro la fuenter de donde se tuvo aquella cifra aparentemente 

Jrecisa acerca del número de ese tipo de trabajadoras. 

La observación muestra, solo su rapido decrecimiento, pero siem 

pre e� relación, con circunstancias concretas, locales en ocasio 
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nes en otras de un órden más general. · Por ejemplo, en los úl 

timos añosm debido al tremendo y prqgresivo desempleo, las muje 

res, aun niñas, procedentes de las zonas o de las capas más acep 

tadas por este fenómeno se ven. forzadas a optar transitoriamente 

por esta clase de trabajo �ás hú.millante para quienes habían lo 

grado ya un pequeño� mayor ascenio en el nivel socio-económico 

--

lo mismo que el disfrute de una pe�uena libertad, en todo caso 

mayor, que el de las servidoras. 

Ventaja esta que no suelen entender las señoras , entre otras co 

sas porque abocan el mismo problema: Hl de disponer de una aparen 

te_libertad personal, pero encontrarse en realidad esclavas del 

marid�, de los hijos, de las muchachas mismas, de las costumbres 

de las convenciones, por otra parte, no quieren que esos seres 

tan desvalorizados en más de un sentido, tengan algo de loque. e 

llas carecen. Hay además un sentimiento de amen�za al orgullo, 

un deseo de que prefieren el privilegio de su cercanía a los pe 

ligros de la distancia. Yel conocimiento de las títmidas dispo 

siciones laborales, que envuelve un peligro más supuesto que real; 

algo similar a lo ocurrido aun cuando con centurías de retraso 

en relación con otros gremios, retraso debido a muchas circuns 

tancias dentro de los cuales, cuentan, una vez más las vincula 

das con la comp�eja trama afectiva que quizás no tiene lugar en 

ninguna otra situación laboral. 

Si antes era frecuente que se las contratara para todo, al lado 

ds· 
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de otras especificaionés como " para de adentro o "  dentrodeera" 

en algunss regiones, " para la cocina' " para la ropa" 6 para los 

niños" diferencias que tenían o que tienen que ver con la. señora 

con la muchacha, coh el hogar, con la composición de la familia* 

con el tamaño de la casa, y con otras varias circunstancias, hoy 

este " para todo" se ha circunscrito a hogares rn�y pequeños, o 

�uy pobres, o sservidoras muy humildes, o muy jovenes. Por ejem 

plo: Pero quizás siempre el para todo ha tenido esa vaga connota 

c•ión de satisfacer ciertas ·n:ecesidades a juicio de la señora o · 

de la familia, ·naturalmente. Puesto que al menos en la teioría 

se espera que en la muchacha se halle dispuesta para la satisfac 

ción de gran parte de esas necesidades, así no se lliallan in.clui 

do enel contrato, la ausencia de tal disposición es muy censura 

da bajo el término de : 11 descomedimiento" y las p:ala�ras n:iedian

te las de tímida y ocasionalmente llegan a rehusarse,'" esto no 

me corresponde" o " no me toca II son muy mal recibida·s así en el 

desempeño de verdaderas ubicaciones no haya queja de importancia. 

Pero es que detrás de los aspectos prácticos se esconde la misma 

actitud afectiva. Se espera que la rnuchcha desrnuestre siempre 

la intención de servir, de evitar una molestia, corno rnanifesta 

·ción del cariño y del agradecimiento hacia la señora' La acti

tud opuesta suele tomarse, obviamente, como un desprecio o como

un desaire. Naturalmente, las varias·integrantes del servicio

de una casa que en un momento dado, forrnaa un conjunto afectivo

de unidad, a la manera corno ocurre con los hijos. Con los resul
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tados conflictivos, grandes o.pequeños, de rivalidades, prefe 

rencias, emulaciones, búsqueda �e atención. Ásí, ·eli.. desaíte de 

una puede sentirse como el desprecio del conjunto ·o servir de 

· base, para una comparación y para una preferencia' Si un·a mucha
. . . . .-.. 

cha no'se apresta para.reemplazar a otra en ·una áunción que ·en

realidad no le correspondé l� señora, siente, no solo que de$per
. . 

dicia una oportunidad par�,servirla y para demostrar su interés

y afecto, sino que .se duele de la falta de uniaad de· sus servi

doras, unidad que buscan por más de un m,oti vo. Por otra parte, ··�"··

siente un desprecio hacia algo que tambien es ae ella: la otra

servidora.· Al margen de las razones prácticas que conducen a

,buscar el comedimiento, cabe resaltar las afec�ivas, ya que am

bas y quizás más las últimas explican estas modalidad bastante

única en una situación laboral, r�almente. nadie espera en forma

9onsecuente y prologgada que alguien efectue eL trabajo de otro

cooperación o colaboración desde luego muy deseables en todo ti

po de agrupación, no solo de órden laboral. Pero que nuestra

sociedad en sus diversos grupos incluidos desde luego y primor

dialmente los familiares no solo no propician ni estimulan sino

que combaten: " Esto no me corresponde". "esto no me toca",

."esto no es asunto mío", son frases que flotan en el ambiente

de muchas circunstancias, .exclusiones no sola·entre señoras y

seryidoras mientras éstas solamente, sino en el senó de los in

tegrantes dela fam�lia. Un hombre no se levante de la mesa en

búsqueda de un vaso que se encuentra en un mueble casi al alean

ce de la manó, puede hacerlo un niño, pero si este tiene una her
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mana menor posiblemente le pide a ella que lo haga, y s�gur-a.men "-.r?

te espera· que esto ocurr�, �ctitud. que es reforzada por la madre 

y hasta por el padre,si es posible,. cada uno llamará a la mucha 

cha para darle la órden. 

No hace mucho tiempo la ejecución de algunas tareas domésticas 
. . 

se encontraban exclusivamente, en manos, de las servidoras, cla 

ro que en determinados sircunscritos y escasos nucleos de pobla 

ción_pero en forma rápida las madres y las hijas han tenido que 
---.;...: 

suplir progresivamente aquellas labores que las muchachas no al 

canzan a desempeñar sin su ayuda. Y poco·después los hijos hom 

bres y enpequeña medida el padre. No hace mucho efectuar una 

compra en el mercaqo, era una muestra de afeminamiento o por lo 

menos de sentirse rebajado un hombre en su dignidad. claro que 

no solo la disminución del servicio y la necesaria repartición 

de los trabajos contribuye a ello� tarnbien la influencia de o 

tras culturas, donde aste paso se ha dado ya; la modernización 

de sus expendios su cercan�as a l�s zonad residenciales que a 

demás cuentas pero en el fondo ea la misma separación de funcio 

nes de acuerdo con los grados establecidos por la costumbre. Gra 

dos que por conveniencia de unas pocas personas tienden a conser 

varse hasta cu.ando se puede; grados que muchas otras pueden tam 

bien a contribuir a perpetuar por la conveniencia de que en el 

gunos·les representa. 

Mientras existan empleadas serviles, con una falsa o autént_ica 
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utilidad, las señoras, las preferirán. Además esto no solo se 

les pide a .las muctachas. También en �os niños, y en especial 

a las niñas, se las convence con la palabra con el.ejemplo, y 

. con la expe�iencia vista de que el servilismo es m::1a manera de

obtener afecto·. . A"l fin y al cabo puede tenerse la expectativa 

de __ que la incqmpati�?-l;i.dad entre el servilismo y la dignidad 

está mas cerca de, a_quellos qu_e no· han necesidlado. dejarla en bus 

ca de la superviviencia. 

··•..:.-· 

Además, esta pobre y2anticuada legislación no es conocida, Y 

las señoras llegan hasta al ocultamiento deliberado de folletos 

que la contienen y que la explican. Contenido y explicación

que ha menudo no podían conocer directamente las intersadas de 

bido a su alto grado de analfabetismo! Situación que se mantie 

ne a través de tantos mecanismos. casi siempre eficaces' Tanto 

qUe se conservan el atraso, las diferencias, la injusticia, y 

hasta· la letra de .unas nommas dictadas hace muchos años y nunca 

revisadas. 

3.1 JORNADA DE TRABAJO 

Para ·la empleada .doméstica interna la jornada de trabajo no es 

tá -limitada, sin embargo se le debe exi§ir un tiempo racional 

considernando necesarias las horas de descanso. La empleada do 

méstica de por día, tiene una jornada máxima de 8 horas., por 

tanto alargar este período es caaaa de pago extra. 
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El d�creto 2351 de 1975� en su artículo 12: dice: " El traba 

jo en domi�gos o días de fiesta se remunerará como un recargo 

de� sien por ciento sobre el salario ordinario, en proporción 

a las horas· laboradas, sin perjüicio ael salario ordinario a 

que tengo lugar o derecho el trabajador por haber laboraqo· la 

semana completa." personalmente no conozco un solo caso en·que 

esto se cumpla en forma espontánea por parte de .. la señora, _tam 

poco -lo relativo al artículo siguiente .el numero 13 que diee:- ·· 

" · Él trabajador que labora habitualmente el día de desc·anso o 

·-·�-:bligatorio, tiene derecho a un des(?anso compensatorio remunera

do sin perjuicio de la retribución en dinero prescrita en el 

artículo anterior. 

3.2. VACACIONES 

Para la empleada doméstiGa interna por cada ano de trabajo, le 

corresponde, quince días habiles consecutivos de vacaciones re 

muneradas; los domingos y días festivos no son hábiles, o sea 

que tienen que descontarse. 

La Empleada doméstica diaria tiene el mismo derecho de en caso 

de que trabaje seis días a la semana y durante 8odo el año para 

uh mismo patrono. EN casocontrario, le corresponde lo propor 

cional al tiempo trabajado para cada patrono. 

El aparte relacionado con las vacaciones si tiene habitual cum 



plimeinto al menos en algunas capas de las ciuaades �randes, a 

pesar de las dificultades reales cuando se trata de una sola per 

sona empleada al servicio de una casa. Es un derecho que aque 

lla E:Xige, no pocas veces.de antemano, por que su conocimiento 

es bastante general en los círculos mencionados y por que es i 

gual al de_otros trabajadores 

3 ■-3. LICENCIAMIENTO DE ABORTO 
·••..;-'. 

Cuando se presenta un aborto tá.mbien hay una norma protectora 

( art 238 del C.S.T.) que defiende el derecho de una licencia 

de dos a 4 semanas, remuneradas con el salario que devengaba 

en. el momento de iniciarse el desaanso. Si el parto es viable 

se aplica lo establecido en el artículo anterior, en esto se 

observan parecidas, aunque aun cuando menos frecuentes formas 

de elusión de acuerdo expresamente con las actitudes de la tra 

bajadora, con las circunstnacias de la relación en que fue fe 

cundada con la situación socio-económica de la señora y con o 

otras ariables. 

En cambio se intenta, y a menudo se obtiene la evasión del ar 

t1culo 239 que se refiere a que ninguna trabajadora puede ser 

despedida por motivo de eml3arazo o lactancia., tambien se di 

ce en el numeral terfcero de este articulo:" La trabajadora des 
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pedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago 

de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días, fue 

ra de las indemnizaciones y ·prestaciones a que hubiere iu�ar de 

acuerdo con el contrato de trabjo y además al pago de las 8 serna 
. · . .  

nas de de!:;acanso remunerado de que trata este;capítulo,si lo ha 

tomado". Esto no se cumple, en parte por ignoraric.ta de las em

pleadas y porque como en tantos otros casos no·existe· autoridad 

que obligue al cumplimiento. En efE;?cto, el artícuiq: 224 del 

mismo·código dice: "Los certificados médicos necesarios. deben 

ser expedidós gratuitamente con.los médicos de la oficina nacio 

nal de medicina e higiene industrial y por toddas las entidades 

de hgiéne, de carácter oficial: "Estas oficinas no existen en 

la mayoría de las poblaciones de Colombia. Las disposiciones re 

ferentes a enferm.edadés serán consignadas en el capítulo respecti 

vo. 

3.4 PERIODO ·DE PRUEBA 

El períod e prueba, es' la etapa inicial, del contra to de traba .

jo,_y tiene por obejto, por parte del patrino apreciar las acti 

tudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de 

las condiciones de trabajo ofrecidas por aquel. 

Por tratarse de la etapa inicial del contrato, resulta lógico 

que tenga una duracíón limitada. De ahí �ue la ley haya consi 

derado que no exceda de dos·meses. Ellos no se oponen, sim 
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ernb_argo, a que las partes estipulen una duraci6n menor, de quin 

ce días, o un mes por ejemplo y que pueden prorrgarla, pero en 

ningún caso plazo, y prorroga pueden exceder de dos meses. 

Por tratarse tarnbién·de unaestipulación es indispensable que 

se haga constar por escrito, de manera que tanto el patrono co 

rno el trabajador tienen en libertad llevar por terminado el res 

pectivo éontrato en qualquier momento de este período. 

En dos casos unicamente la ley presume la exiseencia del periodo 

de prueba sin que se estipule por escrito: En los primeros quin 

ce días de labores de los trabajadores del servicio doméstico 

· Y en los tres primeros meses en el contrato de aprendizaje

Con todo, el etrabajador tiene derecho a todas las prestaciones 
. . 

sociales ·establecidas por la ley, en su favor, Pasado ese pe 

riódo el-contrato cobra toda su vigencia y su duración se cuen 

ta desde el día en que el trabajador haya ingresado al servicio 

del pa:�rono. . ... -:-.. .

3.5 TERMINACION DEL CONTRATO 

El trabajdor puede ser despedido por cualquier.causa justa, así· 

corno puede dar por. teanninado el· cont_rato== por causa j·usta en su 

contra y la s llamadas causas justas según el Código Labora1·co 
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. lomb,iano son: 

a.- Por parte del patrono: 

l.- El haber sufrido engaño del trabajador mediante la presen 

tación de certificados falsos para su.admisión o para obte 

ner beneficios de lucro.- .. , 

2.- Algun acto grave de violencia, injuria-a m�l trato contra 

el patrono o algunos de sus parientes�. o ayudado, o del 

un acto de indisciplina grave en ·su trabajo. 

3. - Cualquier acto de los anteriormente. ·mencionados, e incurre 

el trabajdor contra su patrono, allegado o familiares fuera 

trabajo .. 

4. - Todo daño material causado intencionalmente, c·on neglig�n

cia grave que po�ga en peligro el edificio, los bienes, o 

la.seguridad de las personas que habitan la residencia. 

S. = La detención preventiva del trabajador por más de 30 días 

o el arreesto por más de ocho días.

6.- El deficiente rendimiento en el trabajo cuando no se corri 

ja en un plazo razonable a pesar del requerimiento del pa 

trono. 

7.- Todo vicio del trabajador que pe�turbe la dispiplina del 

hogar. 

8.-.:... La enfennedad contagiosa o crónica del trabajador que no 

tenga carácter deprof�sional. 

B.- Por parte del trabajador 
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l.- El hqber sufrido engaño por· parte del patrono.
2.- Todo acto de violencia, malos.tratos o amenzaas graves in

feridas por el patrón, sus parientes, o allegados con el
consentimiento o tolerancia del patro no.

3.- Cualquier acto de� patrono que induzca al trabajador a come
ter un acto Ílicito contrario a sus condiciones religiosas
o politícas.

4. ,-Todo perjuicio causado máiiciosamente por el patrono al tra
bajador en la prestación del servicio.

5. - El incumplimiento sistemático sin razones válida.s por par
te del patrono , de sus obligaciones legales.

6.- La exigencia sin razones válidas de un servicio distinto
para el que se contrato su trabajo.

La parte determina afuiterminación unilateral del contrato, debe
expresar a la otra, en el momento de la determinación, la causa
por la cual lo hace, y posteriormente, no pueden alegarse moti
vos distintos. La relación causa efecto, debe existir, és de

· cir, el motivo de despido o determinación del contrato debe ser
consecuencia inmediata de la falta cometida._

La ·-terminación del contrato sea con previo aviso o en forma in
tespetiva, debe serle comunicada a la otra parte por escrito.
EN esta comunicaión debe señalarse, con absoluta precisión, el

- motivo o -causal que se invoca como justificativo para dar por
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terminada la vinculación respectiva. 
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garse válidamente.razones de.ninguna naturaleza que tiendan a
justificar la ruptura del vinculó_ contractual. HAbría que p·re
sumir en tales casos,. una ruptura inj�:3tificada, del- re�petivo

-vínculo contractual por las consecu�n_cias que t_al fenomeno a
carrea. El escrito tiene eh consecuencia, por objeto servir
de medio de prueba, en caso de feclamac:i,ón poste1:-ior de cual
quiera de las partes ante las corrspondientes autoridades ju
risdi_ccionales, 

Si el· patrono da por terminado en forma interpestiva el contra
to de.trabajo, con un.trabajador, en consideración a que este
incurrió en una acto inmoral o delictuoso, dentro del estable
cimiento, dbe hacer expresa manifestación de ese hecho, en la·

·-. 
. 

. ... comunicacion que le dirige al tra�ajador enterandolo, de la de
cisión .tomada, 

Si es el trabajador, quien decide, tomar esa determinación de· 

be manifestar al patrono, igualmente el motivo, que ha tenido 

en cuenta para terminarlo. 

3.6 COMO ELABORAR UNA LIQUIDACION 

En una liquidación deben aparecer 
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�1:1,trada y la de salida del trabajador, el número total de días 

trabajados, y el úttimo salario devengado, siempre que haya s.i 

do porun mínimo de 3 meses. 

Con estos datos, se procede al liquidar, primero las cesantías 

se parte del principio, de que si .la empleada hubiera trabajado 

360 días al afio , le correspondería por ley, la mitad de su suel 

do, entonces se hace un.a regla de 3 en la siguiente forma: Si 

a 300 días le corresponden$ 4.000 a ciento veinte días trabaja 

dos ié corresponden x :  a este resultado se le suma los intereses 

de la �esantía que son el 1 por ciento al mes si no se ha causa 

do mora, en este caso, ciento veinte días son 4 meses ( al 4%)

Las vacaciones legales-por 360 días trabajados son tambien equi 

valeates a quince días de salario, pero por ley no ese paga si 

no a la empleada que ha trabajado más de seis meses.para el mis 

mo patrono. 

La liquidación de las vacaciones es exactamen:t:;e igual al ·de las 

cesantías con la difrencias anteriormente anotadas � teniendo 

en cuenta ·que estas últimas no producen intereses. 

�a liquidación a una empleada doméstica debe hacerse en dupli 

:cado, �:una copia para ella, y otra para el patrono , firmada 

con el númro de su cédula de ciudadanía. 
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4 PRESTACIONES SOCIALES ORDINARIAS 

Con las solas excepciones que se verán rn&s adelante, las presta 

cienes ·sociales ordinarias o comunes, deben pagarla todos los pa 

tronos, sin tener en cuenta, ni la activiadad económica que ejer 

za ni e_l capital que posean. 

Esas prestaciones son: El auxilio de cesant1a, primas de servi 

cio, las correspondientes accidentes de trabajo, y enfermedades 

pr_ofesionales, auxilio monetario, por enfermedad no pofesional 

la protección a la maternidad, el auxlio de gastos o cambio de 

domicilio, suministro de caizado de overoles, gastos funerarios 

el subsidio familiar· y el auxilio de transporte. 

4.1 ACCIDENTE DE TRABAJO 

El Código Sustantivo de Trabajo ·defihe el accidente de trabajo 

diciendo que es: 11 Todo suceso ímpreyisto y reprenti"no que sobre 

v�nga por causa o_con ocasion del trabajo y que produzca al tra 

baja�or una lesion órganica o perturbación funcional permanente 

o pasajera_y. que no haya sido provocado deliberadamente po por

culpa de la víctima. 
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Tanto parala trabajadora doméstica interna, como para la tempo 
. 

. 

ral, el patrono, está obligado a prestar los p�imeros auxilios, 

si la empleada está ejecutando órdenes de su patrono, auncuando 

sea, fuera del lugar y la. hora de trabaj�, :también está dubier 

ta; lo mismo en el caso en que este transportandose en un vehícu 

lo de su patrono o contratado expresamente por él para cumpli 

miento de algun encargo para.su utilidad. 

··•.!.;.• 4. 2. MATERN1DAD 

Después de pasado el período de prueba ninguna empleada, en es 

tado de embarazo puede ser despedida de su trabajo, sin un per 

miso especial de un inspector de trabajo, y esta medida se ex 

tiende s.o solo hasta el mOmento del parto sino hasta 3 meses 
\ 

después de el además la, emple�da ti.ne derecho a una licencia re 

munerada d� 8 semanas en tiempo del parto. Si no se le otorga 

esta licencia puede cobrar el doble a título de indemnización 

La empleada doméstica por día tiene derecho a las mismas presta 

cione de maternidad que serán canceladas por cada patrono �ropor 

cionalmente altiempo de trabajo. 

En caso de aborto, la empleada tiene derecho a una licencia de 

de dos a 4 semanas, remuneradas con el mismo salario, que está 

recibiendo. Está licencia se da a partir de un certificado ex 
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pedi,do por el médicp en donde especifica el tiempo deincapaci 

dad. 

4. 3 . SEGURIDAD SOCIAL

Desde el primero de junio de 1.985 los trabajadores independien 

tes_pueden afiliarse al seguro Social, sin declaran renta la li 

quidación de su cuota se hará con_base en dicha declarazci6n; 

si no lo hace se supone que la base para la liquidación de una 

empleada doméstica es sobre uno-y medio salario mínimo legal, 

que es el nivel mínimo mensual sobre el que se puede liquidar 

en estos casos ·. Las cuotas mensua,;!l correspondiente a este 

.rango de· salario, es de: $ 2.700,o y le corresponde al emplea 

do pagarla toda. Si hay algun arreglo con su patrón pueden di 

:v.idi:tse el porcentaje como entre ellos se pacte. 

El Seguro socia1 para empleados independiente s cubre los ries 

gos de enfermedad general, invalidez, vejez y muerte, los ries 
.---;-•. .

gos de accidentes de trabajo y enfermedad profesiona·1- no qu�dan 

· amparados.

La emp�eada que quiere afiliarse puede hacerlo directamente o 

por intermedio de una entidad agrupadora:. 

Par los trámites debe presebtar: Copi� autenticada ·de la decla 
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·ración de renta del último año gravable, o certificación de que

no declara, certifcado general de salud, y una declaraéión acer

ca de la naturaleza de actividad que desarrolla,.

4.4 EN CASO DE MUERTE 

. En caso de muerte de empleada doméstica el patrono debe pagar 

los gastos dé: entierro hasta: una suma equivalente al salario de 

un mes,. Este derecho tambien existe a la empleada d.e por vida 

en una suma proporcional al tiempo trabajador por cada patrono 

este hecho como es natural da lugar a la terminación automática 

del respectioo contrato de trabajo. 

4.5. CALZADO Y DELANTALES DE TRABAJO 

Siempre.que la empleada doméstica devenga menos de dos salarios 

mínimos al mes el patrono está obligado a propo�cionarle después 

delos tres primeros meses de servicio gratuitamente un par de 

zapatos y un vestigo de labor cada cuatro meses. 

Esta prestación sno se puede .sustituir por pago en .diaero, la 

empleada qoméstica de por día tiene igual dé�ecno p�ro se cal 

cula en proporción a los días trabajados para cada patrono. 

60 



4. 6 CESANTIAS E INT.ERESES 

La palabra cesantías viene de la voz latina c·e"sare QUe signifi 

ca suspender, te; in�r acabar algo; cesare· en cons.euuencia susÍ3en 

der la terminación. de algo,·o terminación. de realizar algo. 

Cesante por otra .parte se dice de la persona traba3ador, o em 

pleado que deja de ·trabajar o que se queda pin empleo. 

·-•..! ... º 

Cesantía puede significar en esta condiciones dos cosas·: L a  pri 

mera el estado en que se halla quine en un momento determinado 

carece de ocupación y la segunda el a11xilio monetario que en de 

terminadas condciones recibe la persona que se queda cesante. 

En efecto, el auxilio de cesantía fue creado en Colombia en 1934 

perq no por generosidad o gracias especial de los patronos sino 

por imposición de la ley. antes que nosotros sepamos el auxilio 

era absolutamente desconocido por los trabajadore� pretender en 

tonces que el auxilio de cesa·ntía pfuese una conseci6n graciosa 

de los patronos a sus trabajadores no deja aerser un desconoci 

miento grave de la realidad historíca y social del país. 

En consecuencia, el patrono está ob�igado a pagar, al terminar 

el cont.�ato quince días de s_alario por. cada ñ.año, tomando como 

base el último salario en dinero" que recibió la empleada, siem 

pre que este salario lo ·haya recimdio por lo menes durante 3 me 
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ses si no es así, es decir si tuvo aumento de i:;ueldo en estos 

filtimos 3 mesesla liguidaci6n se h�ce con ba�e en el Salario pro 

medio del filtimo año. 

La empleada domestica por día tiene el mismo derecho, que se li 

quidará proporcionalmente a los días trabajados. 

En cuanto a los intereses se refiere, el patrono tiene plazo has 

ta el 31 de enero d� cada ano para pagar los interesei sobre las 

cesantías acumufuadas .hasta_ el 31 de diciembre del año inmedianta 

mente anterior. Este interés es del 12 por ciento anual 1 según 

'los meses trabajados y a partir del primero de febrero se caspa 

mora por el incumplimiento, del P,ago_ de tales intereses, j si 

se aumenta al doble o sea al 24% anual, 2% mensual. La mucha 

cha por días· tiene derec_ho proporcional al mismo pago. 

.--:---.. 
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5 LA, HABITACION 

Hay en este .a$pecto numerasas variantes relacionadas no solo con 
·. : 

la situé!-c·�óri ·económica de la familia, sino con los aspectos ar

qui.tectonicos con la ubicación geográfica, con el hecho de que

la .casa pertenezca al campo o a la ciuad, con e1·�11ivel eductivo

de lafamilia, así como el de la empleada, así como otras circuns

tancias, que desde luego han venido evolucionando paralelamente

con el cambio de las costumbres, con la categoría cultural� la

boral de las muchachas y por la lenta incopporación de las cos

tumbres diferentes observadas por algunas personas en sus viajes

a otros pa�)ises en especial si ellos muestran algo que les parez

ca imitable en estos y otros sentidos y les permiten dar a enten

der que lo nuevo fue realemente originado en esa forma.

Dentro de-todas ·las variantes mencionadas, hay sin embargo, mu 

chas lineamientos comunes, dentro de ello�, dos, convergentes 

no solo en un sentido: La de ofrecer, un contraste, el mayor po 

sible en ocasiones y el máximos distanciamiento físico, tambien 

dentro de lo posible; casos hay sobre todo había donde un patio 

era mnterpuesto entre las dos partes así una de ellas constara 

corno consta siempre, de. una sola habitación. Y esta es en gene· 

ral estrech�, en ocasiones, con menos luz que las restantes, sin 
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cortinas, a menos que ellas quiran o más pienpuedan contribuir a 

la estetica general, o sirvan no para comodidad sino parac. ocul 

tar un ambiente tan diferente al del resto de la casa. Su estre 

chez proporcional suele ser impresionanBes. existen; muchas casas

que tienen dos o tres salones de recibo, más de una habitación 

para cada uno de los mienbros de la familia y sin emb�rgo d�spo 3 

nen de un solo cuarto para uno r dei� otres, cuatro serv�dpres, -

quienres han de dormir en camas estilo literas, como las usaban 

los camarotes para compensar�a falta de espacio. Lo mismo ocurre 

con los aditamentos. El. closet o la alacena existen rara veces 

así como ot�as comodidades que son constantes inclusive en habita 

ciones no ocupadas. Similarmente ocurre en lo relativo al baño 

privadas, para e_llas, como lo más reducido posible y sin ningun 

rasgo �e estetica semejante a los de la familia. Si estos muestran 

un color o. poseen cortinas, aquel no solo es estrecha. sino des. 

provisto de esos caracteres. Y siempre con la idea implicita de 

la separación total que no se transgrede nunca. 

Ni en caso de daño, por ejemplo, o de viaje que lo haga posible 

lo necesario. Inexistentes y ni aun aparentes razones se aducen 

para ello es el mismo temor al contacto de dos intiminades aun 

con el intermediario de los elementos sanitarios. Como ya se di• 

jo hay casas en el campo que no_ tienen sanitario.o cuarto de baño 

o si lo t�enen este no dispone de ducha. Lo cual si acaso, da lu

_ gar a tímidas quejas, que,�desde luego, no conducen a nada. La 

actitud de las senoras frente a una con·strucción que se proyecta 

- �·
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es algo así, corn9 qu� la habitación del-servicio quede, 11 lo 

rn�s_lejos posiblen , lo más separado del •resto. Y que ojalá es 

te personal tenga un.acceso diferente al principal y una escale 

ra tarnbíen diferente·. Claro que los modernos y pequeños aparta 

.mentas o las habitaciones multifamiliares, realmente no lo per 

�-mi ten, pero es una rnodif icación bastante indeseada.

Casos hay en que pueden pasar.semanas y meses, en que las señora 
·••..;,.: 

entre la habitación del servicio, y de los demás integrantes de.

la familia, se espera que no lo hagan nunca, a excepción de los 

niños, por que es muy dificil impedírselo. En especial a los a 

dultos hombres les está prohibido tácitamente. Y si esto no es 

sufici�nte la prohLbición se hace explicitá, sin dar razones, 

a parte de que " No tienen nada que hacer aililá " más no es-por 

repeto a la intimidad o a algo que es más de un sentido pertene 

ce a las muchchas así sea transitoria y no totalmente puesto que 

ese cuarto ha de estar .siempre arreglado y dispuesto por si la 

señora quiere entrar por cualquier motivo, o debe hacerlo así 

sea de paso, con el .sentido de que es una reafirmación de una 

propiedad que nunca se ha extinguido y que solo se da en uso y 

está por consiguiente sujeta, a una suerta de posible inspección 

periódica o a merced de la concurrencia de quien puede exigir 

su buena conservación y su disponibilidad. En este respecto 

bien poeo puede la muchacha intervenir. Élla encuentra una si 

tuación y, corno en tantas otras cosas debe plegarse. No hace 

muchos anos la familia solo proporcionaba la cama, 11 la cuja" 
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para hablar más exactamente. Ni mesa de noche, ni alacena, ni 

tapete, Inclusive el c6lchon y desde iliuego la ·ropa de cama y 

las cobijas eran traídas por la empleada. El tendido era parte 

de las cosas eran traídas en un baul, lo único en que la señora 

no podía entrometerse salvo cuando había.sospechas de hurto por 

parte ·de la muchacha, pero no era, infrecuente que tal inspec 

ción se incluyera en algunas ocasiones en el momento de abando 

nar definitivamente la casa con mayor raz6n si se abandon6 a con 

secuencia de un grave disgusto. " a  las malas" como solía decir 

se, entonces la inspección era además una especie de venganza 

implícita en lo humillante de esta acción que solo, mediante un 

· acto. de fuerza totalmente insoli to podría evi_tarse, cosa que des

de luego nunca ocurría, hablo una vez más en pasado, pues las

circunstnacias cambiantes hacen que las muchachas tengan una no

ción de gignidad que se oonstituye en un impedimento cada vez

más fuerte para que esto pueda presentarse, con todo, estun su

puesto derecho que como los restantes la señora, cede a disgus

to; en ocasiones elude cualquier refe�encia al respecto, corno

para seguir convencida, así sea mediante el autoengaño de la

p·ersistencia de e�e derecho. Algo así como " no lo hago por

que no quiero." aun cuando que, si lo intenta, se expone a con
. .. 

Vencerse de·.que lo ha perdi"do :trremediablernente. Me refería

ante las pertene:ncias dela muchacha y a aquellos elementos de

que puede .disponer.mientras perman�zca en la casa pues bien,

en los úl tirnoa añ�-s, ·. se han incorporado a la costumbre cambios

'1 progresivos, la señora proporciona implacable e irreversible

I· 
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mente al estrecho mundo de e:stas empleada�, revelando una cruel 

paradoja puesto que se aprovecha esta estrechez y las limitacio_ 

nes de su horizonte para ofrecer una falaz, utilitaria, y no i 

nocua ampliación reducida a su fantasía no. a sus conocimeintos 

Bi a su cultura, ni a la adquisición de conciencia acerca de 
\ 

su estado y menos aun sobre la manera de mo�ificarlo. Antes 

bien, les ofrece un mundo aparente constituido de mentiras, perp 

simultanéamente les fija su horizonte, no en la fantasía sino 

en la realidad, Mundo que en su aspecto fisico se reduce muy 

parcialmente por cierto a su habitación, de aquí que incluya lo 

referente a esto en el sitio correspondiente a �quella, y por 

que en ambos tiene ese carácter el de precario añadido al de 

parci�l ya que el cuarto del servicio, fuera de pertnecer real 

-mente a la familia, no es ni siguiera dado totalmente en uso.

La. señora tiene el· derecho y lo ejerce ocasionalmente de opinar

sobre su arreglo, de variar su disposición, incluso.de detertni

nar su disponibilidad, es así como la empleada no puede utilizar

lo para reposar en intervalos libres de su trabajo , si acaso

los tiene, en realidad solo en_ l"as horas de ·- la,s noches goza

de unos ratos de intimidad de dialo�o, m�s �on el colchón; la

muchacha no usa los pesados e incomodos baules sino una o más

maletas, en la casa se les construye un closet, y algunas otras

comodidades que no solamente lo son sino que en realidad contri

buyen a la estetica, y este suele ser ·el aspecto· más · importante

para favorecer ese cambio. En las señoras, suele sentirse como

una especie de concesion. En las muchachas como a:1-,·go no espera
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do, como algo a lo que no se tiene derecho pero sin embá�go se 

desea tim�da y progresivamente, Las_preguntas que se insinuan 

a este respecto en el momento del contrato o las que pueden sur 

gir durante el tiempo del servicio son bien dicientes y las res 

puestas. ·de las señroas única a quien la costumbre autoriza el 

que sea haga en forma explicita, no lo es menos. 

Race pocos años, el silencio, la indiferencia, la impotencia, 
- -

y la pasividad, eran lo esperado;·y desde luego lo obtenido. 

Hoy, preguntan timidamente, como si no tuvieran derecho a inda 

gar acerca de ias condicione� materLales b&sicas, que van a ro 

dear su vida .en esa casa, Como señal de atrevimiento agregadas

a tantas otras se recibe cualquier palabra que corresponda a esa• 

indagacióngue.ocasionamemente se traduce en fvases completas o 

hasta en la solicitud de conocer la habitación y las posibles 

comodidades. Si la señora accede a esto , en medio de un serio 

y prolongado-di�gusto; se debe a la neces�dad-que tiene de la 

muchacha y en espera de una aceptación y de una aprobación en 

gu� se contunden ella y su pro�ia casa, " no quiere que nada 

mío le parezca malo", piensa,· "·ni que,por algo no me acepte o 

me rechaze". 

No es extraño observar un� apa�ente paradojq la qde que se ofrez 

ca muy poco, lo menos posble� ·a pesar de �sto se espera la misma 

_aceptación,; como_si·no favoreciera el hecho im�licito de que a 

68 



menor cantidad de ofrecimiento material, resultara la evidencia 

de que el correspondiente a.afecto y a cosas más personales fue 

.ra el predominante de la aceptación. 

" a  pesar de las condiciones se queda, luego me quiere y me a 

cepta así-' , con t odo el sentido de desplazamiento que esto tie 

ne corno ya lo he señalado, aquí se encuentra disfrazado por la 

distancici., por la costumbre, por el tiempo. 
· ·•..:.-· 

En el capitulo refrente al contrato, mencioné de paso algunas 

observaciones vinculadas, con el radio y la televisión. aquí 

me·parece justificado, extenderme en una serie de aspectos com 

plementarios ya que poco a poco estos elementos, su contenido·, 

su significado y su utllización han venido incorpora�dose, pro 

gresi vamente o ·menos libres por sus compañeras de_ dedcar su 

ti�mpo a cosas propias, como escribir, a sus familiares o arre 

glar su ropa. 

Los restantes lugares de la casa, nd están a su disposición si 

no en cuestiones relacionadas con su trabajo, aparte, del sitio 

de la comida, en forma totalmente limitada, a ella, y a nadie 

más. 

No puede sentarse en una silla de la familia, ni sintonizar una 

emisora así se encuentre sola, así lo haga desde luego, pero a 
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sabiendas de que les está prohibido y de que su uso debe ces�r 

en cuanto perciba la cercanía de alguien de la casa, en especial 

de la señora, . 

El receptor del radio fue, hasta hace unas decadas, una propie 

dad exclusiva de algunas familias. Las empleadas de la casa no 

tenían ninguno derecho sobre el, ningun acceso, apenasel audi 

tivo , por que no era editable. Pero siempre sujeto al gusto 

o al capricho, o a.as l
°

imitaciones· y hasta el volumen determina· 

do por cualquiera de los mienbros de la familia, ni siquera una 

solicitud razonable para lograr una no interferencia en el des 

canso posible. Hablo aquí tambi'en en pasado, no porque las 

condiciones básicas· hayas variado sino por los cambios cuanti 

tativos que deddiversos angulas han impuesto una modificación. 

En primer lugar el descubrimiento, por otra parte de los publi 

cistas y anunciadores de este sistema parapenetrar a cualquer 

sitio, a c�alquer otra hora, a cualquier· conciencia, para im 

dunpartir órdenes de consumo,. o· ·de seg.uimiento de ideologías o

de ocultamiento de otras, como ta:qt�_s otros sistemas a los que 

haré tangencial referencia. 

Aqemás y no casualmente desde luego, �� p�ogreso técpico que 

permitió la independencia de una fuente general de fluido eléc 

trice y su· situación por bater_ias de largo pre.eio y de larga 
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duración, que permite el fácil tenslado, en vascas regiones como 

los campos colombianes y muchas de -sus poblaciones, ·que carecen 

de servicio electrico, progreso que a su vez, hapermitido que 

mediante un acuerdo entre una entidad eclesiástica y una forma 

extranejera se haya logrado lanzar al mercado con un costo ba'jo 

un tipo especial de radio rleceptor con carencia de posibilidad 

selectiva, es decir, que solo puede transmitir los programas o 

riginados, en una poderosa estación propiedad de la misma enti 

dad. 

Pero casi todas las restantes emisoias son p�opiedad de grandes 

cadenas que tienden al monopolio,o acercan bastante a él con fi 

nalidades por. entero similares y co:11gruentes, así las econmmíc.as 

aparezcan en un palno más evHiente que el ideologíco, que na tu 

ralmente se confundeny se apoyan mutuamente; por eso,· p!Dr que 

son dos aspectos- de una misma problemática, cuyas rarnif i,caciones 

se enecuentran disefiafüas en el comercio, en _la industria, en su 

progaganda y hasta en su educación , el depotte, los mediosin 

formativos, los ded distriacción y los de entretenimiento, por 

esto no se hace extrafio quee se haya áunado varias circunstan 

cias pa�a ampliar en lo posible �ri• �ercado de artefactos elec 

trícos que además sirven para crear consumidores, y-sobre todo 

p_ara difundir y afianzar una ideología: que sirve a los mismos

que la manejan 



.pendencia. Con todo una muchacha no puede solicitar aun la dis 

minuci6n de un volumen de un radio ni de un tocadisco. Y desde 

luego no lo hace así la prhibición no se haya vefbalizado. 

Tampoco se espera y no oourra que se sienta a escucharlo; solo 

mediante una indicación expresa que ·ao es común, füo mismo suce 

de con la televisión, cmya introducción es mucho más reciente 

y mucho más restringida por sus altos costos. 

Es frecuente observar corno las muchashas se hacen a un lado y 

adoptan posiciones incomodas retiradas del resto del grupo se 

marginan solo inicialmente, porgue como tambien, este·medio ha 

sido aprovechado por el espíritu mercantilista su nivel, rapi 

<lamente seha vuelto muy bajo, lo' cual tiene que ver con la de 

nominación generica de los episodios, folletinescos que son 

sus preferidos, los Él. soap operas" llamadas así, porgue fueron 

patrocinadas en un principio por las fábricas de jabón y diri 

gidas principalmente a las amas de casa y a sus servido�as, a 

los elementos y a los intereses que las unen. 
_ .. ;-.. . 

En realidad, los cambios logradosl en cuanto a derecho realti 

vo de utlización del radio, facilitó el camino para hacerlo 

con la televisión gueaun ahora está limitada a parcas ciudades 

Y apocas familiaE. En efecto, en 1971, el ar�a cubierta en 

Colombia en Krns2 era de 90. 482, kilometros 2 con un·. número a. 

72 



proximado de 6.000 elevidentes para un total· de 1.200,660, oo re 

ceptores o sea- un promedio, de cinco �ersonas, para cada aparato. 

Naturalmente y a pesar de todo, el comienzo fue muy restringido 

era y aun es, un privil�gio, el tener un televisor, y las familias 

que lo han. incorporado en su vida,. insensiblemente fueron campar 

tido en forma parcial con el servicio. Ese carácter parcial nun 

ca ha desaparecido y se observa desde la posici6n y la actitud 

que las muchashas adoptan hasta sus comentarios y hasta la au 

sencia de ellos. En un principio eran llamadas para compartir 

el novedoso sistema, que además daba· u_na protubera?te sello de 

priv�legio a quien lo poseía y a quien permitía el compartirlo. 

En este país se halla muy distante la posibilidad de la posesión 

efectf*a por parte de las empleadas, debido a factores econ6mi 

cos. Por esto, aun resalta en ellas su carácter de invitadas, 

invitadas parciales, oo como lo son las de la misma clase socio

económica de la familia quienes si pueden compartir no solo la 

recepci6n sino la respuesta y el comentario. La invitación no 

suele:-f)Or ejemplo incluir la de·que se siente. Si acaso, en si 

sitios distantes o en muebles traídos pana el efecto .de· otra 

habitación nunca en igualdad de condicione� éori el resto de. la 

familia sus ocasionales comentarios se e�pera� q�e sean numero· 

sos expresados, en voz baja, sin importantes-modulaciones. Es 

muy raro que se pida su ppinión especialmente por·parte de los 

mayores. 
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. El tiempo, está tarnbien sujeto a limitaciones pero en esto influyén 

muchas circunstancias, algunas acprovechadas por los programadores. 

lo;rnisrno que los mencionados intereses comunes, que conducen corno· 

siernpre 0 a una nivelación por lo bajo o mn po�o rn�nos, con.�l obje 

tivo de aumentar la sintonía, corno no se busca estimular la� ap 

titudes intelectuales, ni las esteticas, se ap�!a a los in�tinto�_ 

básicos corno medio de persona o persuasión para ·e1 consumo, a.· t:r:a ·. 

vez de mecanismos incoscientes corno la identificación, ·la pryec 

ción, las susti_tuciones, el desplazamiento y la comprensación, 

porque como lo señala LEONARDO ACOSTA, lso medios masivos,· es 

conden una o varias trampas, en primer lugar, tales medios no 

constituyen realmente un vehículo de la comunicación humana, -

pues unicamente comunicación implica dialogo, intercambio, y los 

mass media hablan pero no admiten respeuesta. (1) 

Énvían al mensaje ideologíco, o la orden de consume, esperan 

Y l?gran, que aquel se acepte, se afiance, y se porpage, y que 

este se cumpla, por esto, al analisis de los diversos medios 

tiene tanto en común solo varían ma fo.rma de llegar los sentí 

dos utilizados , la frecuencia esperada, por esto y por haber 

lo tratado en forma extensa en otro trabago no voy a repetirlo 

en sus variaciones respecto a la televisión porgue además y co 

mo lo decía anteriormente su influencia en el personal de ser 

vicio tiene todavía muchas limitaciones geográficas y económi 

cas por que su concentración se halla todavía en las pocas 
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grandes ciudades=;= y eri"' relativamente pocos hogares excepcional 

ment,e en los de II clases " - diferentes a las II al ta " y "meq.ia 11 

además, por cuanto en análisis de otros medios, en especial el 

de las fotonovelas, tomado aquí como parafgima, puede aplicarse 

a' 1� televisión que en buena parte se ci:i;:-cunscriben para las 

"muchachas" a las telenovelas cuya estructura es muy similar, 
. · . .  ' •  

pero _es necesario tomar en cuenta lo dicho por HUMBERTO ECCO

en relación con otro de los productos de la indsutria cultural 

los é'omics-,-.•. no es cierto que sean una diver.sión inocua, que 
··•..!..: 

hechos para los niños puedan ser disfrutados ·por adultos, que

en· la sobremesa, sentados confortablemente en un sillón, consu

man así sus evasiones sin daño y sin preocupaciones. La indus

tria de la cultura de masas famrica los " comics" a escala in

terna�ional y lo difunden a todos los niveles, ante ellos ( co

mo ante la canción de consumo, 1a·telenovela, politíaca .Y la

t.v�) muere el arte popular el que surge desde abajo, mueren

las· tradiciones autoctónas, no nacen ya las leyeBdas contnaas 

al amparo de �uego, y los narradores ambulantes no se llegan ya 

a las plazas y las-eras a mostrar .sus retardos. La historieta 

es unproductó indsutrial r ordenado desde arriba, y funcionan 

s�gún toda la mecanica de la persuasión oculta presuponiendo. en 

el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato 

las veleidades paternalistas de los organizadores. Y los auto 

res en su mayoría- se adapatan, así los "comis" en su mayoría. 

(1) ECCO HUMBERTO., Apocalipticos e_ integrados ante la cultura
de masas editorial lumen, barcelona, 1968 pagina 299 
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reflejan la implicita cat�goría de un sistema y funcionan como 

refugió _y refuerzo en los mi tos y valores · vigenes. :por. ·todo es 

to y porque se distancia de los considerado así, aun cuando 

lo continúen, me parece que es un_ tema que ju�ti,_fica por muchos 

motivos el que se dedique un capítulo especial .. · 
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6 MEDIOS DISTRACTIWS 

Utilizo en forma delibrada el anglisismo·_distrativo, por que no 

encuentro una palabra castellana que posea ese sentido. No es 

sinónima· de distracción, que tampocfo lo es de entretención. Amhas 

poseen un carácter común: el de llenar los ratos libres, el de 

proporcionar una expansión supuestamente neutra, pero no poseen 

solamente ese carácter, en cambio, como se verá repetidamente, 

tienen mucQo de intencional, de deliberado tras de su fachada 

neutra •. Distraen per:o conducen; adormecen, pero aprovechan ese 

estado en. forma muy bien estudiada con un proceso que se· log·ra. 

con las ·palabras, con la imagen, con la música. 

Dado que la televisión, los periódicos, 1� radio, ei cine, las 

historietas, la novela popular ponen hoy en día los bienes cultu 

rales a disposción de todos, haciendo amable y liviana la absor 

ción de nociones y la recepción de información, est"amos viviendo 

una ampliación del campo cultural en que se realiza, finalmente 

a un nivel extenso con el concurso de los mejores; la circula 

ción de un arte y de una cultura "popular" •. 

Las fotonovelas en número creciente de "muchachas" en la-medida 
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en que aumentan su escolaridad, su contacto con otras personas

de su misma procedencia y su posibilidad de asistencia al cine, 

de or�gen mexicano y a!gentino, la penetraci6n de �ste espectl 

culo ha sido rápidamente progresivo. 

Por estas razones y con el propósito de entender algo del intrin 

cado tejido de estos medios II distractivos II que penetran en la 

vida de las muchchas, he escogido para este trabajo, en primer 

fermino y en forma más detenida, el más popular aparte de la ra 

dio y el- que se encuentra más a su alcance: el de las fotonovelas 

de Corrin Tellado, pseudónimo de María del Socorro Tellado, quien 

ha producido hasta el momento más de mil novelas que se publican 

semanalmente en revistas femeninasm que hasta donde llega mi in 

formación no llega con frecuencia a manos de las II muchchas � 

En cambio las fotonovelas sí. Esta literatura se encuentra den 

tro de sus preferencias y por esto conviene considerarlo. 

La monotonía, el simplismo, la repetición de la temática como 

apariencia de cambio es algo que desde luego, no es pr�vativo 

de estas publicacione$� 

La sexualidad, .Y.�l �io�ismo está� presente a todo lo largo de 

sus páginas, en la iín·':-gen y _en la palabra, pero siempre velados. 

Es la doble moral que sustentan lo prohibido, lo prohija y lo 

alienta, pero encubre las apariencias. 
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Los prot�gonistas son siempre de una edad similar, aún ·cuando 

rara vez .aparece el dato exacto; ella más joven que él, de--·una 

clase socio-económica mediana o alta. 

Las historias transcurren en sitios -que generalmente no pueden 

ser identificados. Ocasionales hay referencias a España o Mexicó 

pero pueden tener lugar en cualquier sitio y en muchas épocas. 

El amor y el desenlace lógico - para Corín Tellado - , por su 

puesto, el matrimonio constituyen apenas una especie de barniz, 

cuya función primordial es ocultar y acaso anular los tan com 

plejos y diversos conflictos que padece la sociedad a una estra 

tificación clasista drástica y poco fluida. 

Se reitera la imagen de la mujer "femenina ", donde asume gráfi 

camente una posición de esclava sofisticada, arrojada a los pies 

del hombre que triunfa y por lo tanto avasalla. 

En estas fotonovelas el trabajo fe�enino, la adquisición de cono 

cimientos, se muestran como prohibido para det_erminadas = mujeres, 

o por lo menos, no son deseados. La. total dependencia del hombre

ya sea del padre o del espeso, revela a través de numeras ejem 

plos: "hubiera sido un error torturarse con la idea de una boda 

con Marcos, pero ... ahora tendré que.hacerlo,. pues no quiero peso 

bedecer a mi padre". 

79 



El autoritarismo se confunde con el claro sentido de posesión 

con respecto a los hijos, naturalmerite con mayor·énfasis eh _ei 

caso de las mujeres, tiene una manifestación muy def'inida, cuan 

do se trata de mostrar situaciones· donde· intervienen servidores; 
. .  

y esto se_ repite, en forma' acentuadam en el caso en que de estos. 

se h�ilen representados por mujeres; con lo cual se logran por 

lo menos dos porpositos elementales·: ·e1 dar una imagen de la_ rea 

lidad en otros paises y el de mostrarla nuevamente como modifica 

bles. 

Y esto va desde el trato verbal hasta la conducta, en la que in 

cluye la posibilidad de la agresión física. En el primero predo 

'mina la forma indirecta: "desea algo más se-ñora "? ; se refiere 

el señor a alg1.;1.na señorita"? Y se prohibe cualquier asomo de la 

opinión personal,· que pueda implicar una crítica subyacente a 

una actitud del "dueño", ·así se exprese a través de una alaban 

za o entreverada con ella. :A veces �e comprota usted como yo 

quisiera que fuese siempre", diee el amo al abuelo ante una ex 

presión de bondad poco usual en e! quien responde: "Si no fue 

ra po�que llevas tantos anos a mis servicios te despidiría aohora 

mismo por insolente " 

Si esto aparece en forma similar en los "comics" en las fotono 

velas, en las novelas radiales y en las televiaadas, no resulta 

extraño que cualquier problema, por secundario que se le haga 
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aparecer 1 sea propuesto de manera semejante . El desempleo por 
1 / 

ejemplo 1 considerado tambtén y solamente como problema indivi 

dual, causado por ' quien lo sufre , no por las fallas del sistema 

capitalista. Los mismos autores se refieren a ésto: " El funda· 

mento socio-ecOnómi:co des·aparece para dar l:i,igar a la explicación 

psicol�gista: en los rasgos· anormales-y exóticos de la acti�ud 

individual del. ser humano, radican las causas y consecuencias de

cualquier fen6meno social. Al convertir la presi6n económica en 

una presión suntuaria, al proliferar las disponibilidades de ocu 

pación, rige en el mundo.de Donald la verdadera libertad de ce

santía. 

Cuando Plaza Sés�mo le ensefia al nifio que las · soluciones de los

problemas· están fuera de¡ mismo, ésta es la forma más sutil y 

cándida de realizar una apología de la dependencia, tal como se 

hace siempre con los nifios, con las mujeres, con las servidoras 

en forma más acentuada, no solo en la vida cotidiana sino en to 

dos los sistemas que pretendan reflejarla. Su carácter no-pasó 

inadvertido a una comi_si6n peruana que asistió a, un seminario so 

bre eduación reunido en Ca�aca� en marzo de 19ii, cuando llegó a 

las s��uientes conclusiones , respecto a la utilización de 1� se

rie en referencia: 

1 - Plaza Sésamo está encuadrado dentro de una conc'epción · educ·a 

ti.va que difiere de la manera má-s abso.luta con los objetivos qpe
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establece nuestra reforma. 

2- Acostumbrar a los niños mediante motivaciones audiovisuales de

gran impacto. 

3- La enseñanza de ·1os números y de las letras se hace en Plaza

Sésamo a través del antiguo sistema memorístico, abstracto y me 

cánico, enfoque tan ajeno a la realidad del niño. 

4- Mucho de los muñecos que aparecen en este programa sin figu

ras deformadas de animales, de tal modo que llegan a la mostruo 

sidad. Esto al margen de ofrecer una idea completamente falsa de 

la realidad, provoca en los educando motivaciones incosciente de 

temor e inhibiciones sumamente peligrosas. 

Finalmente la comisi6n decidió que se prohibiese total y defini 

tavamente la inhibición de la serie Plaza Sésamo en los canales 

de televisión del país. 

Pero se necesitaron muchos años para que en un canal de televi 

sión de la Angeles se llegara a la supresión de series como la 

.-�-- de Batman, Superman y Acuaman "debida su excesiva violencia y 

otros posibles vicios de cóntenido". 
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7 

7 - EL VESTIDO 

Una vez más el carácter determinante en sus detalles y peculia 

ridades es utilizaci6n como diferencia de "clase". Son obvias las 

referencias que estos sentidos puedan hacerse a través del tiem 

po. 

Un carácter constante es el retraso de la incorporaci6n y el he 

cho de efectuarse por etapa, lo cual no es privativo en estos 

dos niveles. Ese retraso en que se traduce que las modas de una 

"clase" son seguidas por la otra, cuando ésta ya no son nuevas 

sino_ ·que tienden a desaparecer o lo ha hecho definitivamente, se 

utiliza en ot�a circunstancia, en otra forma o con diferentes 

caracterees y da un sello particular a la costumbre en este sen 

f:ido. Al _momento de vulgarizarse la "moda" se apresura a reti 

rarse del juego en busca de otro oropel que se revi:·li t.ará• su 

priviledio vanguardista. 

El ··mercantilismo y la propaganda no sólo de modas en el vestir 

sino en la de los cosméticos, en la de los perfumes y en _la de 

muchos otros renglones que no existen· en el mundo cotidiano de 

las muchachas posee la misma intención subyacente, incorporada 
\ 

. . ' 
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a lo inverso de la moda. Si una persona.de una clase socio 

económico usa a�go, otro piede hacerlo por que es un distivti 

vo una señal, un _privileg·io. S_olamen·te .cuando por ·su expaasi6n 

pierde este caracter .cuando·se imita por otras clases en forma 

burdade manera que esto mismo señala la diferencia, sin borrar 

la se_pasa a la búsqueda de otro disri�tivo y se cede el ante 

rior porque ha dejado de serlo ya. Pero mientras es pos�ble, 

su conservación se hace a la fuerza. Como se lo cede a la fuer 

z�, o con desgano. Y se conserva lo.exclusivo en lo prop�o. 

como se auspicia lo exclusivo en lo de otros . 

... :-... 
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8 LA SEXUALIDAD 

Así comocse pretende que el sexo pertenezca ala " clase adult� 

a la clase masculina, a la clase adinerada, así se pretende que 

corresponda a la calse de los dueñqs de casa. Y para lograrlo 

en··�pariencia, el m�canismo más fácil de utilizar, el más efec 

tivo para lograr esa apariencia, el más posible de ser eRtendi 

do y de ser incorporado a las costumbres a los usos, y a las 

modas es negarlo, es un tema que ·de hecho no existe entre las 

dos clases. 

S e  da-por sentado y además se espera que sea así, que las mu 

chachas no tengan necesidades sexuales. Exactamente en la mis 

ma forma como los adultos lo esperan de los niños. O los hom 

bres con relación a las mujeres, por �sto ni si�uiera las pala 

bras referentes a la sexualidad se interfambia entre una y otra 

clase. 

Puede pasar toda una vida en una casa sin que una muchacha deje 

percibi�=nada referente a ésta función, y no solo por cuestio 

nes de higiene ni siquiera por pudor. Es porque no existe un 

medio de comunicación en éste aspecto, todos-1 están vedados 
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. desde su Jlnfancié!., ya que tambien en los ·campesinos, su p;i;o 

cedencia habitual,. es de un_ g:r;-an· rigor la p:¡;-ohibici6n a.cerca 

del sexo. Claro que en esto intervienen en buena medida otros 

factores, como los geograficos, climáticos raciales. 

' •  

En las regi�nes aledañas al mar, y en menor medida en otros 

climas cálidas existen menos ·srestricciónes tanto las que se 
. .  

conservan como ·las que se pierden, tienen lin· carácter de igual 

dad o _de semejanza entre las personas del mismo nivel. cosa 

que no ocurre cuando se traslada a la relaci6n entre uno y o 

tro. 

Sin embargo esta falta de comunicaci6n directa ha creado con 

el tiempo una especie de lenguaje cifrado. El tiempo adicio 

nal se utiliza en exp�riencias sexuales- lo mismo �uando se a 

duce para una limitaci6b en uno u otro sentido el que la ma 

dre u otro· pariente le haya recomendado o haya· advertido que 

la cuidara como yalo señalé en otro lugar. T en realidad 

son estas palabras exactamente las utilizadas por esa madre 

al entregar a su hija con el mismo sentido implicito. 

En cuanto.a las funciones mestrualss si hay una diferencia por 

lo menos en la actualidad. En las hijas tienden a aceptarse 

a explicarse alguna situación para dar alguna norma higiénica 

no sería concebible que lo hiciera con la muchacha del servi 
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.cio, si acaso la señora con gran rep�griancía y en caso muy ra 

ro determinado por la ignorancia de la servidora, suministra 

alguna información tan ins6lita itenrrogación y aun de esta 

manera elusiva, laconica, no comprometedora y ·siempre eri for 

ma de concesión ya que se · sienten saber que · "·· esto no les co 

rrespobde". las señoras no suelea saber como se las arreglan 

las muchachas en los aspectps higiénicos, mucha� se sorprenden 

-� al encontrar·un indicio celosamente guardado por los ·demás de 

que algunas utilicen toallas higienicsas. Y las muQhachas 

se refieren a ésto delante ded otras personas en medio de gran 

des �ificultades, reticencias y rodeos r séó tenemos en cuenta 

ante el médico la enfermedad del mal el período son_algunas de 

las vagas r�ferencias obtenibles. Es más durante ésta época 

difícilmente permite un exámen cualquiera que las exponga al 

descubrimiento que las encuentren en esa fase catamenial gene 

ralmente lo posponen con cualquier pretexto. 

Y si tiene lugar un reconocimiento determinado por una circuns 

tancia fortuita o urgente, se evidencia un aceptuado sufrimien 

to porque un hombre se de cuenta de tal situación, así este 

sea un médico. 
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9 .. LA ALIMENTACION 

Diferencias radicales que en estos aspectos existían en este 

campo, hasta hace poco tiempo, han venido disminuyendo en for 

ma progresiva pero aun permaneces huellas muy visibles, que 

muy a pesar suyo las señoras ven desaparecer lentamente, lo 

cual excepcionalmente tiene lggar por su propia iniciativa 

Como señalé ates, la comida y sus circunstancias tenían dos 

ca�acteres disntivos el de ser diferente, con base no solo 

en el aspecto econ6mico sino en el de la separación entre el 

servidor � los señores, que había de mantenerse a la fuerza, 

contra la justicia y contEa la lógica mientras ello fue posi 

ble y hasta en los menores detalles. 

�ste aspecto no�podía escapar a ia actitud general el otro 

sentido es es de sobra o el de una especia de gracia o sea 

que puede · concederse o n6. . .. 

Parece_ absurdo, expuesto así, pero no solo el recuerdo de- t_iem 

pos no muy -remtos puede refrendar ese sentido, sino costumbre� 

muy actuales, y muy generales.
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Hace pocos afies la separaci6n llegaba a ser total,· especial 

cialmente ei1 algunas regiones de·l país, y en algunos estratos 

socio-economices sep·araci6n de calidades y en los composentes 

mismos, carne diferente por ejemplo uso de adobos en la ali 

mentaci6n para la masa, que no para los servidores. 

Aun se restringue o se prohibe tácita o·explicitamente el uso• 

de salsas, aderezos, mantewuilla, de mermelada y de otros ade 

rezs, o complementos. 

Aun los postres le son negados como integrantes habituales si 

acaso en contadas ocasiones, la señora los autoriza pero gene 

ralmete los sirve ella misma, en forma que acentfia el caracter 

de concesiín y les proporciona una medida. 

Lo mismo ocurre con otros elementos no habituales biscochos, 

tortas, por ejemplos antes se llegaba a esperar separar la va 

jilla y los. cubiertos. 

Aun hoy se considerabimposible compartir la misma mesa, inclu 

sive CUé!-ndo las circunstnaciaEi lo fuerzan. En un viaje por 

ejemplo o en una temp6rada de vacaciones, lo cual lleva a si 

tuaciones · �rnbarazosa· ·a la familia, paradojicamente menos moles 

ta para los · servidores quienes o las aceptan pas.ivamente como 

algc;> inmodificable por ellos mismos, o como algo sin importan 

cia·, raras veces descubren el toque de· ridigulez o de vacuo 
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formalismo que es·te encierra, pero es que todo cuanto respecta

al.humor en la relación entre ·1as clases se encuentra restrin 

. gida no sueile una ver·10 en otra, aun cuando ll�gue a ser :µabi 

tual entre los componentes menos sutiles. 

Es una redundancia afirmar que en muchas formas el humor es algo 

que se inco�pora en sus fases avanzadas en relación directa, 

con el desarrollo intelectual de todas sus manifestaciones. Y 

que decae cuando decae la cultura. Está muy ligado al refina 

miento, al carcater de juego, de divertimiento y por consiguien 

te a los factores econ6micos y de clase. 

En el proletariado entre los campesinos, existe una rica vena 

humorística, pero no incorporada a su vida diaria, que desde 

luego carece por compelto ·de cualquier componente que para e 

llo se preste. 

Solo en pocos ratos de expansión por fuerza de su triste ruti 

na, �fmora ese ingenio que se da en forma rica pero que las 

_circunstancias generalmente ocultan. Sin embargo, no existe 

_ sino en pequeño ·grado-un contacto entre el humor deuna y otra 

clase. 

Incl�-si�e las sutilezas del lenguaje de que se valen, suelen 

pasar inadvertidas de una a otra,. porque existen tan acen tua 
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das diferenci·as, que tambien esas sutilezas mantienen la, sepa

ración. 

Por otra parte, en una forma tácita, los dos_ grupos tienen al 

otro excluido de esas manifestaciones por que serían una señal 

dde. acercamiento de confianza, .Y ambas partes se encuentran in 

teresadas il conservar aglunos de sus linderos . 

. --:-.. .
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10 LA ENFERMEDAD 

Algunas semejanzas guarda la actitud de la señora,frente·al se 

xo, conla observada ante la enfermedad de la servidora, en uno 

y otro caso las señoras piensan que solo ella tienen derecho al 

respecto. Es te es un sentido profundo no reconocido explici 

tamente, sin que además se recubre de inmu:merables racionaliza 

cienes, tarnbien frente a la enfermedad hecha la actitud gene 

ral y espontanea es la de la negación, manfiesta en frases como 

eso no es nada", con el pensamiento subyacente de que-es una 

perezoza, o aun más: " ella no contató a una enferma o a una i 

nutil" para el caso es lo mismo. 

La negación llega naturalmente hasta dond� la realidad le da 

permiso y se acompafüa de profundo disgusto, no en reaaci6n pro 

porcionada con ·1a disminución consiguiente del rendimiento la. 

boral. 

La sensación de desconcierto de abandono es· caaaa de la angus 

tía scompañante de estas situaciones, ·1a cual guarda gran simi 

litud por estar vinculada, con enfermedades de· loshijos o de 

la madre, en especial cnando su intensidad se encuentra más allpa 
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de la relaci6nobjetiva con el pel�gro. Pero sin con los seres 

francamente queridos se opta por el cuidado� la atención y la 

sobreprotecci6n compensatoria, conlas "muchachas II la actitud 

es muy diferente. Y _se acompaña en una inevitable repugnancia 

por la posibilidad de entraar en contacto con aspectos intimas 

�sucios", o "malo" cuyo sentido_coincide.

De que se procure inicialmente y en la �edida de lo posible des 

hacerse de la empleada ojalá en forma definitiva coincide con 

el deseo interior de la patrona cuando dice: "vayase a su casa 

hasta que esté perfectamente bien". Pero sin remuneración al 

. guna de·sde luego y sin compromiso verbal y menos aun escrito 

para hacer un �gasajo de recibimiento al término de la enferme 

dad. 

Es muy frecuente la idea no explicita, de que esto constituye 

una cancelación definitiva dek contrato. 

_ ... ,. ... 

En todo. caso, la negación o la ruptura unilateral del contrato 

no bastan para resolver el conflicto por que las circunstancias 

lo impiden se·ocurre en primer lugar a remedios caseros, con 

el deseo a menudo sincero de obetener la mej�ria, en otras para 

que la disminución de la eficiencia dela much�cha no exiga un 

aumento de trabajo por parte dé la señora, situación a -la que 

humoristicamente se refiere AUGUSTO ·.MONTERRESA cuando dice·gon 
. 

' 

justicia que las muchasha_s · se niegan a un agradecimeinto e sperado 
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11 por lo.bien que la,s trataron· cúando se enfermaron y les hi 

ciero� amorosamente una aspirina por temor, de qu� al otro día 

no puediera lavar &os platos". 

Si estas primer-as y fácil'esintervenciones no dan resultados se 

buscan las ser-vicios de un prof�si,onal amigo. o familiar, o en 

su defecto los de uno que sea, �oca valorado en el sentido del 

prestigio o en el sentido �con6mico. No solo para evitar el 

gasto sino para que el médico sea diferente. Como si se desea 

ra que no se tenga tampoco esto ea comnn. 

De todo esto se desprende que si la? acciones mencionadas no 

logran un rápido resultado .se procure enviar a la empleada a. 

una institució:n hostpitalaria llamada " de caridad". El tra 

to· que reciben los enfermos por parte del médico y algunos pe 

sonales auxiliar se basa en ese criterio absurdo II la carlidad 11

_No me es posible extendeme en largas, reiteradas, y convergen

tes anotaciones acerca del estado de los hospitales de provin 

cia sin embargo puede resultar oportuno citar un reciente artí 

culo de Rafael Astelblanco que resume actualiza y confirma gran 

parte de lo cons�gnado hasta aquí. El défice de camas es inmen 

so .frente a la demanda y a la población, las crisis de finanza 

de recurso de las instituticiones hospitalarias es tan aguda 

y progresiva que permanentemente se recurre a despliegues petio 

94 



disticas ante la &pini6n pediendo apoyo para hospitales en las 

distintas comarcas del país, es allí donde al las patronas man. 

dan a las muchachas en caso de enfermedad. 

Esto.en cuanto a las enfermedades físicas, en la ciudad capital 

del país y en el más_ grande centro hospitalario, al que deben 

acudir las e.mpleadas del,servic,io para recibir atención médica 

así sea, por motivos de extrema urgencia, aun cuando el código 

Susta.ntivo de Trabajo diga en su artiñculo 229 ordinal d, que 

ellas, tengrán derecho a la a.tención médica y farmaceutiéa co 

rrespondiente en caso de cualquier enfermedad, y al pago inte 

gro de su salario en caso.de incapacidad para desempeñar sus 

labores a consecuencia de su enfermdad, todo aasta por un mes, 

como curiosa excepci6n al rrt 227 del mismo libro: " En csaso 

incapacidad c�mprobada para desempeñar sus labroes ocasionadas 

�br enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a 

que el patrono le �ague un auxilio monetario, hasta por·cien 

to ochenta días asó las dos terceras partes del salario duran 

te los primeros 90 días y la mitad del-salario por el tiempo 
;•-;-, .. 

restante. 

Las excepcione se refieren : 

.A.- A la industria puramente familiar 

B.- A los trabajadores ocasionales·y transigorios. 

C.-.A ·los artesanos que, trabqjando personalmente en su esta 
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blecimiento, no ocupen más de 5 trabajadores permanentes 

extraños a su familia. 

D.- A los criados domésticos. 

Como puede verse la norma es lo sufici�ntemente laxa como para 

que no se cumpla, el derecho a asistencia médica yofamrmaceuti 

ca corriente puede reeucirse a las drogas caseras, o a un dis 

pensario popular como ex.:;i.stión en algy.nos tiempos y lugares a 

tendidos por estudiantes de medicina quienes �ormulaban drogas 

repartidas por los laboratorios como parte de su propaganda ba 

jo el rubro de muestras gratis. 

Una norma que.no indica como pebe cumpl�rse ni qu� sanciona 

acarrea al ser incumplida y nisiquiera ante quien pueda formu 

larse la queja ni con que pruebas pespaldaría, implica que no 

cumpla o por lo menos que implicitamente se está aceptando que 

solo se cumpla cuando se desea hacerlo pero no como parte de 

una obligación. 

Al discriminar dentro de las excecp.c�ones, algunas de ellas más 

�lógicas a los criados dom�sticos, ·sip ��ucir raz6n:pára ello 

. se los coloca de hecho en una franca inferioridad, un a más en 

tre tantas razones. 
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· Dwsde -ta idea de la enfermedad mental, ha$ta las instituciones

1C> enc�rgadas de atenderlas y supuestamente ·de mejorarlas por alto.s

costos y en especial por su ·caract�r de clase no tienen acceso

a ellas las empleadas del servic;i.o doméstico.·

Muy raro-entonces, es que una empleada del servicio doméstico 

sea c�nducida a uná clinica privada si acaso, cuando se trata 

de servidor.as de familias ri·cas, y esto por muy corto tiempo -
--..:.-· 

ni siquera por elm"es .que prescriba la ley. 

Las únicas solucionespropuestas son entonces el de�pido para 

que su familia se encárgu"e de ella. 

Desde cuando la humanidad tuvo por ra0ones economicas establecer 

· las clases las plicó. y las aplica. a �uien puede y a quien lo per·

mi te. A la mujer, al niño, al pobre, _al debi 1 a· los enfermos

sobre todo, si este es pasible de la denominación de " m�ntal "

con mayor razón aquí se suman varias de estas éondiciones como

ocurren en el caso de i'as muchachas así. cp�p em el resto de.

los enfermos que son llevados a ese tipo de instituciones,_ con

-una intención no siempre -evdidenciable, en quein la ejecuta p·e

ro 9ue·subyace en una actitud social y total,y desde luego en

la-s entidades encargadas de cumplirlas·; en-. este caso se ,encuen. . , � . . .. 

tran las de una y otra categoría �as evidente desde luego y por

obvia_s razones en las destinadas a atender cmm pesinos, obre
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ros, empleados, que por una u otra causa no tienen amparo legal 

que·permita una átención mejv�. Ese proyecto, propósito muy ·cla 

ramente consiste en s�gregar, y en coofinar, enproporcionar con 

diciones que perpetuen la exclusión. No de otra manera puede_ 

explicarse, que tan alto numero de enfermos crónicos que estas 

instituciones crea, ni la oposición gue muchas personas incluso 

a�gunos médicos que ejercen a otodo intento de innovación tera 

peutica que en el trato humano especialmente, ni la persisten 

cia de normas carcelarias y no solo simb6l�cas por cierto,· ni 

• ., eih la denegac:lpnn de e-iement.os derechos humanos, como . el de la 
--

opinión, ai el de la conservación, porgue no , del respeto. 

La actitud legal es 1� sintesi�, el compendio, el indicio,y el 

sintoma de la actitud social. 
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