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= I R T R o D U e e ION =

Los p~ises evolucionan sin e are Si ex min.~~.,~>~_

1 nacimi nto,d arrollo, pogeo y declinaci6n de los qu

tr la hi toria d todo lo tiempo ,veremos como hay

r zgo común con tanta que e de te. En ~ to J todo· lo

p bIos n u form oi6n J s i gu n la leyes de la polític

n6 ica,y si sus gobernantes se empeñan en no resp t r u

cipio ,las crisis int rnas e no rg d ' h o rl cumplir.

No hay por j mplo un pai qu de improvi o s

levantado con un njambre de fábrio , br ro y leyes

1 austriales,pué la 16gica no die que debi6 oom nz r por

enormes ti rra vacante ,de poa pobl c16n, d

braz ,poco int ro mb10 comercial Jb r tura de lo

1 s alimenticios derivados de la agricultur y cara tía

rtículos manufacturados é import dos d&l estranj ro.

nta de la tierra, el 's al ar i o d 1 tr bajoJ 1 inter'e d 1

t 1 Y el provecho del empres r10 pr ntan en te

odo d formaci6n d ~ s pueblo un caráct r típico y e
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Es int reaant observar como se ,di s t r i buye la

.i qu z en c Oda una de la tapas por las que atravie a una

naci6njde la ob ervaci6n, de la ID rcha · a e nd nte de la ren-

ta de la ti rrsJRic rdo d dujo y e pu o su célebre t aría;

d la ob rvaci6n de la relaci6n entre 1 alario y 1 capi

talJM r dedujo todo un 1st me con6mico e r oterístico di-

ulg do por la 11 mad escu la mar i t • El obre~trabajo y

la supervalfa ·son do fen6m nos simultáneo indi autibles que

h oontribuido robu t o r 1 odio d la cuelas socialis-

ta hacia el capital. El ociali mo del st doJcomo eclectico

h v nido oluoionar en part la ou ti6n social m-diante

1 er ci6n de varias l ey diot das en todos los pais s ci~

viliz dos. L e laye industri les y de protecci6n a l obrero

on un mu tr innegable de ello.

El problema obr ro tá intimament r laoionado

e n 1 problema d la di tribu i6n d la riquez n lo que

r peta 1 lario y h llábae planteado sobr el tapete d

todo loe parlamentos europeo ante de la h oatombe que con-

u1 iona a Europ • La cuestión obr ra en nuestro pai se pre

nt6 con sus primeros !ntoma d convul iqne violentas que

ñal ron p or xperi no La La neo sid d da s noionar 1 ya

ooial a é industrial

En esta te i ro propongo e tudiar el carácter

t ou ti6n obr ra,oomentando nuestra legislaci6n posi-

tiva vigente Bobr 1 tria. Pa r 110 la he dividido en

di tint seccione J que seña10 la característica na-
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cional del punto de vista de la inmigraci6n~del contrato de

trabajo,salario Jduraoi6n de la jornadaJhigiena y eguridad J

inetitucíone oficiales de tra ajo,huelga ,conciliaci6n y

rbitraje,carestí de la vida del obrero J sociaci6n y mutua

lidad obrera.-

--~~~~-~-~---~-~--~-~-~-
-~-~--~~--~-~-





-5-

como un sí bolo de disoordia,aomo un ataque al oapital~ ni

como una maquinaci6n artitioioss,n6¡ella e el re ultado ló

gico engendrado por la voluci6n de la industrisjen efeoto,

hubi r sido quimérico 1 gi s l ar sobr cuestiones obreras en

la épooa por ejemplo en qu actu6 Ri v davia: Hoy en día en

cambio,llena una n cesidad in ludible impu st por el desa

rrollo 16gico d las cosas,pu nue tro pais, pe ar de ser

joven aún y de s r· uno dIos ma desi rto tiene ya centros

industrial d importancia n loe que s obs rvan los fen6-

nos de maqui~ismo,l divi i6n del trabajo,la agrupaci6n de

los obrero en las fábric s,el vaporll electricidad,el ace

ro,la química, te.

u stra legialaci6n en m teria obrez es su

mam nt reciente: once años atrás no t niamos una sola ley,

y el Es t a d o no conocía los det 11 s de la vid del trabaja

dor que hoy recoge oon a minuciosidad asombrosa ,conociendo

n cual~ui r in tanta la duraci6n a la jo~ad en e -, i '- .

du tria,lo salarios d lo obr ros de todos los confine de

1 R públioa,l oifras del pr upue to obr ro y su relaoi6n

con 1 s alqu11 r y oon la e re tia de loa artículos desti

nados a la alim ntaci6n y al v tido.-

El P . E. ha d dio do oon mpeño al estudio

de sta ouestiones n forma cr ci9nte~s1enao múltiples sus

inioiativa desde el Proyecto de L y Naoional del Trabajo

del año 1904. Es que ten mos una Conatituci6n h rmo a dentro

d cuyo pr capto oaben todas 1 s nuevas forma eng ndradas

por la r laciones econ6mico- ociale .-
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Es coetumbr al conar tar un punto cualquiera

d nu tra organizaci6n econ6mico-social comp rar nuestras

leyes 100n 1 extranjera ,y tr~tar de sacar d el1 y del

ejemplo d la dem naoione ,una forma qu guí nuestros

oontr rr t re en lo po ibIs cuan

t!pic d 1 psi cuy naturaleza

cu tion qu fectan a paises de

di tinta a 1 nu tr. E el oaso

de 1 1 gisl ci6n obrar : e rid1culo pr tend r implantar

1 norma d la 1 gislaci6n obr r u d 1 viejo continente,pues

lo probl stán compl tam n 1nv rtido ,un j mplo de

110 1 qu r 1 oian e n 1 movimi nto inm1gr torio:

n Europa 1 1 ya tienden a provocar la emigraci6n,mientras

que~nuastro pais e ley tund ro nt 1 y xpr ment lo deter~

mina la Con tituc16n N oion&l, 1 fomento d la inmigraoi6n.

ue tr mirada d b n pu fijare m no en tal 6 oual pais

urop oJY deben ma bi n r conoentr r sobre nuestro propio

dio ambiente porque d ahí ha d lir la verd d.-

Son poco los qu n pr ocup d de estudiar

los ntecedent s ooloni les d nu tr legiel ci6n obr ra,y

r ro v er n alguna obr o re 1 teri Jh o r r ferencia

por · j plo, 1 jomad d ocho hora qu rigi6 n Am6rica

dur nt el coloniaj ,con id rándose la reducoi6n de la jor~

nad un novedad europea. Se· habla del s lario mínimo y de

1 1 ya d Au tra11a y Nueva Zel andi y ni siquiera se ha

oe r f r noia á la Ley XII de Indi que ya hab1a resuelto



-7-

el problem del salario mínimo. En nuestro Parlam nto la ley

o n o dominioal y la ce ci6n d 1 tr bajo en la tard del

pr cis mente 1 sem ingl ,consid rad tam-

bi n como una nov d d urop •

81 eohamos ~ mirad siquiera s a uperfioial

sobr 1 evoluoi n de nu tr cu ti6n obr r ,de de el 0010-

niaje h sta nu tros di ,ob rvaremos en pri r t'rmíno,que

dur n

ti rr

la época oolonial la id

r un ero r flejo d' 1

1 tr baj dor n esta

i uaci~n con6mic y

sooial de E pan ,pu to que 1 co ercio y la industria esta-

bam. monopoliz d y 1 ntr d d tranj ros no e pañoles

prohibid . Es nt e dente digno d e r mencionado 1 admira-

ble organiz ci6n de 1 mi ione j uítio n oentros ci-

vi11z dos dond el indio dqu1ri6 1 hábito d 1 tr bajo y

una cultur que asombr • D eeca' o int rés e 1 época de

1 revoluci6n y org niz ci6n naci 1 del punto d viet de
"..

1 cu ti6n obr r jt poco ofree int ré la époc de la ti-

r n!a de Roza ,ni 1 p riodo d lucha civil que siguíó a

int rn re ' nuestro p 1 un mas

mpi z á multiplic r

ell • E recié

R pl1blio qu

1 dej r 1 ped y 1 rain r la paz en 1

1 riquez empez ndo

norm y het rogénea de

hombre de todo lo pai extr njero JP rdiendo nuestros

centros su carácter colonial con la introducci6n d las má-



e

1

,

i

inrnioran



-9~

L superiorid d intelectual entre nosotros no sp trimonio

de los pudienteslse encuentra támbien y en yor e ala en- 

tre nuestra clase trabajadora. En efeoto,el obrero criollo

nada tiene que envidiar 1 extranjero,oa i sin aprendizajes,

con explicacion s somera J dquiere inmediatament la prácti

oa n cesaria y ejecuta su trabajo n cierto modo imperfeoto

en un principio pero qu no tarda n dominar. Uno de los

rror capital s d nuestros hombre d gobi rno ha sido el

d descuid r 1 ducaci6n y form -c16n de te obrero nativo

del pai y n proQur r tod cost de atra r al inmigrante

ignorante y sospecho o dándol todo género de franquioias~

privilegios y garantias. E indudable que la inmigraci6n fu~

siempr indi p en e a bl p ra el progre o d e t psi Jpero no

d bi6 t n re en cuenta el número ino 1 calidad del obrero

ingr do,y al mismo tiempo,no d bi6 menoepr 01 r el tra

b jo d 1 hijo del pa,i qu s irr emplazable en ciertas in-

dustrias. Loe mi mos induatri 1 'xt r an j rOB,reconociendo

la superiorid d d 1 obrero arg ntino para · rto trabajos~

lo han pr ferido. Se h crit1c do al obr ro criollo que no

h t nido jamá 1 cone pto d la pr evi s i 6n d 1 futuro,~i

. hábito d ahorro y ello e porqu no s tiene en cuenta que

casi durant un igl0 la patria lo ha di traido de su tareas

haci~ndolo derramar su sangr n la oontínua luchas civi-

l ~ Y cuando ha recup rado su trabajo, u jornal ha sufrido

1 compet neis del extr~njero,Boportando 1 pago d salarios

mezquinos qu 8610 1 r portaban a u moda to pres~puesto

oontinuos déficits. Per a~ re~nar la paz n 1a Repúb1ic&,
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durante un plazo no menor d diez años. De esa colonias

podrí por ejemplo reserv rae un diez por ciento de los lotes

para el emigrante extranjero. Eetas colonias además deberian

ser cr ada en cada uno de loa territorio nacionales.Asegu

rando a nue tro obr ro criollo el hogar, habrá dado ya un

paso avanz do,pu~s e difícil encontrar un obrero que tenga

mas desarr 11 do el instinto d la propiedad que el obrero

argentino, el rancho propio le e india-pena bl. ,odia los con

ventillo y prefier a e e género de vida antes dormir al

aire l1br . No puedo dejar de manifestar la in~luencia civi

liz dor que sobr nuestro obrero ejerce la conscripoi6n,

educ ndolo~aco tumbr ndolo a $ r UBdso,met6dico y ordenado~

y en ñandol mueh a 1 er y cribir. Por otra parta la

conscripo16n ha traido oomo con cuencia las migraoiones de

obreros n r provino1 JPu'e ocurr que la m.ayoria d los

con cripta obr ros a vec s no vu Iv n sus provincias.

Como han sido tra ladados a los camp mentos d in trueci6n~

situados en loo lidad dona la vida 6 mas llevadera, ce

ban por radicarse alli definitivament .Mediante un aparato

el dinam6metro Collin~Bial t Ma s éJha log~ do llegar á apre

ciar la fuerza ffeiea del obrero rgentino y 1 ha. sido posi

ble comparar la fuerza de los obreros de cada regi6n del

territorio. Ha comprobado por ejemplo que el obrero provin

ciano desarrolla mayor fuerza fuera del territorio de su
nacimiento~siendo la causa~que ganando fuer a de él lnayor

jornal se alimenta mejor~Se evidencia tambien la influencia
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que sobre el obrero ejeroen las epide 'i aa y fiebres pal ú-

_ di cas de l orte,la necesidad de que los gobiernos locales

tomen edi.das· t ndientes á higienizar en lo posible los si

tios mal,· s no que concluyen iJor agotar prematuramente 1

obrero. S h ob ervado tambien qu en lta y Jujuí el ex

tranj ro pos aun co ficiente ID .y or d fu rza~y la raz6n de

ello strib precia mente en la mayor d líe daza del obrero

extr j ro pu n ,cu nto 1 p ludi mo lo t e ~ e retira del

trabajo h ta re tabl o r ,mi ntr qu 1 obr ro criollo

es t naz y sigu en la tar h t que 1 mal lo gota.Te-

n mo pué un obrero hij d 1 pai qu en u medio insu~

p rabI ,y qu el gobi rno deb proteger con franquioias y

privilegio de que hoy o r e y que en o mbio s conceden al

extranj ro.-

Si echamos un oj . da por las regiones boscosas

del Norte no hall o con el indio obr ro. El indio r pre

senta un elemento eficient del progreso de s regi6n,pués

no h y qui n 10 r emplace en lo ingenios zucareros,algodo-

í. L fu rza mu cular de

nue tro indio del Nort es de las mas notable entr las tri

bus s lvaj del mundo. Por lo general,e sobrio hasta la

ruga11dad~an el trabajo mi mo oontenta con una alimen-

tación mezquina,y asi mismo ro 1 alimentado dé un tr bajo su

perior a los mejores obreros~estanao co tumbr do sufrir

loa rayos del sol en su desnudez y la mas alta temperaturas
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Se dice que el indio es desconfiado y la raz6n de elloJes que

rara vez ve cumplido los compromisos que con él se oontraen

pués. se le explota despiadadamente y si 8e les paga es con

vale de proveeduría. Ea así como el indio prende a embriagar-

• Se abusa d ellos,por BU falta de 1nstrucci6n J Pués en me

dio siglo de reducci6n lno se les h na ñado el idioma del

pai 110 cu 1 redunda n ventajas p rson le a favor da los

intermediarios que apareo n en el contrato d trabajo.Nues

tros hombres de gobierno poco se han preooupado de aliviar

u situaoi6n afligent y 8610 se han d jado aluoinar por el

expon nte de riqueza que r pre ent n los poder os os 6Btable-

ci i nto in pen ar que tal riqu 'z 010 f voreea a BUS

propi trio y ti logr con 1 sacrificio d tanta víotimas

En ef oto,existen en nuestra zo a norte establ oimientos po

derosos que son unos v rdaderos e t dos feudale donde cada

patron d s 6tico impon BUS condiciones por qu e sabe que has

ta 11 no llega la acci6n de 1 justicia.El vale y la proo

vedurfa son los medios d explotarlo, re. ultando en definiti

va que ouando el indio acaba la temporad de trabajo se vá

en la misma condici6n n que v1no 1toda su gananoia mísera

·s e ha convertido en patrimonio d 1 a~aoenero,en cambio de

b bidas alcoh61icas y 19unas piltr jase Llega a tal extre

mo abusoJque hasta se pe a con balanzas frauaulentas,si-

mulaft o disminuoi6n en el p so.real de las oargas que

entrega el indio. Los industriale .y el gobierno deben tener

n cuenta que el indio as insustituibl · en es s regiones
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donde el paludismo haoe tantos extrag9B y donde ya empieza

a" desarrollarse el cultivo del algod6n. Todas sus miras de

ben encaminarse a tratar de que 1 indio se habitúe al culti

vo de e te textil,ya que ahor ha dama trado u afición á

e tola d tr bajo.El indio d nuestr regi6n norte ea

buen trabajador~no ju ga,y solo b be cuando se le e tim~ .

E "í ndol en t e , h y qu reoonoo rlo~p ro no d be ca tigarsel

por e o~muy al contrariO~6e ·ha comprobad~o que s obtiene me

jor resultado trat ndolo oon energía p ro bi n~y sobre todo~

proourando difundir los conooimiento primario y el idioma.

Es un error ,el qu rer logr r omet rlo oon el fusil y el 88

bl 1 indio p ra B r om tido~n e sit que e le dé tierra

n qu pu da fijar su re idenci ,y d la cual constituy una

propiedad que s reoonocid de derecho. Con e to~y con la

cr aoi6n d e cuelas con persona prácticas 1 frente ~ue

1 na ñ n al mi mo tiempo ~u a leer y a scribir,á labrar

1 ti rra,se logrará ometerl0 y formar obreros típico que

constituyan el alma de 1 producci6n d la provincias del

nort ,y al mis o tiempo e oumplir con lo dictami do por

una cláu ula del Art.67 de la Constituci6n Nacional que seña-

la como tribu i6n del Congr so 1 de "prov er a la seguri

dad de la front r ,oon rvar 1 tr to p oifico con el in

dio y su convarsi6n 1 catolioismo". La oondici6n d 1 indio

obr ro y del indio n general en loa términos de nuestro

C6digo Civil ~a de un inoapaz,pué no sabe el idioma del pais

no se da cuenta ni tien idea de ~a relaciones jurídicas de
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las leyes y apenas de las mas elementales de derecho natural.

Creo por lo tanto,que en toda relaci6n con extraftos,debe te

ner quién 10 represente y.muy e peoialmante en los oontratos

de trabajojcuy~ cumplimiento debe vig~lars .Opino que el go~

bi mo naoional aeb prooeder a la creaoi6n de una esouela

primaria en oada coloni donde se le en eñe el idioma nacio~

nal y las pr á c t i o a agrícolas. on l¡o 8 conseguirá formar

el indio obr · ro irra mplazabl para loa trabaj os trop·1eales

d nu tra vasta reg16n del nort •

Si eohamos una ·ojeada sobre nuestra vasta zona

. agr!c ola ~ lo primero que s Ita a nu tra imaginaoi6n 8 la ei

tuaci6n lam ntabl d nue tras ·obr ros gricultor. y en ge~

ner 1 d nUG tra indu trias rural .No ob tanta 1 desarro-

110 de nuestra industri madr ,la agricultura,no debe desco

nao rse que s pi er de una oantidad aprec í.abL del rendimien

to anual; n fecto~la produeci6n obtenida .oon tanta facili~

dad se malg sta n buena part d bido a los transportes malos

caros
,

inoportunos. Agr guasa a esto 1 intromisi6n de nu-e

merosos intermedi rios J 1 alto .f I t del ferrocarril y la

ignorano1 técnica d 1 tr bajador y s v rá que ia organiza-

oi6n de .nuestro trabajo agrícol 8 hoy n dfa def~ciente.

Efectivam nt J. c6mo puede haber organizaci6n en una tierra

de aolonos n ~ · t i br d 1 xten 16n si mbran marss

de cereal Jcon 1 elusivo objetivo d obt n r un lucro

precia 1 en l . menor e paoio de tiempo posibl ,trabajando

tres meses del año y ocupando dur nt el resto un innúmero
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diante la publioaci6n en los diarios relativa a la suma esease

d brazos y]. o iguiente pérdida de la cOBecha~el resul-

tado qu cud n obreros en d ma fa y para no p rder el

pasaj tr bajan a vil preoio.Esta mala f no 610 se revela

en lo agent ino tambien n los patron qu op ran en con-

n1vencia con qu 110 • El obr ro agrícol tr b ja por regla

ganar 1 d 01 801~pero h Y opor uni des en que trab ja

Oomo único don o 1

despu de la puesta d 1 01 Y ha ta 1\ a claridad d la luna.

conA un hora ú hora y media al

medio di .E raro v r10d d e

pu por lo g n ral s 1 aou r

r 1 di 'domi ngo entero,

ID dio domingo de ,de s cans o .

Si trabaj oon un pequ fto oolono,lo p si mpre mejor tanto

n la oomid oomo en el trato .qu i trabaja en una oolonia

de importanoia dirigida por capatao 6 oontratistas que 8610

se pr ooupan d eigirle el máximum d r ndimiento. Es 16gico

pu ,qu 1 r sult do d 1 t·r b jo gr!ool e pésimo,y que

resulte burlado . en d finitiv 1 mi mo p tr6n que encuentra

su o tigo n el rendimiento defici nt de la coe cha.Estos

re ultados podri n inducir a los oolono

mal de 1 bor y a pag r y tr t r bi n

tener bueno ani

u p on , dandolas

jor d s ma corta qu rian mejor provechada Jpero e

tr ta d g nt t n z ignorante que no • n ouid r ' u mis-

mos int res y poco velan por lo t nto d 'lo de su obreros.

En ou nto 1 tr bajo del pe6n agrícola d ficiente tod vía

por falt d conocimiento téc~ioo jpor 10 qu 1 gobierno

ha empezado pr ooupara muchísimo en e te s ntido creando
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escuelas práoticas de agricultura por doquiera ouyo r 8ul

tado rá evid ntement el m jorami nto de esta clase obra

r.D todos los obreros d 1 psi ninguno sufre mas que éste

lo f oto del Truck Sy t9m~pu s por r gla general todo CO~

lono enti nd con el alm c n ro d 1 et ci6n mas cerca

n y p g con v 1 s qu 610 11 gan a oanj sr por mercade

ri a, iendo esto pr ci ament una fu nte de explotaci6n,

por qu oourr por r gla g n r 1 qu e t lmao nero e tá en

conni ncia con 1 001 n 6 d pende dir ot ent d él. El

obr ro pagado en vale d e forzosament adquirir allí lo

qu 1 h e falt ,pu d lo contrario d spedido.

no da los punto int resant d 1 tr bajo agrí

col e el 1 máquina trilladora ¡ocurre que hay dueños

de máquina . que ni co~oc n su funoionami nto,y oontratan pa

ra ello ob ro poco h bil en u anejo, con 1 re ultado

consiguient d lo innum rabl sooid nt qu ocurren;

afortun da ent acaba d s ncionar la L y d Acoidentes

del Trabajo qu llena un gran vacío en 1 1 gi laoi6n.Sería

largo e inoficio o añal r 1 p nuri d e t pobr gente

pu on rto conoc1 abido qu en lo me es del verano

1 t mp r tur fu go d be s r integrament oportada por

stoe in t n r dond guareo r .Por lo g ner 1 duermen a la

int mp ri junto 1 p rv y n ciert r gione y épocas

deben r spirar verdadera nubes de polvo.De lo expuesto de

duzco que nue ros 1 gi 1 dar e deben r glamentar esta clase

de tr bajo,eetableci ndo 1 oontrato por e arito aunque sea
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engorroso y eliminando además esa serie de contratistas y

gentes y aboliendo el sistema inqui itorial del Truck

Sy teme Debe obligarse además a los patrona de máquinas

agrícola qu proporcionen a su operarios un lojamiento mf

nim como por jemplo un toldo 6 una e r pa.En CUalto a la

jamad d trab jo r 1m nt difícil imponer al patr6n un

lfmite por cu to o 1 obr ro mi mo por 1 oodici de unos

cuantos e ntavo qu r cib, 1 pr i m ro en prolongar

1 • OpinoJno obstant ,qu deb impon re a los patrona una

jornada de 8 hora y vigilar su cumplimi nto, y en ci rtas

ciroun tanci p o1a1 cu ndo nac s rio prolongarla

par a vitar la p~rdid ,por ej mplo~de 1 cosecha, conceda

oomo áximum 2 hor s que deben er pa g d con un salario

dobl que el usual. Nad d de e tos 8 ·con gu1rá con oontra

to v rbale, neces rio pués gen r lizar la f6rmula del

contr to escrito. En cuanto 1 p 6n d e tanci ,este pasa

uan vid m jor que la d 1 obr ro agríool aun cu ndo ya no

existe el ntiguo r gimen p tri re 1 qu oonsideraba al pe6n

como n xo a la familia d l patr6njhoy n d1a las cosas han

e mbiado radio lm nt ,el régim n mod rno de 1 estancia,

b jo la b d 1 mayor aprovechami nto d todo los produc-

to gr o-p cuario ~ha 11 gado a con id r r al p 6n como un

impl aco sor1 d un gr n engran j .Los accident B del

trabaj o tan freouente n los xpu sto trabaj os d las ye

rr e y d la doma han encontr do una v 11 salvadora con la

actual Ley d ccid nta del Trabajo.El Truck Syatem s tam-
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bien usado en las estancias y ha servido para enriquecer á

su duefto6 y mayordomos. Por lo que respeota a la alimenta-

c16n y alojamiento,la condici6n del pe6n de estancia es más

llevadera que la del obr ro agríoolam~

Siguiendo nue tra obs rv oi6n sobre cáda una de

la regiones t!pic d 1 pais1no hallamo con 1 obrero d

los boequ • E t e en su mayor1 d procedencia extranje

ra~tr ta por lo gen ral d inmigr nt inculto pro den

te d 1 ud cálido d Europa que no pose n más que la fuer-

za d u br zo y vien n ávido de fortuna a desvastar nues

tra pl an t cione al rvicio de h bil e p oul dar s que

610 en en e t d trucoi n un rápido m dio de enriqueoerse.

il obr je no pué una industri como la agrioultura, s

simplement un negocio p s gero de tinad desapareoer si

no tom m did neo aarí para imp dir esta desvastaci6n

inícu d n e tro bo qu • Se habl de r poblar pero no se

tiene en cuent que 1 colono extranj ro re iste a plantar

un impl par f o que le d ri ombra a su rancho y que en

cambio tiene el hábito de derribar d un golp de hacha el

colo o cuy tormaci6n ha n e sitado un siglo. Como es posi

ble ntonc r poblar nue tro bosqu ? S1mplement dismi

nuyendo 1 razzi" d 1 bosque~ nfermedad que cada vez atrae

mas peculador y obrero .El tr bajo d .l obraje se ajere

n la forma siguient :El du ño contr t un tanto por la to-
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En efecto, es corriente oir hablar da que esa regi6n del

norte a be su vida a esta industria y que innumerables fami~

lías deben a ella su sostén; e to e innegabl ,pero tambien

lo e que e costa de oruentos sacrificios de parte de la

poblaci6n obrera.En Tucuman s extrema la xplotaoi6n del

pobr ~sobr todo d 1 mujér y d 1 niño,no s610 en los tra

bajo d los ingenio ,sino en todas aquell t rea que ger

minan en toda poblaoi6n d regular import noi ; la mujer del

obr ro del ing nioJpor lo general lavand ra"planchadora 6

costur ra gana 10 s~iciente para aliment r a SUB hijoSJ

pu ' s no puede contar c on el sueldo del m rido cuya mitad se

va en vicios,llevandos lo todo ls .proovedurfa. El nifto era

ha t haoe poco expul do de la ca falto de inetrucci6n

por la misma madre que lo enviaba a un ,i ngen i o para con su

ode to lari oomplet r u pre upue to; esto trajo como

cona cuenci una ·1 mayor mortalidad de la infancia y la apa

rici n de un 'l i br i t o titulado La mortalidad infantil en Tu

Tucuman,dioe 1 Señor Rodri~

gu z arqu1na~autor d 1 librito citado,es la bestia de carga

sobre 1 que pe toda la fami11a~ella s la que revendien~

do frutas,amas ndo ó lavando,con igue economizar unoe centa

vos p ra ve tir á sus hijos y no poa s veo B para alimentar~

los". Afortunadamente en 1913~Tucumanjha creado su Dep.

rrov.del Trabajo,cuya misi6n consi te en estudiar el régimen

deficiente de la gran industria del norte,y la actitud de

sus obrero y el fen6meno de la concentraci6n obrera en tor-



,
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locales que brindahan al trabajador pingües salarios que per

mitieron á éste el ahorro y la adquisici6n de propi dadas .

De ahí porque rendoza ocupa el tercer lugar de la República

en lo que re pacta al número de obreros inmigrantes que reci

be. Esta inmigraoi6n ha duplicado en e toe últimos años debi

do al in parado d arrollo de 1 vitivinicultura y el impul

so d do por la creaci6n d 1 F.C.Tr s ndino~y 1 gobierno y

los p rticulares,dándo e cuenta d 110,8 pr ocuparon de la

industria madr ,tomando los 'e tudio agron6micos un gran im

pulso,perp descuidaron 1 s art y oficio ,pu s nadie pens6

ma que en el oultivo d la viñ y e te s hizo por mara

. como todo lo qu se hao en e te pais: m re de cañ ~ a lino~

de maiz,d viñ, te. Los obreros de dañaban oualquier otra

preocupaci6n. Hoy 1 co as han e mbiado,pués los jornalee

on r duoidoB y la vid di~ícilJpara rem di reta crisis e ~l

obrero d Cuyo d b ser pr epar ado para xplotar las riquezas

del suelo qu e de una f raoid d sombr 8 • En vez de ocu

parse exclu ivam nte en los v1ñ do ¡podría dedioar e a la

siembra y la cosecha d oera le oon lo cual dichamregi6n

no n oesit rfa oudir para nad al mere do santafesino 6

cordobé par harinas. E sabido que los alfalfares han cons

tituido un bes de riqu z d la regi6n dond s criaban

ganado para tod la Rep~blic y d dond s surtía a Chile

á travé a la cordillerajhoy los lfalfar s e ñan c onver

tido en viñedos y se tiene n e sid d d pedir alfalfa de

otr r gione la harin I qu e nt dioha r gi6n envia

á S nta F en tropas d · e ro ti na que pedirla por farrocarr i :
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á 1 6 provincias del litoral. Otra industria que podría ocu

par una buena parte d la poblac16n obr ra d esa regi6n~se

r!a la de la s ds,que empez6 a tener su importanci y que de

sapareoi6 por un plag d gua no que at 06 sus corpulen-

ta y frondos mor r 8~no habi ndo e ocupado para nad 1

gobi rno loo 1 para reinoorpor r industri • Nuestra ra-

gi6n d Cuyo n o sita obr ro gricultor que siembren el

olivo~cuyo fruto es sIl! incompar ble~y frut n general,

p oialm nt ciru 1 y c stañ ,cuya xplotaoi6n daría tér

mino á la import ci6n oon id rabIe qu d sto artículos

he. H e falta pu en e regi6n una oonomía agr1cola

qu d truya 1 rutina d 1 obr ro de mbr r viñ con xclu-

1vid d d otro producto. Ex minad la condicione d.

via d 1 obrero d Cuyo ob rva qu no on tan halagueñas

como pri ra vi t pudi r cr r jpor lo g n ral su vivien

d s mal y e r,y 1 oombustible aarí imo,pu e la 1 ña

le nz llí pr oics abulo o. 1 g to di rio oscil~ alre

d dar de un pe o mon d naoional si ndo lo sIrios mezqui-

nos,aa1 pot j mplo~el bracero gan lJ50 por día, 1 pe6n

d todo trabajo cuy ·mi s i 6n es rar,aporc r,c rpir,hacer

urca y r gar tiene un s lar10 d ou r nta p o m neual s,

iendo 1 tr b jo de sol a sol con hora y medi de int r~up

ci6n par lmorzar. En 1 époc d la 00 eh s el calor es

exc sivo y 1 trabajo e 1 rada oomo d b s r requiere una

bu na alim nt ci6n la qu no e po ibIs con jornales medio~

er 1 obrero oonsum n e mbio muchíaim uv ~lo que según
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opini6n d los m'dieo cuando este consumo es xceeivo de

b i l i t 8,1 obrero ~ al cua.L mira oon apatí cu lqui r otra ola

s d 11m nto. En los m es de Julio y Agosto,en que se ha

ce la poda , los pod dor ganan lJ50 y rara v z dos pasoe~

tr t do d r amplaz rloe por muj ere y niñoslllá los que

s paga 0120' O~80 por día, egun ed d y oondioiones. El

tr bajo d la obr r e por lo g n r 1 al remunerado en esa

regi6n~ obr todo en .t;[en doza . S gun informe d Bialat Maseé

lo t 11 res d planchado pagan m n u 1m nt d veint a

v int y oinco pe o y la com1d a las ofiei 1 8 Y doo a

di z y ocho p e o á 1 aprendiz 181 ndo 1 tr bajo de 7 á.

m. á 7 p . m. ; l a a lavand r obtien n un pe o di rio~con gasto

d v 1nt treinta e ntav06j la co tur ra ganan de ochen-

ta e ntavo un peso y 1 eirvi nt s ganan de veint a

veint y cinco p so m n ual • L originalid d a M ndoza

en mat er i de obr r s lo con tituy n 1 s muj r e jistasj

e t 1 la tr coi6n 1 mar d 1 v1ñ s que p rmite a muy

pocos obreros el d die re a e te oficio, por lo qua son ream~

plazado por mujere e n ventaja par lo du ftoe d las im

pr nt qu pagan a t s dos p e s os diario n lugar d oin

ca 6 i p o qu e 1 salario ctu 1 del obre~o var6n.

L jomad e c iv ~Y s prol ng hast di z horas dia-

rias y aun con todo no logr n igual r 1 tr bajo d 1 hombre

en lo que re paot a a la o ntid d. No exmst n leyes de protec-

oi6n datos p br obr ro ,ni 6 ha ore do un D p.Prov.si

milar al d Tucuman como a ría de d s r tratándose d una

p~ovincia qu ocupa aIrea dar de 30,000 obr ro solam nte
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ci6n del patr6n,ouyo espíritu pur mente especulativo hace

á veces que se impongan al obrero prácticas contrarias á las

qu cona gra la expefi noia. El departam nto looal del tra

b jo cr arse en dichas regiones d b tener n caenta que

la viña deb ser cultiv d m jor~ por hombrea capac s~,á quie~

na u propi trio d b s gurar un s 1 rio,~sino elevado l

por lo menos remun rador,y d b r dict r leyas proteotoras

d 1 trabajo que form n el e ráot r y mor lid d tan deprimidos~

que upriman 1 ~ rmedades profesion 1 s típicas de la

r gi6n~disponi .ndo .por ejemplo, qu la conetrucoi6n de las

bod sea de tal forma qu den inm diata alida al g s

crb6n1co por gr avmt aci 6n 6 por medio de v ntiladores de

tr cci6n y r pulsi6n que renu v n oonstantement el -aire

antes de 1 entrad d los obreros 1 trabajo y por último

h brá de llcauzar el trabajo hacia la distintas industrias

d que es susoeptibl al uelo de 1 r gi6n de CUyo.-

No debe e o par n la observaci6n de nuestro me

dio mbi nt la pobl a ci 6n obr r qu ntr no otros se dedi

o pura y xclusivament á la explot ci6n d las minasjnues

tro pai d 1 oual s ha dioho son sus industrias madres la

ganad ría y l a agrioultura, po ea no obstant riquezas minera

l inc lculablee de oro~ plat Jcobr ,hi rro,plomo1estaño,ni

kel,c rb6n, piz rra, petrol o,oaolin;marmol,cal,ye6o~mercurio,

azufr ,antimonio~talco~amianto,manganeso,alumin10,funtes de

agu s minerales,salinas, te.cuya explotaci6n ha formado po

blaciones obreras cuyo estudio "epecil deb tener en cuenta.
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la legislaci6n d 1 trabajo. Ya nuestro c6digo de ~inerfa en

su título III,secci6n 2a.,al legislar sobr las condiciones

de 1 eXIlotaci6n de las minas ha establ oido r glas de se

guridad é higiene á qu B deb r n ajustar lo concesion rios

que laa xploten. El Art.285 dispone qu las minas deben

con rv r limpi e y ventilad sial Art.288 prohib t rminan

tement el trabajo de la muj r y niftosJy el rt.286 eta

bl ce "qu las se lera y par tos d atinados al tránsito

6 d o nao de los op rarios a b n s r c6modos y s guros y que

s suapend r n los traba.j os cuando los m dio d comunicación

y tr n ita no ofr zoan la guridad suficient y mientras

s r paren 6 construyan". El • rt 282 establ ce en su párra-:

fa gundo qu 1 autoridad ej ro rá un con tant vigilan~

cia or sí 6 por m dio d sus ag ntes; en 1 práctio es h -

e sario d jar con tanci ta vigilancia s superfioial

pu n ·n .d h mejorado oon dichas di posioion s la situa

ci6n del obrero; e ta vigilancia d be redoblar para que sea

eficáz y deben t ner e en cuent 1 condiciones e ciales

de caüa mina para fij r la durao16n d la j ornad y la re

tribución de la t r Jno uj tanda 1 expl t ci6n d todas

1 minas n generl una r gl uniform ~pué deb tenerse

en por ej mplo si la tm6sf r s pura y normal; 6

sulfuros y fríajla pr of undi dad d la mina, su mayor 6 menor

lejania d lo e ntros poblado ;d ben asi mismo tomarse pre

cau ion a n lo que r epacta al agua que insum el obrero

qu n muohos casos ha resultado s r un v neno lento.Bialet

Massé n una visita á las minas de 1 Rioj ,ha oomprobado ca-

sos de obreros qua dQsesper dos por la sed,la satisfacian
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las minas petrolíferas de Com.Rivadavia que en las salinas

de Santi ·go del Eátero;l de las cant ras de Córdoba á las

de metales preciosos de Famatin : oada una de e tae regiones

típicas deberán someterse á lo que dispongan sus r spectivos

departamento locales de trabajo.

Forma legi6n n nuestro pai 1 num roso grupo

de obr ro ocup dos en 1 B in tri s d ·t r n port s~carga y

descarga de baqu y ferrocarril 8. S gun i~ormes del Minis

terio del Int rior,l' induatri del transport ocupa n el

pais unos t .r oí nto mil obreros,siendo de pu~ del trabajo

agrícol 1 import t por el número y por su influencia

sobr l . riqu z priv d y colectiv O• Las huelgas mas gravoo

ocurrida ntr nosotro han sido m tiv das por los obraros

d 1 empre as de tr n porte ,oc ion .n do e da paro~enormes

perjuicio al comeroio. L ley ctu 1 rrovi ri vino á lle

nar un nece idad imperiosa; en efecto,los de oarrilamientos

huelg 8~robos y r t rdo en el servicio 00 ionaron tan gra

v pérdid que demostraron la neo sidad de tomar medidas

en rgic s y má concreta que 1 8 qu di poní el Cod.de Co-

meroio. El p r on 1 id6n o,es 1 . base de nu str ley ferrovBa

rialsin el cu 1 l~ IDa important de la industrias de trans

port fr e s .ría. Por su formaoi6n y educaci6n deb intere

sarse 1 Estado pu' la vida de ' e ntenares de rsonas~ la se

guridad de múltipl s inter e Jdepende d la cultura ~ ins

trucoi6n de esta olas d obr ro ~ Jero en materia de , trans-

portes no debe tomara n cuenta solamente 1 obrero ferrovia-

rio,debe tenerse presente que existen mas de cie. mil carre-
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caderias. En este ramo ae ooupa tambien un buen personal de

mujeres y nifto ,cuya mi i6n es reparar las averías que su

fren las bola 8 n las distintas manipulaciones. Estos re

oihen 1 nombr de bolsero y costureras, y cuando se encar-

gan d 1 pe o de 1 s bol s ee 1 conooe con 1 nombre de

roman ros. La jornada da trabajo de ésto, es de ocho á

nueve hora de trabajo rudo y p ligroso. Conooidos son los

p ligros que pr s nt el trabajo de 1 de e rga por el ries

go de la rotura de la cadena dIos guinohes la que por lo

genar 1 s emplea sin previei6n al una J in r paraci6n con-

venienta h ta que rompe y s produce un victi la

pr na di ri

accidenta que

ene rga d d o tr r 1'número de lo

diario oourren n 1 puerto y que podrian

qu son 1

ser evitados en un buen poro ntaj • F lizmente el P.E. en

un decreto reglament r10 de 1 Ley d Aocid ntes del Tr ba

jo ¡ ac be d inoorpor r un s coi6n qu integr mezrt.e se refie

r á los trabajo de e rg y d carga del pu rto,preparaci6n

y con rvaci6n de los buques y tambi n á 1 man1pUlaci6n

da 1 8 mere dar! ,siempr qu e tes operacione e practi-

qu n en lo puertos y diques d e .r en ,así com n los desem-

brc d ro y muelle , n 1 prohibe la intromisi6n de

menor de 18 años y d mujeres n la m niobras de guinches

más axpue ta .-

Por último tenemos entr nosotros al obrero de

los e ntros urbanos que trabaja en las fábricas bajo la de-

pendencia directa del patruno 6 del cap táz; esta clase de
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obrero se destaca por la iniciativa y rapidéz de acci6n

con que ha obrado,que lo caracteriza del obrero campesino del

interior d la Repúblic ,porque 1 extensi6n del horizonte

piritu.1 s mayor en el obrero de la ciudad por la frecuente

comunioaci6n d s ntimi nto é id , qu oca iona el oon

tacto diario de mucha persona que aspir n como él á un

mi mo id al. El obrero urbano no un m ro tornillo de la

producc16n fabril como ha pr tendido,pué e precisamente

él que m a ha obs rvado,pens do y 1 que más ha aspirado á

mejor r su condici6n, imponiéndos menudo por la fuerza.

~ientra el obr ro d nu tra e p ña~ quel rudo trabajador, ·

verd daro promotor de 1 riquez d 1 pai Iviv aislado des

conoci ndo lo placer s d ola vid de la ciud d,el obrero de

loe oentros urb no ha impue to á nue tro país en una déca

da todo un cuerpo de leg1s1aci6n industri l,cuyas vastas dis

posicione me propongo coment r Oen este trabajo~ señalando

us defici nci

E tos ra go diferenoiales de nu tra pob~aci6n

obr r que somerament he 8 ñal do,exig n como 16gica conse

cuenci la ere oi6n de varia.s institucione oficiales de

trabajo que se amold cada una á 1 exigencias de cada

regi6n; tan e sí que cr ado 1 Dep rtamanto Nacional d 1

Trab j o ~ le ha seguido 1 Depar amanto Provincial de Tuouma,n

y últimamente el d C6rdoba~ da reoiente creaci6n.

Nuestra legislaci6n en materia obrera es recien

te ; n efect o ~ hasta- el año 1904 las diversas huelg s violen-
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t as estalladas en Bu enos Aire·s no obtuvieron de parte del

gobierno otra oosa que la adopci6n de medidas de carácter

polici 1; el e tado de sitio dolar do en diversas oc siones,

se consider ba como 1 medio má eficáz para dominar estos

movi mi nto qu obligaron hasta moviliz r 1 s fuerza del

ejército: stas medid s violentas te~ian BU explicaci6n,pués

lem ntos eligro os vinieron á 11 ~ar nu tr oárceles y

nuestro o ntro . Hubo n cesid d de dict r una ley social

p r i mpedir la llegad d e tos el mentoe perturbadores de

la paz y 1 pr ogr so. Si tomamos al azar cua1<luier diario

de ione del Congre o nterior
,

1904 v r mos que dejane

la mi roa i ~re i6n que 1 M mori s d 1 Jef tur de Policía~

8 d cirll impresi6n d la · istencia de un ambiente intran-

quilo en el que aparecen como· más indio da 1 id a coer-

itiv • omo primer ant eo dent de nue tr legislaci6n

obr r debo mencion ·r 1 proyecto pr s ntado n 1902 por los

diput dos Roldán y Avellaneda obre indemniz ci6n de Acc.del

Trabajo; á pa r t i r de ese ntonc s nu stro Pa r l ament o y nues-

tro estadíst s empiez n á ocup .r con otro criterio más

científico de nue tra cue tione obrar ,se siente la nece

sido d de cr r un organi mo que armoni e las exigencias del

capital y las reivindicacione d 1 alariado. En ese mismo

ño el P . E ~romet 1 Congre o 1 e tudio de la clase obrera~

no siendo ana dicha prome pué 1 Mi n i terio del Interior

á cargo entone s del Dr.Joaquin V Gonzalez r miti6 al Congre

o en 1904 el Fray eto de Ley Nacional a 1 Tr bajo, que si
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bien no fuá aprobado}constituye en realid d el primer ante

cedente argentino,relacionado con la oreaci6n del Dep.Nac del

Trabajo.-

Nuestro problem obrero,pu~ ~debe sr resuelto

por nu tr legislaci6n positiva del trabajo~cuyo análisí

propongo re lizar en lo ca ítulos siguient
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es suficiente para contrarrestar esta anormalidad: poblar~

continua siendo la primera neo id d del pai .

' El oriterio. fundamental. de que "en Am~rica~go-

" ~~poblar" h sido modifio do por 1 de que esAPo lar
l'

- bi n dict ndos 1 ya co o la d E Unido qu

á admitir en 1 t rritorio al inmigr nte id

610 tenden

qu es aquel

qu vien expontaneament in nfrmdd ni chaques~de una

dad determinad ~ o on hábito de trabajo y de ahorro á radi-

car

1 s.-

en el pa1s y no inmi cuira en 1 cue tione socia-

S sostiene que e t si t ma no puede inplantar

se en nue tro pai que todaví viv dentro de la priméra faz

na 1 polític inmigratoria. Yo me inclino á considerar mas

16gioo y v ntaj oso , el tener un po bl, ci6n a ficiente y no una

super oblaci6n que 610 oontribuy á llenar nue tras cárce-

,l e J 1108 Y ha pital 6.

Es nace ario modific r nue tra ley de inmigra-

ci6n 1 1876,pués por poco que s piens, constata que las

neo sidad d nuestro pai no son hoy las d hao medio s i -

glo. Es v rdsd que t na oa una 1 y 8001 1 que limita 1 inmi-

graoi6n, p ro s pr oaptos no refieren pr cisamente á ésta

sino oi rta y determinada p rte a el1: á 1 que s con-

sid ra peli'gro del punto de vist social .

Nu stra inmigraci6n d be r expontánea , no hay

raz6n pa r a que nos mpeñamos en atraer1 por medios artifi

aisle , por razone harto conocida • Además si bien e cierto



,

dirijan pues á

ei

,

i .l. . e

i J



42

dos cosas incompatibles'ly en s gundo lugar un sistema más

quitativo de impue tos internos pués el actual grava más al

pobr que al rico los artículo a indi pena bles para el

coneumo.-

lu tra Ley N° 817~de inmi raoi6n,no e cumple

n tod sus cláu ula y n p rte d be er prolijamante revi

s da con un criterio pr ctioolasi por ejemplo, n su art.92

establo 1 cr aoi6n d Ofioin . d Tr bajo anex s al De

part ID nto General d Inmigraci6~ y á la Comi iones locales

de provino2a Constituyen t agenoia un oo~plemenno de la

1 y dead qu tiendenlno 6610 á int rn .r al inmigrante,sino

tambi n roporcionarl tr bajo: sto 6 indiscutiblemente

un bien par el pai ld 1 punto d vi ta de la política inmi

gr torisjpero convi na ob xv r qu no d ja d ser un ID 1

para 1 obr ro radicado en el p i l~ ·r l.cual sto se

traduc n una g~ave co p t no! • Ef ctiv nent J i Tucu anJ

por j mplo,naceeit obr ro ,los obrero radicados n el pais

y in trabajo,d ben par cone g~irlo cost ar ti ha ta dicho

unto pagando u p s .j s y de· g sto Jmientra que por

otro 1 do~lleg un v por d inmigr nt s y toe son inmedia

tament tr 1 dados gr ti n 1 mi mo dí al lugar donde se

ha producido 1 d mand d br zo •

En el Cap.lg la Ley ocupa del organismo

admini trativo y le confi r vari funcione, ntre ellas~

la qu determina el rt.8R~6 s a prop nd r por todos los me

dios su alcanc á fa entar y facilitar 1 int rnaci6n d

lo 1nmigrant BJes decir que 1 e píritu d la l~y as tratar
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torios nacionales están .t-'OCO menos que desiertos. En la

poca citada,La Pa pa tenía 8610 512 obreros~Neuquén 89 JRio

egro 205, y Los And a 159. Surge pués la neo sid d de limi-

tar la inmigraci6n si se e ntempla 1 hacinamiento de obreros

n 1 Capi t al Fed ral;y surg con ro int nsidad el d seo

de fomentarla cuando se contempla 1 desi rto industri-l del

interior del pai • ~n ID teria de inmigraci6n no · caben dos

crit rio adver o ~ neo ario convenir n que la Rep.Argen-

tin debe recibir al 1nmigrant lP ro con un prop6 ito fun

- dament .l , ó sea 1 de int rnarlo hacia las zon ID nor pobla-

da porque gob rn r as poblar dond no i te poblaci6n .6 es

sta reducidalP ro no s gobernar bienJhaoinar inconsciente-

mente ma a het rog na d hombr que 610 conducen á enca-

r e r la vid 1 obr ro y r dioado. Nu str población está

f rzo ament d tinad i-~á s r ooamopolit a , e por lo tanto a. 

bar d 1 ~stado tratar d aum ntarl ,s 1 coionándola dIos

mejor el mento urop oSle indud bIe qu n da d e to se

oon guir in una buena . olítica conómic eno minada á

garantir lo d r cho d 1 inmigrant ,T á 1 procura de todov

lo que conduzc á ser má llevadera la vidaJlimitando los

impu sto que grvan los artioulos d consumo;facili~ando la

dquí ici6n d la ti rra públic y l . intern ci6n del inmigran·

t "hacia el interior de la repúblic lPué la verdadera inmi-

r ci6n que por ahora nos conviene la d 1 inmigrante que

viene a radioar en el pais,y qu oomienza por adquirir tia~

rra y labr rla. La colonizaci6n y 1 divisi6n n lotes de la
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tierra es el principal factor de la 1nrü1graci6n que ,nos con-

vien y esto lo atestigua el hecho a que hac medio siglo

11a s ha se lerado 6 retardado en relaoión á los dos facto-

res citados,y a otro d ,n o menor import no1 para nu stro

p 18 OV n: la construcc~6n de obras públic s. La mayoria de

los colono propi tarios d tierra en 1 int rior~ on obre~

ro bulant qu d pu d ' h b r recorrido 1 mundo ~ han

'nc ont r a do 1 fin una ti rr pr dil ct ,por su climaJfertili-

dad J y por ua amplia garanti n favor d 1 xtra -ero.

Per o aebe s 1 ocionar ~pobl ci6n y p ra 110 es n e serio

ant todo odific r 1 1 Y en vigQncia: ést ya ha sido en ,

pa r t regl ent d por la L y 7029 del 30 de Junio de 1910~

oonocí.da ba j o 1 nombr d L Y d D fen Sooi .1 que prohibe

la entrad á ~.territ orio d los tranjeros que hayan sufri

do cond na ,d lo narqui ta qu pr conic n el ataqu ~ por

cualqui r dio d fuerza 6 violenoi contr los funcionarios

públicos 6 el gobierno. Impone p en 1 empr rio ~ tra s-

port que ooultament los introduj r

Pero esta ·r glam ntaoi6n e p roi 1 y no respon

día á las xig ricias de ~medio mbient .c t u l,por lo que

1 P . E. ha oreido lleg do el momento de calcar ' en parte las

dispo iciones d la ley de inmigraci6n yanki,Gstableciendo

n un decreto re~amentario de Abril 25 p. ~s bias disposi

cion tendient á reglam ntar la ntrad del inmigrant •

El gobierno ha obrado n pr vi i6n de que e~
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pais una vez terminada la guerra urop a oorra 1 peligro

de v rae invadido de inválido ó lesionado , aumen t an do así

la poblaci6n i productiva 6 mene terosa. La reglam ntaci6n

incluyen 1 prohibici6n)los casos d mutilaci6n 6 de vicios

orgánicos que invaliden total 6 paroialment para 1 trabajo l

y t mbi n lo fectados de dol noi ntal de que la

guarr t 00 aionndo num ro o e os,prohibe asimismo .l a

entrada de muj r s solas oon hijos menor de 10 años , te

niendo en cuenta qu 1 mi eri e 1 inc nti o mas agudo de

la pro tituci6n. El proyecto contien t bien una disposi

ci6n u por lo vaga pu de resulta.r d injusta 6 improc den

t aplic ci6n y la ~u st bl ce que los inmigrant 8 pre~

ent rán un e rtific do vi sdo por lo r pr ntant 8 consu-

- 1 r rg ntino d que no ha1t atado baj o la acci6n de la jus-

ticia por delito oontr la sociad d durante los d · z a os

t rior á su llegada. - ro 1 fras 'bajo la acci6n de la

juetici J es d masiado lata y dada la diversid d y lo rigu-

roso d a legislación social en otros pais s,obligaría á

cept r di po icione xtr ña qu con ider n delincu ntes

á par o que no lo n en quidad y r z6nJ Pu é s en la reli-

da luch que los gremio obr ro so tien n J s difícil ncon

trar uno que por alguna inoid nci no hay oa1do bajo la ac-

ci6n de la autorid d judicial 6 polieislJy puede resultar

qu por una simpl inoid nci oorreccíon l ,se prohiba la en-

~trada de un elemnto úti1 y no ~creo que convendrf mas que

el decret o no fuera tan imperios en esta disposio i 6n y ~ue
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dejara aclarado un concepto qu es el qu se refiere á loa

caso en que un obr ro ha com tido d lit os e o un s y no gre..

mial Jqu lo hubi s n h cho aore dar de una p n infamante.

L r form j sin emb rgo tra e ndental y impon:ía pu~s

egu d iti ndo
..

- i t r a r i m nt c ' lqui r cat gorfa de

inmigrant ~hubi re ido contribuir o d v z ma á difioul~

trIa vid y á hao r mas ardu y 00 pI j ~.ou ati6n obrera

L reforma amola tambi n con un pr opto d la Constitu-

ci6n bl e CJ..u no podr

tar ni gr ar c on 1m u to alguno á lo qu v ngan con 1

obj t d la rar 1 tierra~m jorar 1 industrias~é introdu~

cir.y neeñ r 1 oi nciss y rt : de dioha d1spoeici6n se

deduc qu s pu ad li itarlr tringir y gravar 1 ntrada

de to o qu 1 i nmigr nt c¡ue v ng tr bar 1 desarrollo

d la indu tri ,á ntorp cer y dificultar 1 s labranzasly

d todos .a qu 1108 que vien n fe ntar 'la inmoralidad que

no es comp tibl con 1 progreso induBt~ial.-

Dos puntos intim ant r 1 cionado con el de

1 inmigr ci6 Json lo qu 8 refi r n .1 paro forzoso y á

1 di tribuci6n de brazos. El paro forzoso pu ~ definirse

como la su~re ~6n 6 bienJdisminuci6n d 1 lario d un tra....

bajador qu sté habitualm nt ocup do y que tiene voluntad

de tr baj r. Cuando un pais marcha r gul rment y todo su

organismo stá equilibrado~no se producen paros;estos reco

nocen como causa pr cisamente 1 estado de cri is econ6mica
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centros ya cong ation~dos. Todas esas medidas acompañadas de

una política e c onér ica que· trate de difundir 1 ene fianza

profa ional;el ahorro,el seguro contra la v jez é invalidéz,

oreo s ri n ficac s para imp dir en lo po ibl que se pro-

duzcan lo pa r o forzoso.-

El problem d la distribuoi6n de brazos e uno

d lo roa rduo r olv r; n f cto~l s neoesidades del

pai r qui ren brazo y e pital par 1 provincias interio-

r e y lejana 1 litoral C6mo armonizar esta n cesldad~con

1 t nd ncia d la m se inm~gratoria d r die re

ment en 1 e pital Feder l?

xclusiva-

No a be sin embargo confundir e como á veo s se

h hechoentre nosotro ~los efectos de una mal distribución

d br zos con 1 paro forzoso~l forma peri6dica d 1 tr .b~ j o

grícol hao q e en d trinad ~ oc conv rjan masas obre-

r s á la e pi t 1 cu ndo h terminado el trabajo d la cas -

che: t a s obrera no m' ni meno qu 1 inrnigraci6n

olan rin que regr sa p ra emigr r~p ro como momentaneamente

t ciona n 1 Cap.F d ral~apar e á prima facie un eXC6-

o d br z qu hao p n r n 1 xistencia duna crisia

de tr bajo,la qu no exist • El Ingo.Bun ue j 6 n un i~orme--...... .

d 1 Dep.N cional del Tr b jo,dice 1 r epacta qu la masa

obrera xtranjera qu entra 6 sal ~ s tan gr nd comparada

con 1 st bl ,que e lquier etano mí.ent o en uno ú otro sen-

tido,puede produ~ir B ria p rturbaciones."
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El problema de la distribuc16n de brazos se in1-

ci6 conjuntament oon la xportaci6n d o real s; efectiva-

In nt ,1 s tr b jos d la cos eh ~eepeoialm nt los de la r -

colecci6n hacen acudir n ma una buena provisi6n de b azoa

que obt nid d do fu nt dir ct ;61 J.nmigrante que

vi n d 1 xtranjero~y 1 1 m nto xtr nj ro 6 n6 1 0qu e está

ya radicado en el pais y qu s encu ntr sin colooaci6n~6

ti n un mpl o qu consid re poco r mun r dorly lo a~andona

d dicando

oi6n d 1

n cambio . fa na rur 1 • Termi d la recoleo

00 cha,un part d 1 primer 1 m nto r grasa á

n psi n t 1; ta es la inmigraoi6n golondrina,y otra parte

qu d t cion d n 1 e p.F d r lId socupad j 6 bí.sn buscan-

do 00 o p r 1 r sto d 1 año. El egundo 1 m nto qu apor-

ta brazos 1 co eh ~qu como h dicho t formado por

obr ros d lo entro urb nOB,con 6 sin ooloe oi6n al t rmi-

nar loe trabajos r gr sa tambi n á la e pital,en procura d.e

una coloe ci6n imil r , la que h bí bandonadoJPocos la

obti n n d inm di to,una bu na part t rd mea s n cona 

guirl y 1 ID yoria pa a 1 resto d 1 ,ñ o sin ocupaoi6n algu-

na. Este movimi nto obr ro,sin 16gic r z6n d xistir es un

contínuo v iv n que s vi na repiti ndo ño tr s año,y que

mi juicio es p rjudioial p ,r 1 economfa d l paie,el

oual n conar tolra ult qu en oí rtas poc d 1 año está

sost niendo mayor nüm ro d brazo que el que n c aed,ta. Además

s notorio qu d 1 punto d vista social lesta irregularidad
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de las ocupaciones del obr ro ac rr n la falta de aiscipli~

I

na en el trabajo y en la famili . ~ Que disciplina y que habi-

l~d d progr siv puede p rara de un obrero que anda todo

1 &10 d un punto a otro con su f mil~ 1 hombro y que e on

sum en 9 m lo qu h horr do en 3? E vidant tam-

bi n qu nu str industri s rur 1 uf r sn con st flujo

y r flujo d tr bajadore Jpu la n o id d d utilizar cada

año 1 mento nu vo y d ~conooidosJocasiona mol stias á l os

ohacar rQ ~pué deben anualm nt inform rlo y h bituarlos

SUB m todos d tr b jo,y qu pr oi o raoonoe r qu ,

h ta la f ch ~.inmigr oi6n n u m yoria pos e . 1 mínimum

d capaoid dJd biendo u duo ci6n obr r inici re al radi-

car n 1 psi '. Ya qu ~.1nmigrant s pos n~pu s ,e1 míni-

umd duo ci6n obrar l0 ino que 1 ram dio m s eficáz esta

n la i plant ci6nl d un

H st la f eh ~ 1 prendiz j

v ro si t m de pr ndizaj •

stá n /.pais descuidado y po-

drí d oír qu el gobi no lo h ab ndon do al esfuerzo

individualJPorqu ni 1 s organiz cion s p tronal a ,ni las

escu la d

s~on 1.-

plia ci6n prov n 1 ducaoi6n obre 6 profe-



EL CONTRATO DE TRABAJO EN LA ARG~TIN. LOS

INTEID' 1DI A ros. REGISTRO NACIONAL DE COLOCACIONES . AGENCIAS

DE COLOCAOIONES.-

tr b jo' no h

clavitud, 1

la in! nci d 1 humanidad 1 contrato de

xi tido. En sf cto,b jo el r gimen de la es

el va e r e a de p rsonalid d y d dereohos

ti ándo como un bi n d fortun . b jo 1 mi mo título que

una b stia. L primitiv ley cone di n al mo hasta 1

derecho de disponer d u vid i í lo ,d be. ] as tarde I

lo r ím na d 1 colo to,d 1 ·V 11 j "d man muerta

d In e uer cion ,no sirvi ron mas qu d transición

ntr 1 r i en d la 01 vitud y 1 d la lib rtad qUEi se

inici d pu d fi - liz r 1 ea d medi ." c on 1 d cubrimien~

to d Am río y 1 con tituai6n d 1 s grand s nacion e 0

der na ~lo cual d al com roía y á 1 induetri un impulso

ha t entonces desconocido. D sde entone 1 obr ro qued6

n li rtad par v nder u trabajo, pr 010 regulado por

1 -o ert y la ·d mand ; a i mi mOl los patron ClU daron li-

br a d p g r 1 pr cío d 1 trab jo y de ocup r muj r s y

niños q~ comp1ti r n con el tr b jo d 1 obrero v r6n y adul-

to. E t r gim n moderno ha contribuido á dar extraordinario

impul o á la proaucci6nlP ro ha ben fici do m á 'los patro-

nas qu á los obr ros. Estos último ·s han vi to obligados
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á vender á vil recio su trabajo.-

Este régimen se caract riza tambi n por la apa

rici6n d 1 contratiatsJó a d la per ona que aoapara los

m dios instrum ntos n e sarios para 1 producci6n y que

tr ta directam nt con lo obr ro ,loa contr ta según sus ne

o sid d l lquilando u tr bajo m di nte un precio que es el

s l .rio.-

S st bI e ntonc lo ~u e 11 ma al con

trato d s lari do 6 contr to de tr baj I n virtud d 1 cual

8 or n 1 sigui nte obligaciones r cíproc : para 1

obr ro,l port r 1 conting nt d us br zos,y par el

patrono 1 d p g r 1 1 rioJp rt neoe por lo tanto a la

familia d los contratos d loe ci6n. Est similaci6n no s

mirad at·faot riam nt por 1 me obrera,porqu tratándos

d lquil r br zos,r ult que es la par o isma la que sa

lquil y por o los socialist a h n qu rido id ar otras

xpr ion ,oomo 1 qu el obr ro v nd su fu rza de trabajo

tanto por hora,del mi mo modo qu e v nd á raz6n d tan

to por m tro cúbico 6 kilo at, 1 gu I 1 ga ,la lectricidad l

te.

En m teri d legisl ci6n¡pocos son los c6digos

qu 1 i 1 n sobr 1 contr to d trabajojcon xcepci6n de

Alemania y Suiz ,ha sido necea río legislar specialmente en

mat ria obrar • Nuestro p i6 ha t nido qu hao r lo mismo,

pu s los precepto d 1 e digo Civil y de Comercio sobre est

punto se recient n de la época en qu fu ron dictados.
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por lo gen ral este contrato no se sorib J 8 verbal.

Como anteced nte,debo mencionar el Proyecto de

Ley Nao , del trab j.o) de 1904 qu prescribía, para los estable

cimiento industriales d cualqui r el s ,que emplearen mas

d 10 obrero ~l for oi6n de un r 1am nto int rno n idio

ma nacional que podr í a r tr duoido á otro idiom s moder-

nos europ o .• uedaban ceptu dos aquello n qu el j .

- trabaja e con u familia6 per s ona que hici ran parte

de ella y viviesen con él-ó cuyos operario d bieran ·consi

dar re como czí, dos 6 gente dI . e 6 .• El proy eto esta-

blee! que nt d r gi r un nuevo reglamento,d bía hao rse

oonoc r á 10 obrero por anuncio ,f~jando en el mismo la

arifa de lo 1 rio ~D rente 8 di de de este anuncio, e

j d 1 mpres debía t ner abi rto un 'r gistro por el

qu 10 obrero pudi ran or sí,6 por r presentantes de S'US

gremio, ooi ci6n ~ otra represent oi6n náloga,consignar

1 abs rv cione que tuvi r ' n que ha er sobre el proyecto

d re lamento. ~n el mismo plazo los obr ros podrian dirigir-

se al in pact or ccional,haci ndol pr ent U8 observacio

n p r que aqu 1 la tra mit d ntro d tr s día al em-

pr rio 6 j ef d la industria. Imponía. al inspector la re·

w rva . d 1 nombre d 1 qu suscribia 1 oomunic oi6n si así se

lo pedian. Si durante un es· d .s de la ap rtura del registro

de ob ervacion no hubiera pre.sentado ná.nguna , el regla-

ID nto ntrarí . en vigenci ~aebi ndo mandar oopia de él á
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el stilo. El pr e t ex t o roa corrient para las fábricas y ta

llere particulare e el retardo en ntrar 1 trabajo~y se

ría justificado si el de cuento fuera proporcional al tiempo

p rdido~ p ro desgraoiad ID nte no lo ~pué por lo general

revist un oaracter xpoliativo.

E neo río conv n r,no ob t nt ,d qu si se

pr i v al p trono el r cur o d aplic r multa al obrero~ no

le qu d rá otro camino qu des adirlo d u fábrioa~ lo

cu 1 ería much o m s grave, pués el obrero perd ría en vez

d un p rt de 8U al río,l totalid d.

Conciliando to int res s antagónicos del pa

tr6n d 1 obr o en lo que re p ct á 1 aplicaoi6n de las

ult ~opino qu sta deb n aplic ~pero qu dando afecta-

da á Caj a d Socorro con tituida en provee.L.o d los mismos

obrero • De este modo, 1 pa t r on o qu d d f ndidod de la. ne

glig nci 6 mal fá d 1 obr ro~ y te á su v z qu da libre

d 1 int ré qu podría guiar al patr6n á 1 aplicaci6n a usi

va d la ID lt

Otra cláusulas ganar lea i port ntesJqu~ con

v ndrí anotar en 1 libr te d trabajoJ s rían la que se

r fier n á la orma 6 époc d 1 pa g d 1 1 rioJá la indica

ci6n d lo di s d 1 trabajo y á la duraoi6n de los desasn-

os '. - De sta cláusula voy á ocuparm adelant ~ en ca-

ítulo e pe oi a l ,dada 1 importancia qu represent n en ma

teri a legislaoi6n obr ra.-

Un punto imp tanta que dabe Quedar establecido
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en la libreta de trabajo~es el que se r fiere á la xtin

ci6n,6 rescinsi6n)y nulid d del contrato Por lo gen ral

e te t rmin por hab r transcurrido 1 tiempo det rminado

previament , por mutuo cona ntimiento IPor f
O

a l 1 eoi mi en t o del

obr ro 6 del patrono 6 por fuerza m yor; p ro t mbien puede

tin uir el contrato por n g r 1 obr ro e uir tra-

bajando 6 por r d spedido d 1 f brica. En 1 ca o en que

1 obr ro e rríegue : guir trabaj ndo in que haya feneci-

do el pago~d b pr ciar e i tá 6 n6 justificado ese .modo

de obrar. si por jemplo,la 1 gi laci6n rus y austriaca

utorizan 1 obr ro á r cindir 1 contrato por la causas

sigui nt ) por golp sjinjuri gr v 6 malos trata~en~

to. b)falt d pago en 1 ~poo s fijad • c)trabajos no

oivos á la alud. d)entrad obligatori al s rvicio militar

o d 1 obrero 6 d un mi mbr d · . U fami11 .-

Entr ni.no hay 1 Y qu r lam nt n la apli

caci6n da ulta In1 1 xtinci n d 1 contrato d tr bajo .

Ten mo ,no ob t te n el pr oy ec t o d 1 Dr.Gonzalez mucha

dispo ioion que 8 ria conv ni nt adoptar.

Para qu el contr to d tr bajo e efímero

y ti nd imp dir lo conflioto frecuente ntr obreros

y :patrono ~ cr o qu deberian t~pul r oLar-su.ant en la

libr ta de trabajo los sigui ntes puntos:

l° Hor rio d trabajo y a se nao •

2~ Salario ~su forma d pago y época . Por ejem-

plo rí import nt 1 estipul oi6n d que el pago debe ser
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más indicada para llevar á cabo eeta representaci6n;opino

que no es la in tituci6n má indio da , el ]N. in1sterio de meno-

re é Lno a p e es , que .carece de personal adecuado p a r a d.e sem-

. añar las lúltipl s tarea que est nu vo servicio implica

ría~ n territorios tan extenso • Pi h o que al respecto debe

guir e el eje plo d la ley VII d india ~libro III~título

III~que creab un fi cal ID n ra d def n or especial. Este

fi o la d pend ría d 1 Mi n i s t er i o d 1 Int rior que es el

ma indio do y t ndrfa pura y xclu ivam nt la obligaci6n

e deí nd r los inter e d lo in 10 n sus relacion s con

tere ro sta m dida s rí canoord nt con la que estable-

efa el Título X d 1 roy oto d L Y a 1 Trabajo d 1904 ~que

t b 1nt gr m nt d dicado al tr bajo del indio,y que dis-

pon í a .l a cr aoi6n del P tronato d Indio d mpeñado por

fiacale n lo t rritorios y provinoias con el nombra ' de

D f n ores d Indio .-

En materia d Contrato a T abajo,un punto im-

]?ort nte 1 que refier la abolici6n d los interme-

di ar i o entr 1 contr ti t principallu.y los obreros. Ya que

no e posible qu 1 obrero en los r nd s o ntro pueda

tratar di~ ctam nte con 1 patrono~y ya qu s hao neo saria

la int rveno16n d una p r ona qu coordine" la oferta y la

dem nd del trabajo,l ley debe de tratar de que e tos inter-

mediario reduzcan al inimum. pos i b:i. e .

En lo qu r ap ata á las fuentes jurídicas del

contr to de trabajo ,la mayoría de los escritores opinan que
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habiendo terminado el proceso experimental de la. formaci6n

de las leyes obreras, deben estas unificarse. El peligro evi

dente que esta unificación de leyes trae aparejado,ee que

los c6digo siempre envej cen,y surge la nece idad de refor

marlos periodicamente~ L s ley parciales en cambio,presen~

tan el ino-nveni nte de qu la implantaoi6n de cada una

xige mucha década d lucha y de oonflictos,no pres ntan

do nunca una legislaci6n positiv global.-

Co o anteo d nte a un ou rpo de legielaci6n

oompleto, n materia obr ra,tenemo el Proyecto de Ley ~ac.

a 1 Trabajo,d 1 Dr Gonzal z.-

Nu tro pai ha adoptado el sistema de las leyes

parci 1 Sl n ef c t o j eL gobierno nacion J.... la municipalidad y

cada una d la provincia ~h n ido dictando aisladamentG~leyes

y -.~~d reto qu poco poco han ido á llenar los vacios mas

urgent d nu ~ro C6digo. La ley s d1o~adas por el gobier

no n cional son: la Ley ' ,d 190p~sobr descanso Domini-

. cal;la Ley 5291 d 1907,d tr bajo de ~[ujer y Niños;Ley

899 d 1912~titul da Ley Orgánica del Dep.N e.del Trabajo;

Ley 908p~ae 1913,sobr indemnizaoion ~ la familias de los

obreros f lleoidos y á lo heridos n lo ccidentes que

ocur n en las reparticione nacional s;Ley 9148,d 1913,

oreando ag nciaa gr tuit de o.olocacione ;~ y '9658~d 1915

stableci ndo 1 procedimiento á guir en las infracciones

d las leyes de índole obr r ;Ley 9661 Jde 1915,protegiendo

al obr ro del abu.s o del cob.J:o antrí.c í.jiad o de la comisi6n,l1or
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parte de 1 s Agencias de Colocaciones;Ley 9668 ,d 1915,80

bre ccidentes d 1 Trabajo;sobre creaci6n ·de Casas Bar tas

Ley d Jubil ci6n de Ferroviarios. Tambien ha dictado el P.

E decr to rag ment ar i os d dicha l ' y • Exist ad más va

rias ordenanza municipale obr higiene de e 62 para obr e-

ro y otra r lativas á cí rta indu tri y n gocio ~ c omo

r: rmoleri ~colchonerias,hojal .t exi las rraderos ,fá

brica d jab6n,d vidrio y e pejo .

Por ltimo, manaron d los gobiernos provin

cial ,ley s loe le obre · descanso s manal~y trabajo de

mujeres y menor ~ J cial nt en ucuman y en Córdoba,d~n-

de 1 l lanta obrero tan predominant , qu e tas provin-

cias h n vi to obligada . á cr r un Del? Provincial de

Trab jo.-

Rna .r form que mpiez á introducirse en al

gun lagi lacion europ e,e 1 d 1 forma colect1va del

contr to del t abajo en ustituci6n á la forma índividual ,

con tituy ndo esto ant s de la guerra actu l ,la cuest i 6n )al

pi t nt d 1 día .en 1 prin~ipal~s naoiones europea . Es

que ha not do que lo abu o 1 contrato de trabajo. depen

d n d la xtr m a igu ldad de condioion d las partes

contr tantes~puesto que 1 e pi t al i s t oon 1 falta d 1 obre

ro ~ 610 p i rd el int ré de u capital ~mi ntras que el obre

ro f Ita de trabajo no puad vivir,porque ·pa r a él , 1 trabajo

reviste la for a de 19o n e Bario é ineludible p ra u su

sistencia . Pero l a cu s ~6n cambia tot Imente a aspecto ~si
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e unen todos los obrero de una misma profe8i6n~para hacer

fr nte al e pitalists,máxime si loe obreros están bien orga

nizados y dí.aponen de recur o y medio adecuados para impo

ner sus condicione (oaja de solid ridadJetc.) En esta for

ro ,el juego d la of rta y la d m nda que en el contrato in

dividu 1 se fale aJqued equilibr do d par ciando la infe

rioridad de la sit aci6n d 1 obr ro con re pacto al patrono

par deí nd r 1 integridad de u alario y demás condicio

nes del contrato de trabajo. Esta asociaciones de obrero6~

conocid bajo 1 no br d sindio to lprocuran á e tos los

ID dio para rehu ar el tr bajo n p eim condicione8~alen

tándolo y aost ni ndoloe en u m rgencia ,contando para

ello con una caja d paro ,d atinada á r8colectar~ndos para

distribuirlos entr los a ociado que carezcan de trabajo.

El sindic to tiene ademá la ventaj de o11darizar á todos

los , obrero de una indu tria~haci ndo qua el patrono no tra

te con uno~sino oon 1 re-resentante d todo ~Y su ideal no

cansí te n que eL obr ro puad 11 r á fijar un salario

arbitrarioJmuy al contrario,ello estriba en la obtenci6n del

al rio tal comocorrespond general del ID rcado

y n 1 su-resi6n a causas acciden al como al hambre y la

miaeri que obligan al obrero oontrat r á vil precio. Ade

más e notorio,que por ma legítima que sean la reivindi

caciones del obreroléste aislado j podr hacerse oir y

-- per man cer oscuro é ignorado~oircunetanoia que allana el sin

dicato1procurando una ofioina de informaci6n y poniendo al

frente á directores comp tent s y xperim ntadoe que puedan
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imponerse á los p tronos haci ndole modific .r laa condi

ciones del contrato de trabajo . Estos sindicatos á su vez

cuando son numero os e agrupan en federaciones 6 bolsas de

trabajo ,y sea par a abarcar det rminadas categorías d~ in

dustrias 6 bi n determinada cirounscripcione de un país .

El id al d 1 indicato 8 e 1 brar con lo patrono el con

trato col ctivo d 1 tr b jo ~lo cual no d js' de tener us di

ficultad s. En ef otoltodo contrato implioa un cambio de v o

lunt d a y por lo tanto p r onas contr tant s '6 por lo menos

r pr e ntad B legalment ,y preci m nt 1 di! ouItad estri 

ba en la imposibilidad m t ri 1 d d r á un grupo d obreros

nalf beto é inoognito ~ una p rsoner!a jurídica y una re-

pr ntaoi6n legal. Por so opino qu por ahora sería difí

cil i mplantar ntre nosotros l · oontr .t o cole.ctivo del traba-

jOJ Pu u implantaci6n~ante todo,re quier una buen . organi-

zaci6n a lo indioatos obreros.-

A pes ar de que entre n08ot~o no stá l egi s l a do

1 contrato colectivo del tr bajo~no por e o.se han dejado

de e labrar; xiste uno e 1 br do ntre lo patrones y . obre

ros de '1 s rte gráfica ~par regl m nt r 1 trabajo y sus

condicione • Todos los obr ros se han a ru ado formando una

poderosa 01 ci6n titul da Fed r ci6n Gráfioa Bonaerense.

Hasta 1906 , e lebrab el contr to individual j pero en esa

fech a aindicar-n lo obreros1haciendo lo uismo los patro

n • Las dos ~asociac1one oelebraron 1 contrato colectivo

de trapajo jpor dos años ,el que cada do aftos B r novado de

cu rdo con las modifioacione que la práctica sugier ; las
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cláusulas principale8~estipulan los salarios ,la duraci6n de

la jornada,el número de aprendices qu habrá Jy se establece

que en caso de eonflicto ,no s apelará á la. hueLga , 6 á la ex

pulsi6n sino que se someterá la cu sti6n á un tribunal de

trabajo ,formado por dos patrones~dos obr ros y un presidente

elegido por las part • Sus reault dos han sido exoelentes y

ería de asear qu s g neraliz ra el hábito en los demás

gr mios ,para lo cual e neo e rioJant s~que estos ad~uieran

una consistenci que ci rtam nt hoy la falt . -

n materia ae contrato d trbajold bo dejar

constanoi d la int rv nci6n de div re naturaleza de in-

tarro di rios,ya se n forma de g nt s ,empreses 6 agencias .

Las grande npresas ya son numero s~y lo serán aun mas ,

á medida que la cosechas de c ·real e,la zafr , l os trabajos

de o r públic s del tado~las v ndimia d Cuyo y las

xplotacione trolíf r d Comodoro Rivad via asuman ma-

yor i port nci ,puée e rán indispen able ntonc s oon ide-

rabI ma s d obr ro qu no podrán oontrat r individual-

mant Jsino por ID dio de dicho int rm diarios. N da mas n-

cilIo entone sJpara una mpres .,qu o r obrero 6 indios

una pro incia 6 t rritorio p r nt rn rlo en otra . COl1.

cuyo xpedi nte dich mpr ea ·f ctu r un xc lent negocio.

Ya qu l. legisl .oi6n no pu de imp dir 1 xi t nois del in-

t rmediario .,d be vigilar por lo ID nos qu tales movimie- to s

.~ de m obreras no produzcan un d equilibrio local en tal

6 cual provinci y que 1 tra 1 do d obr ro de una re 'i6n

otr ; a d benéficos r ultados para la economía del pais .
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Con más raz6n debe vigilarse á aquellos contratistas inter-

ediarios que contratan obreros en el e tranjero para traba

jar en la apúblioa,pu sto qu d la v r cid d y cumplimien

to d lo que dichos contr tieta estipul en d pende la mala

6 bu na r putaoi6n d 1 p i ;la 1 y debe pr ver el ca o d

q~ un inmigrant~ contrat d tra ladado sin destino se~

guro ngañ do oon v as prom sas. Opino que en e te punto

n/.p i debería s guir el ejemplo d los E.Unidos~dictando

unal y qu prohiba 1 int rn oi6n d todo inmigrante que

vien ya cont at do d antemano~ in cance r la república .

.si s conseguiría eliminar de raíz e ta plaga de int rme-

diario qu no satisfacen ninguna neo sidad del p .i , de s d e

qu e t cuenta con sus depar amentos d trab jo -

Son varias 1 ola 6 de interm diario del

contrato de tr bajo: n mos n prim r lug r: la Agenc ia pri

vada de colooacion , di minad en todo el p is,y e pecial-

mente en la e pital l~u procura 1 rvioio doméstico y la

ro no d obra para 1 1ndustri s. Solo n la Capital Federal

funci nan unas cinouenta ag ncias d oolooaoione que reali

zan n gooio luorativos ,obt niendo utilid des mediantes ine

dios ilíoitos que la ley d b e sti ar. Es re la general

qu s el obrero qu bu ca 1 trabajo quién abone el impor-

te d la comisi6n,cuyo monto fluctua d acuerdo con la ofer

ta 6 d mana de brazos ~l ro b jando nunca d 1 mínimum de 3

peso y lleg ndo á v e á 7 pesos. S gun datos que he obte-

nido d 1 D p .del Trab jo ,lea agencias particulares colocaron

en 1912 ,á 171194 obrero ascendí ndo á mas de medio mil16n
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el import d 1 s comisiones ~u los obreros tuvieron que

desoontar d.e su

güa b nefioi

1 .rio. La pru ba as vid nte de 'l os pin

que est s ag noias obti n n~es qu s han

multi licado ombrosment : en fecto, 1906 8610 existian

14 Y coloe ron 24~?55 obr ros; n 1909~ 1 número aur~ent6

, 22 Y los obr ros colocados á 69,700jaotualm nte existen un

edio e nt nar d .ganc í, qu coloe! t rmino medio~unos

77 jOOO obrero 1 &10.- El ga to d xplotaci6n s insigni-
, " .

..p • t b t ñ 1 1 t .lw ~, • .. 1.J.J.cn ~pu 'a un peque o oc an J. n~co~y un ~ p e

10 tr dar ara qu d r 1 negocio in tal do. Afortunadament

el 25 d Agosto d 1915 J sancion6 la L y Ng 9661 qu ro-

tej 1 obrero a 1 abu o que con 1 com ti n estas agencias

priv das , prohi'biendo entre otr 8 CO s,~l cobro a. la comi-

si6n ntic~pad • Opino que debe r v r tas a enci s,

ni ro s ni anos que los ermenes d 1 s bol s de trabajo

qu tan div r aplicaci6n han tenido n algunos p·ises.En-

tre nosotro ~esp ci 1 nt n a e p.Fe ral J xist n un buen

nñmezo a sociacione d div Tea i~dol ,qu tienen anexadas

8 rvicio de colocaoion ES gr tuit .' . A p ar de todo, no

han logrado desaloj r á la enci particul re que son las

que domin n el ro rcado; y sto s debe al marcado interés
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que tienen cierto empre rios en proteger á e tas últi-

ma .-

Por último~d bo citar las gratuitas del

Es t ado ; estas c onat t tuy n la forma ejor imaginada para- )r o

v er 1 auxilio y 00100 oi6n d loe obrero ~ in f ctar

sus larioa ni di inuir sus horro IPorque upri en al in

termediario onero 0.-

En materi d ag ncia d colooaoione ~ tre s

son las ley que tengo qu re! rirm 19 ~1a de Inmdgra-

ci6n, 2 - ,1 Ley Orgánic d 1 D p . N . d 1 I r bajo ,y 3g l1a Ley

er ndo agenoi ratuit d coloe cion La Ley de Ilmi-

raci n e t .b.L ac 1 Ofioinas d r bajo nexa 1 D'to,

a Inmigraci6n)1 qu procur n tr bajo al inmigrant inter

nándolo gr tis .hasta el punto de d stino~oompiti ndo a í, e1

xtranj ro v ntajo am nt con el hijo d 1 pai , que no tenien

do t ab jo)d be co t r sus g to i qu sr conseguir una

ooloe ci6n. La Ley Org nia d 1 D pto.Nac d 1 Trabajo,esta

bl e 1 organiz ci6n de un r gi s t o d 00100 cienes para

obr ro ~qu ooordine la of rta y d mand d brazos lsienao

UB rvicio r tuito • 'x i g 1 1 Y ~u lo obreros justi~

fiquen u id ntid d par anal y que pres nten un e rtificado

de bu n conducta par a cd r r in cripto8jdi pone ta bien

que 1 pareen 1 d 1 r gistro d be at r interiorizado de las

modalidad d 1 oomeroio y d la industri n la capital y

t rritorios nacional , y que d b e ter al corri nte de los

salario u uala y horarios a tr bajos d lo difar ntes

gr mio • En ou n o la ercer 1 y~la núillero 9148 ~se refis-
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r en prim r t rmino á la ere ci6n d agencia gratuitas a

00100 cion ,en las capitale de provincia y t rritorios;

la ley ha t ahora no ha sido reglament d y las agencias

no s han ere do por razones d conomia. El Art.52 de esta

L y e t bIso qu 1 E t do ayud r ' p cuniariament á las

g nci s g tu*t s e d por a ooi cion filantr6picas~

utu list 6 reme 1 ~8iempra que tengan p rsonería jurf

dio y que s omat n la Inspeoci6n d 1 ep. N c.d 1 Traba

jOJP ro esta p rte d 1 1 Y no s ha cumplido a p ar de

h b r e fij do la uro d 20,000 pe o nu 1 como subven

ci6n. Fin 1m nt ,la ley 9148,8 r fi re á 1 agencia par

ticula ~mponi ndola la oblig oi6n previa a in cribir-

n un libro p cial ergo d 1 utoridad s munici-

pal s 6 gob rn dar d t rritorio ~Y prohibe su funciona~

i nto en loe 1 an xo hot 1 ,fond s 6 d epachos de ba-

bid • Las tr B 1 ye qu h ncion do~ on las principales

~u e r fi r n á la itu ci6n d 1 int rm di rio n 1 con-

trato d trab jo y unqu ha~ ido 'inapir da n un prop6

sito pI u ibl , r ciso e r conooer in embar oJqua están le

jos de solucionar lo' numeroso e os prácticos qu á diario

ocurr n. e o qu 1 r ~ dio consistiria n rohibir el

funcionami nto a las ag ncia partioul r 6 por lo ·men os

en 11 itar el número de 1 que funcionan~y qu su propaga

ci6n está basada en la notori ignoranci in ludigl nece-

idad d 1 obr ro.-

E m t ri Contrato d Tr b jOJun de las
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orm á que d ba referirme~lo constitv el contrato dI

prendizaj ;sobre st modalidad a 1 contr to de trabajo ,

nuestra le islaci6n no e tabl e di posioi6n alguna á pesar

d 1 alto ignif-c do p r nuestro pai ~ t i ene el periodo ac-

tual d fornaci n industri l. E s . bido que · hasta fin s del

.i gl XVIII~la indu tri st ban onopoliz das n manos

d 1 cor or cion ~Y qu 1 pr ndiz j r el único oamino

bierto lo que 's pi r aban t n r un oficio . L importancia

d tO,hizo ~u ,el Dr.Joaquin V.G nz 1 z~al r dactar su pro-

y eto d y N 'c . del Tr b jo,inoluy re todo un título (el IX)

r f r nt 1 contrat d pr ndiz je. El utor 1 d fin di

Ci·611.do qu e 1 que e 1 br un oom rci nt 6 j ef de taller

Ú obr ro ,obligándos á ene fiar ' otra pareen , l a práctica

d u prof i6n~la cual por u par t e se oblig á trabajar

n co dici n y pl zo pr - t bl oído. gUn el proyecto~

el contr to e lebrarí ant ju z d z~ i ndo la obli-

ci n d 1 atrono t ri 1 y or l Jd bi ndo oonaucirs con

re peto 1 apr ndiz como un p dr d f ili. Trátabase

u d un régimen id al,y es xtr ñ o que no existan di po-

sicione lag 1 sobre t 7 ~ atto ha

vid nciado 1 form 1 nta y d cuid d n qu d sarro-

llan la titud de nuestro m nar s obr ros. 'i ntras

no x atan di posicion 1 g 1 obre t punt o , cr o que

por lo meno d b tr tar e de difundir 1 pr ndizaje en

todo 1 pai Jm diante la cr aci6n y amplia difusi6n de las

seu la de rt y oficio . -
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES Y NrJos OBREROS

Todos los paises al r glam nt r 1 trabajo

indu trial,han comenzado ~or 1 p rt ma delicad de la so

i dad; los niños y la muj res; n n/.pai ha pa ado algo

nálogo,si ndo la s gund 1 y en ID teri obrera qu se ha

a.ictado,pu s remonta 8:1 año 1907 SU- s nci6n. Es que existe

un con ensa gen ral en r canoo r qua esos organismos débiles

deb.~ estar á cubierto de los exc o a 1 tr bajo y ~ ue

siendo inc p e de r sistenci y de defene Jse prestan con

extrem facilidad á los buso qu el industrialismo trae

p rejado. En Europa estos dos factor s de la producci6n

surg n como una cona cu neis d 1 d sarrallo d 1 maquinismo

que permite que un organismo por débil que sea pueda tener

á su cargo 1 mane j o de máquinas,d mucha ]?ot nc í.a , Entre

n/.no creo qu todo fruto del maquinismolme inclino mas

bi n cr sr que el trabajo de los niños y las mujeres ha

aumentado como una 16gica consecuencia de la carestía de la

·v i da que se ha e~ s ntir en forma tan int nsa ,origina.ndo
./

, dia.río défici te con6mico en el p re eupu st o obrero ¿ Que

puad hacer 1 obrero con el mismo saBrio si se duplica el
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valor de los artículos mas vitales de la alimentaci6n?

S ncillamente,completar el pr upuesto doméstico,con e¡ sa

l río de 1 e po a .é hJ.j os . -

D be el Estado d j r de reglam ntar este t r a

bajo,que va' er 1 fr to de la pecul ci6n' d los indus

trial e it li te? Es vid nt qu no,y s es la ra

z6n d que tod las naciones civiliz d h -en dictado sus

1 y s a prot cci6n d la muj r obrar qu lleven 1 vien

tr 1 porvenir d la r ·z y d 1 ni. o obr ro qu 6 trans-

-- f or m n 1 ciud dana otivo d ID na. En lo qu r pacta

al r bajo d 1 nílo obrero~toao 1 s pai es civilizados es

tán d cu rdo n prohibir ue tr b .j n 1 s fábricas fijan

do p r ello un límit qu v ría ntr l~ ed d de 12 y 15

ño • Opino qu es pr matura la intromi i6n d 1 m nor de

12 ño n la f brica,po qu d áe d 1 falt d desarro

llo f icojno t aun bi n t rmin á s ed d 1 instruc

ci6n ... rim ri ~ la qu origina un um nto pro r ivo del .rupo

d obr ro nalfabeto. Soy d opini6n d qu como míni um

deb fijar e la. edad de 14 no , ya que trata da aligerar

los adr 1 p s da e rga d su hijos~ ero cuidando

i a que 1 m nor IJu d die on r d una cuantas horas

fuer d 1 trabajo ~ ra complet r u inst ucci6n . En cu nto

á la mujer,hay opinione xtr '1st qu r uyen en favor

de u exclu i6n d las fábrica , 8 . lando los horrare de l

hogar destruido ,d 1 ujer ab ndonad y los peligros que

para la s lud y 1 mor 1 a la obrera enci rran la vida de l
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No soy d 1 misma opini6n,aunque los p ligros y

horrores s ñalados no e .r e n de fundamento,pu h Y que

t n r n cuenta que tr veSámo ~~a époc de xclusivo po

sitivismo~qu h oe n e sario ) n r qu 1 es osa debe ayu-

dar a ID rido~que ganando un salario mís roJti n que hacer

fr nt pr 8U'U to d ga to i p rio o y o da vez mayo-

ta r z6n 1 leyes de todos lo p is s civiliza-

do ,inclu o el nu stro,han tran do,p rmitiendo 1 trabajo

a 1 muj n a e fábric 6, p er o r Lam ntándolo minuciosa-

nente~á p s r de lo cual,no d jan d n t re ciert s prácti-

e s bu s i v , di río; por jemplo, n lo e ntro urbanos,

uno d los trab jos ID asado d la muj r 1 del t 1

fono;h bi nao o r ras qu ti n n qu t nder a d cien

parata or i sola ~con una r mun ración xigua,no mayor

d 40 Ó 45,y 35 por m ~l reci'n ntr das. Otro tra-

ajo ~busivo~ n lo e ntros urbanos el d las cigarre-

ra 1 qu ti nen una jornad d una 7 hora ~gananao de

1 ' 1,GO por día,d contándo les los cigarrillos qu apa

recen con f l¡a •

Nu str 1 y d prot cci6n

obr ros N. 5201~fu ncionada el 30 d

nuj r s y niños

ti b r de 1907;

eompr nde cuatro pequeño capítulo ,oont ni ndo 1 prim ro

--- disposicion de dar dho -1, 1 s gundo die o icion e de

derecho p nal, 1 t rcero,diapo icion Gap ciale para la

capital fed ral y el cu rtojconsid r oione generales.
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La ley dispon que no puede ser objeto d contrato el tra

bajo d ID nor s d 10 tio y que tampoco pu de s rlo el de

mayor s d 10 años CJ.u hallándo comprendido n la edad"

ese 1 r no h~ n compl t do su in trucci6n obligatori ;sin

emb rol ley hace un xcepci6n n 1 caso n ~u 1 tra-

b jo 1 m nor fu r indisp ns bl p ra 1 subsi t ncia del

mi mo,d sus p ,dr 6 a sus h rmano IY xig n e caso,

una autorizaci6n d 1 d f n ex d ID nor Nu tra l ' y ha

r vi to 1 t rribles con ou ncia d 1 tr bajo nocturno,

cuando re liz do por organismo j6v n ,di poniendo al

ef,. oto qu lo e710r d 16 año no pod án 8 r ocupados n

1 8 hor s de 1 noch • Exi imi Ojqu todo industrial;6

comerciant qu ocup

tro n 1 qu oonst

rvicios d m nor 111 v un r gis-

1 no br y 1 apellido d 1 ro n r~lugar

y f cha a 1 nao· i nto,r sid ncia y nombr , p 11i~o,profesi6n

y r sidencia de sus p dr 6 tutor s,datos qu deberá enviar

al Mi 1st rio d M nor • Est bl e tambien qu lo due~os

6 administrador de fábricas deber n mant ner lo locales~

instalacion JID quin y útil or niz dos "a t 1 manera

que 1 mujer s y los ID nor s qu d n n lo posible á salvo

de todo qu 110 que pu ad pon r en peligro su alud y mor ~

Lí.dad , disponiend.o al fecto ~ Clu por medio d un exárnen lué-

alud 6 1 d arrollo narm

dico, e co pru be el e tado d

retiro si 1

Lud a. stos~oraenanao su

r sulten p r~udi~

oados por el trabajo qu j cut n. Un informe recient d 1

Dep.~ e.de Higien ~h e constar en rimar términoJla not bIe





dedicarán ex
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primaria qu 6a la bes .-

Como disposici6n de derecho penal ;la le~ esta

blece una multa as Cien pesos 6" arresto correspondiente á

quién haga ejecutar }or menor s de 16 años ejercicios peli~

grosos d fu rza 6 de dislocaci6n. Opino que esta disposi-

ci6n e irri oria ;mi ntr s no s organic un inspecci6n

s V ra y con tante,qu control las contínuas i~racciones

en que incurren loe patron s d fábric s y talleres . - .

El t roer ca ftulo de la ley contiene disposi-

cion Sl? cial para la Cap. F d ral ~ en lo qu B refiere

á la auraci6n a. la- jornada y , ~ ;d se neo , tableciendo c omo

jornad m xima del menor ,8 hora diari y 48 aemane.Le s ,

R peto al embarazo de l .- muj er ob rera , dí.ap n qu esta

sube gui ant .

podrá dejar da concurrir á la fábrica ha ta lo 30 día

1 alum'brami nto ,r ·r vándo les el puesto

Esta 1 y sufri6 una re 1am ntaci6n importante

coh fecha octubr 15 d 1913. Por ate deoreto reglamenta-

rio se pr oh i b 1 trabajo nocturno de la muj r~exceptuanao

a la mujer ocupada en el s rvicio dom stioo y á la qu se

ocup n dal cuidado de enfermo 6 que trabajan en emIJr sas
,
o

p táculos públicos. Es t abl ec e t~.ulbien~9.ue ara que un

menor d. 16 años pu d colocara n une. fábri ca deb estar

provisto e un libreta de tr bajo en la qu const n la

ed d ~ 1 p rmiso del def nsor d manor s ,al o rtificado de

haber. cumplido con la ley escolar y el e rtificado médico .

Otra innovación que introdujo 1 d creto reglamentario ) en

vist del incr mento que 1 t r ob a j o á d icilio iba tOl anao ~
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disposicion s sobr moralidad1prohibiendo en las fábricas

dond trabajan m nor s y mujer 6 1 l a introducci6n de bebidas

alcoh61icaa~exigiendo1 separación por sexos en los looa

les destinados al cambio de indum ntaria y prohibiendo el

trab jo en lo "·a l l er s ond se conf c c í.onan ac r í.t os j anun-

oios ó fi ur pom o r fic 8.-

R asumi ndo~pu d decirse que nu str ley pre

s nt dos ela s d disposicion juna de tinadas á regir e11

todo el Jai s ~ y otras de plio ci6n exclusiva á la Cap. §ede-

r l. Su s lineamiento ganer le tienden fijar la ed d mí-

nim d ingr so 1 t 11 r 6 f~brica,á 1 . prohibici6n del

trab jo nocturno~á alva uard r 1 salud,á fomentar 1 se-

gurid d lo t 11 r ~la in trucci n y la moralidad de la

mu j r y d 1 menor. Esta 1 y tan benéfic ,y á prima facie

int chabl ,ti ne no .ob tant ~ u~ punt os vulner .bl s~que se-

lan 1 convenienci d odific r en p r ) 19un d sus

dispo 'i c i on

son 1 de muj r

En pri' r lug r,limita su b neficio al rer-

y m nor s qu tr bajan n f brie s y talle-

r s; n virtud d est limitaci6n,uIl buen nÚID ro ae menores

y mujer 6 ~j cutan trabajos p no o in atar ujetos á re-

lamentaci6n alguns;tal s son 1 0r jem- 10,1 s muj res y me

nore ocup dos n el s rcicio do - é tico d toda una familia

ediante una remuneraci6n exigUa y á v e nula,y aquellos

oQupaclos n 1 s industri callejer s y en las industrias á

domicilio,notori mente d arrolladas d p oc o tiempo á esta

pa r t e . En s gundo lugar, opino que debe . odificars la dispo-

sici6 qu e tabl ce que ±OS menor a b n trabajar como
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máximum 8 horas diarias,en el sentido de que muchas indus

trias puedan~llevar á la práctica 1 sistema ideal de la se

mana ingl S8,m diante el cual el m nor trabaja solamente 48

horas s manal s~pu si bien es cierto que oS le hace tra

baj or si hora dí.ar-ías , esto e tá compens do con un descanso

de m dio dfa en el dia s'bado. Est modificaci6n no sería

caprichos ~Y tendría buena acogida por lo industriales Jque

ya en mas de una ocasi6n han dado nuestras de simpatía or

el horario.indicado. Por . úl t i o~co o tercer inconveniente

o de 1 ley,aebe señalare su infl xibilidad al prohibir

Que 1 muj r trabaj d spués de las 9 d la noohs;debe per

mitir e una oí rté tol rancia en aquellos casos d evidente

justiciaolPor ejemploJ en el caso de mujer a que no.trabajan

todos los días,sino 2 Ó 3 dia á la semanaJPués no es lógico

que ' n este ca o la ley exija 1 pro á las 9 p.m. si acon

tece 611 una é:poca. d.e trabajo xtraordinario el caso de pro-

longars 1 jornada~ or excepci6n~una-ó dos horas más.Debe

pués revisarse la ley con un espíritu práctico~teniendo en

ouenta que no 8610 la mujer y los niños empleados en las

fábric s r quieren auxilio legalJnecesitando tambien proteq

.c í. ón , los numerosos r enore s calle j eros ~ vendedores de diarios I

y el s rvicio doméstico en general.-
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el v lor de una m road ria se det rmina -lor su costo de ro-

ducci6njotros h n r r tendido qu 1 fondo de sal ,r i oe ,

(wages f'und ) a be estar n arrnonfa con 1 e pital circulan-

t ;y por ú.l, timo tambien s ha dicho, qu 1 sal río dep na.

de la productivi ad d 1 trabajo,d 1 e ncurr ncia qu s

esta e ntr los trabajador Id la instituciones r la~

!'

tiv 1 tr b jOIY d 1 hábito 6 co tumbr • Ea vident qu

ning o d so f ator i~luye aislad ment ,sino armónica

y conjunt~ nt ~si ndo en definitiv 1 salario fijado por

la t rna ley d la of rt y la dad .-

Siendo 1 1 rio fij do por la of rta y la

d m nd d br zos, s 16gico admiti qu vari traves de

1 s distint . tapa. or la qu un i atraviesa.

Nu ~tro pais,al em nci are d Esp ñ ,sin in-

dust ias l in com rcio,co una ca a pobl ci6n y con extensas

ti rras v cant I re nt ba 1 prim r t a de la evolución

econó ic d los pu bia I s d cirJtratábas de un mercado

nu va. L xplotaci6n agropecuaria l re su único recurso~no

xi t ni roteccionismo n~ monopolio : im raba el libre

canbioj n e t s e ndicion s 1 1 ri do goz6 d una situa-

ci6n bsol ta nte pr-vil giada. L tran ormaci6n del tra-

baj dar n oapitali ta r s ncill ,porqu ra r stringida

la s a d los ID di s exigid par una mpr a. Los proletaw

rio transform ban

.esto or nt ba

u ,f o-1m nte n e pitali tas,y con

un ás la d mand d trab jallo qu

ori ~in6 una fu rte inmig ci6n a salariados xtranj ros
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La d anda de capital y brazos era pu és crecí nte~siendo por

lo tanto levado el interés del ca it 1 Y él salario. Pero

hoy~el ais ~traviesa una segund t pa, n 1 revoluci6n

econ6 ice d 1 8 lari ,pués ' p sar de s r nu stro país toda

ví uno a los ID 8 deshabitados a 1 globo1ha ocupado ya una

OJ.. rt parte a sus ··rra "a,umentando a í la r nta~al mismo

ti mpo 1 mul t i pl i c a ci 6n d los e nt or industria.l ha con-

tribuido á qu 1 obr ro no v ng á r dicarse n la ca ipaña ,

sino á hacinar e en las e .p i t le Idond ya. 1 .8 masas trabs,-

jadoras form n un conting nt no d spreci bl . Esta agLoma-

raci6n de la p obl ac i 6n l 8s pr cis In nte la que 11.& influido

may orm nt n Ls baj de los aa'Lar-í.os y n 1 sub d los

artículos ma vital

ment la dif r noi

para el con umo ~ :0 ntuandose notable

ntr los sal rioe nominal s y r ale .

1 rioe

Pero si con6mic ent consid ramos que los sa

tr no otros~deben fijara p or 1 jue o natural

d 1 oferta y la d mnd ~d sd 1 punto de vist de la eoo-

nomí social~no ocurr lo mi mo,c r r sponde esta ciencia

tudi r~ i salario .s í det rminado suficiente para

1 consumo y 1 s .condicion d vid d 1 obr ro.-

D b teners pre nt qu 1 tr bajo no pu de

valor re como cu lqui r bien qu xi t en 1 m rcado~Jor-

CJ.U 1 r r s nta una n e Ldad d 1 hombr I e su esfuerzo

nec ario para mant n rs ~satisfaciendo sus neo sidades pro

pias y 1 6 d su famili '. Observado este punt o J con cierto

d ~enimientoJs llega á la conolusi6n d que el arduo proble

ma obrero,estriba pr cís ro nte en la dificultad a armonizar
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el salario con el precio de las subsistencias~problema que 

impone la necesidadm de analizar cual seria el precio legal 

del trabajolque sa~isfaga las aspiraciones del patr6n y de~ 

obrero. Siendo el trabajo del hombre de un caracter perso

nal,puesto que la fuerza con que se trabaja es inherente á 

la persona~y siendo necesario por no . tener el hombre mas 

remedio que trabajar para poder vivir)se explica que el obre

ro no pueda darlo al precio que más le convenga1Porque esta 

exigencia que seria ~usta de su parte está limitada por el 

caracter de necesario que para él tiene.-Teniendo en cuenta 

esta circunstancia)la conclusi6n á que se arriba es la de 

que el salario nunca debe bajar del limite suficiente para 

el sustento del obrero frugal y de buenas costumbres. La 

f6rmula ~= 1 representa el salario minimum y necesario; el 

numerador representa el salario diario nominal~y el den~mi

nador el costo diario de la SUBsistencia del obrero;siendo 

ambos iguales~el cociente es la unidad~simbolo en este ca-

__ so de la equidad y justiciajcuando el cociente es una frac

ci6n menor) de la unidad)el salario se denomina de hambre~por 

no poder cubrir los gastos mas indispensables de la vida. 

Estribando pués el problema obrero~en lo caro 

de las subsiste#cias1con relaci6n á la remuneraci6n perci

bida por el obreroJes 16gico que la legislaci6n obrera)le

gisle muy especialmente sobre el salario. Asi lo han enten

dido las naciones civilizadas encontrándose entre las le

yes mas antiguas )disposiciones relacionadas con la percep

ci6n del salario y con los privilegios que t~ene en 0&90 
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de quiebra Nu stro Cod d Oomercio , h garantizado al

obrero 1 p rcepci n d su salario1r donoci ndol el dere

cho de retenci6n~y h pr ven~do 1 caso en que el obrero

d sp dido sin caus . justif~cad ~ indo est ~ltima dis

posici6n concordant .con la d 1 mi s mo código y qu ee re-

fie en al 1 ria a la g nt de r. ero e t 8 aiSI)Osi-

cion sil d ~ stán 1 j De d r solv .r , un r motament el

pro 1 m t 1 cu 1 stá plante do hoy;es n ce rio anexar

nu stro.c6di o a com rcio ~nuev

di t r un 1 y s p cial qu ti nd

dispo ici n , 6 bi n

1 9 • , A vit r tod 1 combinacion s del T uck

Si t n~ ist a qu on ~ t n 1 p o d 1 salario en J r~

e .d ri en part 6 en su tot lidad,6 n val s J6 en

1 tr a a. d eouerrt o ~ 6 el . Lmpo ici6n forzo : de que el

obr o deb r dquirir vív r indum ntari en a. termina.-

da ~ rove duría;toda e te conbinacione deb n s r prohib i -

d s d ' r iz ~ tabl ciendos u todo pago d b rá h ceree

n mon ed n .ci an l. xist n sin b rgo; nt e dentes al

res ecto~pué en Agosto d 1915 s refundieron en uno l os

proy atas de los diputado Dickr ., B y e f rat sobr sa-

larios je tos proy otos tableci .n 1 pago d 1 salario en

on da cional y rohi i n 1 impl nt ci6n d 1 Truck

Si t m.

2g . -L ley que se dict sobr salarios~a.ebe pro-

hibir qu el p go se haga en períodos ma 1 rgos de un me s ,

ués si 1 obrero n casita proveers d algo urgente y el
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Est ) rticipaciónJno obstanteJs llev á e bo en muy con-

t .d s f ' br i e de la e pit a'l , u s el obr ro xtranj ero que

viene ávido de fortuna al paia~no se r signa á esperar lar

gos plazo ~ ara v r com ns a plenam nte su labor ly pre-

fi r m bi n un bu n s .l ar i o s man 'l 6 nsual. Ese sis

tem t n e .mb i o mu difundido n 'una oar i t les eu

rop ,s Je ci lment en Fr ncia , or lo en r 1 ,las fábri 

cas ue lo ap.Lf.can j pagan salarios uy r ducidos . Esta parti

cip ci6n en los ben fic~o pu d r vestir las for as más

vari a S J ero es n ces ria siempr que arme parte inte-

gr nte 1 contrato a tr b jo . L part d beneficios d s 

t e da á lo obreros pu de rles d da n dinero 6 deposi

tad ' u nombr n un ca¡a d horras 6 d retiros . Jete

i t ma uy n raliz do n Francia~es conocido con el nOID-

br d p artici aci6n n los be-

n ficio ti n sus v nt j , - orqu r conci11 1 trabajo

con el e Dital ~re lzand 1 dignidad d 1 obrero ~ 1 cual de

ja a s r un ero r sorta d la producci6n; um nta con el

est1 ulo 1 roductivid a d 1 tr ajo;y el obrero en d fi 

nitiva obt· n mayor r un r ci n u sto qu ad más de su

sal rio ~ob1i n nualm nt un divid ndo ~ue p re él es to

do un ahorro. Por último~ evit ndo est istema 1 a sc on

tento entre los obr ro ti nd á di' inuir ·1 s huelga .

Pero exist por otra parte el peligro d qu el patr6n em

pIaee el sist roa con el único fin Jd haoer trabajar el máxi-

um al obr ro ~r sultando así ~ue 1 trabajo de ste r pre-
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santa un valor muy superior al qu se 1 'ent r ega bajo

forma de suplemento de salario .- Los patrones e resisten

la mayoria d ellos á simpatiz r con el sistem~ y sobr to-

do n nu tro pais)en qu s tan leatorio 1 exito 6 al

fr caso duna inaustria. Opinan qu , de d .r e les p rticipa

ci6n n los beneficios~tambiendebe dárs les n las pérdidas

E innegable Clue con el ·s i s t ema d la particip ci6n n los

b n ficio .,8 logra int resar al obr ro n el trabajo~fero

ta.111 ien lo e qu los obr ro no tien n mucha simp tí por

....l~por cuanto por qu a controle la verdad por ID dio

d la contabilidad d la cae ~si mpr xiste el t mor de

qu los tron dult ren los balance é invent rioe para

simular un r ndimi nto enor. H otro.sist ma de p rticipa-

ci6n en los ben ficio ~que consist en qu el obrero no

p rciba s .l ar i o alguno y 8610 st int r sada en las utili-

dad s d 1 n gocio. Este sist m cond n bl y deb dese-

el obrero en este caso no pudiendo

hao r fr nte su ga tos se v' obligado á pedir en prés-

tamos muy on roso 1 din ro neo ario para mant n rsa lcon

1 peli 7ro vid nt d qu fr cas .ndo 1 n gooío lP rderá

todo su tr bajo y como coronaci6n de sus fatigas s verá

con un dogal de deud 8.-

3g.-Un 1 y sobr sal rio8~a be procurar evitar

·que los ere dores d 1 patrono pu dan mbargar lo que éste

adeude á sus o erarios. fortunadanent , es t o ha sido ya te

nido en cu nta por nuestros 1 gisladores ,cuando san~ionaron
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d 1 trab jo"

T mbien establecía el Proyecto Gonzalez~que en

los contratos del Es t ado y sus d pendencias lla administra

ci6n r s - otiv fijaría siempre y haría públ i c o un tipo

mini um de sal rio. Po r último~dicho proy eto tendia cor

tar los bu s o s d que fr cu ntement son vio i ma s los obre

ro ~ esp c ialmen t n lo contrato agrario l s r pagados

ID di?nt 1 Truck Si t m. -

L novad n mat ria d s 1 rio ~ l o constituy

l a d t ninación d 1 salario mí nimum, i nnovac i 6n por la ~ue

s fij 8 .J or m d.í.o d un proa dimi nto legal jlo que está re

jido p or 1 libr ju go de la of rte. y . la d mand ,y cuya

impl ntaci6n h ce ti mpo vienen re¿onando los socialistas .

L idea no e moderna , ~ués nuestr Ley XII d Indias lya ha

bf fij do el sal río mínimum ,mand ndo t s r 1 comid y el

jornal ,confiando 1 t á la autorid d de virreyes y gober

nadores que debian fij rla t nien o en cuenta el precio de

los vivar y modalidades de la éloca. Recientemente , han

sido Australia. y l\fueva Ze l a n d i a 1 que ad op t ron el siste-

ID ~ e l qu ha pa do á Inglaterra~ L ctual guerra europea

e ornr endí. é á e i todos los ar'Lar enta uropeos estudianclo

es mat ri • Los t di tas or 1 gen r 1 ,66 han resistido

á poya r e t faz lag 1 del lario mínimo , rgumentando que

su implantaci6n ería una medida tan monstruosa como .la que

fij r un tipo máxamo al interés del capital. Opino 9.ue pa-

ra implantar ese sistema1debe rocederas oon mucha cautela
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para evit.r ~ue el reme io S6 peor que el mal . En efecto ,

vu e
• -J

naría la colectivida~ obrera ,si implantándose el sa-

laxia míni um legal,éste f uera t n bajo que no alcanzara á

sati fae r su necesid des,ó tal nlto que redundara en per-

juicio de la industria~repercutiendo en definitiva sobre los

mismos obreros? u e ga rí 1 colectividad obrera~si el

' 1ni mum a 1 s alario resultara alto Jsí eso pr ec i s ament e daría

margen que los pat r ones tomaran 01 mente á aqtiellos

obre os competentes ,de echando el resto - ara que la ~sisten-

cia oci 1 se e rgo de ellos? E indud bIs que una parte

de l a el se obr ra mejorarí Iper o o ncuentro justo que el

obr ro anci no ~ 6 el nismo obrero j oven a s Lud quebranta-

da ~ o r el trab jo mis o que nte )odi an vivir con un sala-

ria m diano J e encuentr n en el f tUTO des· arados , y fal-

tos e r cu r s os . Lo ml mos socialistas Que son los I)re ~o-

nadares d 1 si8tema ~debieran convencer de las consecuencia

fatal , qu e pu e de tr rapar j a u i -.. Lannací. ón , Convie-

na ntre nosotros introducir el salario m1nimum? Opino

que jor el momento sería pr matur 1L~~ le~i laci6n s obre

--- saJlq:eio m:!niIDUlnIPués el obj etivo prinoipal ) rae ru f.d o en

ustrn l i y en Europa ,con semej nte leyes el de evitar los

sala io· i nsuficientes que paga la ~ndustri á domicilio l

specialm nt quellas peque12s industria que ve ocu:an de

la f b r i e ción de . ca j ai d e cartónJPuntillas ,confecciones y

diferencia de las demá indu trias de taller que

p gan salario más elevados . Entr nosotros no exis te tal
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dif rencia entre los salarios agados por las fábricas y

lo que p ga la industria á domicilio~de roan ra que no creo

urgente la di cusi6n de una ley de sta na t u z-al. e aa ; más

adel nte~cuando nuestra pobl ci6n fabril duplique ,6s posi-

. b I e que 1 indu trialismo trai a como consecuenci lógica~

un mayor desarrollo de Las industrias donrí.cí.Lá o , con de-

trim nto de los salarios de los obr ros jentonces se nos re-

sent rá como cuesti6n p lpitante la necesid d de li itar

la baj de e os salario ,y erá el caso de di cutir la con-

veniencia 6 n6 conveniencia d una ley sobr salarios mí 

nímos.-Creo d sde y pr f rible ~ una ley s ej nte~un

asociaci6n conómica d los obreros por gre rí.o s que i ponga

á lo pa t r on ~ 'un salario rníni no l iendo ent ancas su aplica

ci6n el resultado de un~ ley econ6mica ; la ley de la oferta

y la dem nda ~ y n6 una di - osici6 le ~al . -

Por otra iart , s i bien es cierto que hay sala

rio ~u no cubren el pr 010 de 1 s subsi tencias del obre-

rO l 110 no es porque en sf sean muy bajos lPu ~ nominabnente

y en rel ei6nJson siempre superiora ' lo d cual~uier ca

pital europe ~ s ino porque el ~recio de los art ículos indis-

. en able para la v í.da j ha subido enormeme n t e en estos ú lti

mos tiempos ~ b j o el influj o de los int rmedia.rios que lucran

.1 ropero de la iseria y la ignorancia .-D bemos u é s con

c r tarno má bien que á. elevar 1 t ea nomí.na.l, de l os sa

larios ) ' ~ trntar por todos los medios os ibles d e abaratar
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la vida del obrero ,disminuyendo el precio de la subsisten-

· · 1 ./ 1Ola y aver~guando e l or qu e de cares t f a , .10 que me pr o-

pon~o analizar ~en el e 'í t u l o siguiente .

Ve os ahor ~ que factores influyen entre noso-

tros par a la fija ci6n de los sal rioe. La productividad

es un factor cuya influencia no puede descono-

cer e entre no otros;el patrono abona~porqu . el obrero pro-

duo ~Y considerando el morrt o de lo produoido ,y uerrí.enño en

cuent 1 s cu lidades profesional y oral ~ l a fuerza nms -

cul r~lo conocimiento técnicos~l pr ctica en el oficio ~

la habilidad y la destr za . Entr nue tres obreros existe

un s ca.Laf ón jpodrá amos decir ~ cuyo punto inferior lo ' cosnti-

tuy el simple jornalero,que sin oficio~ni nayor destreza

y co el solo a ~orte de u fuerz nu s cu l a r gana un jornal

que varía entre dos y tres pesos di rioe. 11 eélid que l a

especialid d ap reo , el alrio s modificaJelevándos e ;

tan es a f que las diferencias son sen ibles ,no 6610 de ta-

llar tMll r, s i n o dentro de un mi mo t llar de persona á

per s on a . En resmnenJel obrero lque carece de habilidad y

eondicion d termin da Jes t á entre nosotros condenado á

vivir sie rrre con salarios reducidos ,y deduzco de esto que

e l remedio único par evitar que esta ola e de obrero s se

multipliquen, sería el de procurar naanchar la. educac i 6n

t éonica é industrial1para poner asf al trab jador en condi -

c iane s de ganar un aaLar-í,o más alto . I nfluye t amb í.e n e n la
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fij .c í. ón del ea.Larí.o de nuestros obreros,l - productividad

de l~ Lndue t rtía j f ac t or cuJro ID -yor exporierrt e s a Lcanaad o

en los p i s s j6vene ~ bi rtos á la explot ci6n industrial

Un de 1 s e u s de los al t os s 1 rio nomí.na.Lee de la Ar

gentina~C nadá ~ E . Unido y Au t~alia~es 1 ro yor roductivi

dad d sus indu tri s La razón de est ayor pr odu ct i v i da d

es que la industrias n ciente , una vez extir~aao el co 'pe 

tidor~ti nen un rendimiento qu p rmita fij r ún interés

alto~y al ismo ti rupo un ~alario elev QO - ra el obrero. ~

Es notor~oJtamblen el hecho,de que los sIrios varian en

tre nosotros n pr opor oi 6n con la grande y~~pequen industrial

obedeciendo al principio -de que un mayor capital produce un

ID ,yor rendimiento~y qu a mayor rendimiento corresponde ma-

yor interé~ pa r a el e pitalistalID yor al rio par a el obre~

ro,y mayor pr ov echo par el empre ario. La gr n industria

paga mayora larios y tiene menores jornad s de trabajo

la pequeña industria en cambio l no pu ed cont r con esas

vent Ja , p ro ofr ce' 19uno obr ro a po iblidad de

cambiar con el tiempo u situaci6n 1 de s lariado y de con

vertirlo p or m dio de una h bi11t~-ci6n~en sociado de su

pat r on o . La teorí del ronto d larios y del crecimiento

d la riquez la fijaci6n del monto de la mano de obra

que f ormul r . ' Smitn,y que tant s crítica suscit6 de

parte d Henry Ge or gs 1ha tenido alguna repercusi6n entre

nosotros: ha xistido un mayor incremento en la riqueza 00-

leotiva~y paral lamente~con él~ha existido tambien un a~~en-
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CARE TIA DE LA VIDA DEL OBRERO. MEDIDAS TENDIENTE A DISMI-

:flUIR SU COSTO f

La e re tía de los artículo mas indispensables

par la subsi 1 t ncia a 1 hombre ~viene constituyendo de un

tiempo á esta part ,un fen6meno urrí.vez-sa.L , En t odas partes

los lamentos se multiplioan~las protestas se hacen cada vez

mas v í.o Le rrt ae j y los gobiernos demuestran estar cada. vez ma s

preocupados;los obreros piden salarios ma elevados ~los em-

pIea os en general,contínuos aumento~ de su ldo ~porque el

pan , la. e rne ,la lech , l a frutas y las verduras lhan aumen-

taño de pr cio de tal modolque con los antígUos sueldos y

sal rios ,su adqui ici6n se hace ya dificil.-

La e restía de la vid es un hecho que reper-

cute con mayor inten idad sobre 1 ela e obre a ,y constitu

ye un tema intima lente vinculado con el tudio de los sa-
./

larioa. A que ee debe esta extraordinari suba en l os pr e-

cios de los a rt í oul os alimenticios . Analizado el punto con

un criterio práctico~se llega á la conclusi6n de qua estos

factores son múltiples , r que vari n segun el artículo ae

~ue se tr ta ,pudiéndose establee r sin sentar ning~~ prejui 

cio que los f'a ot ore qu.e más Lnf'Luyen son los siguientes:

aume to crecient de impuestos ,ré imen adu nero prohibitivo

des oblaci6n y crecimie~o demográfico de~~oiente en la cam-
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cu ndo los pueblos atraviesan por situacion s gr ves y

difíciles ~haci ndo e cada vez mas int rasante y aparecien

do con ex· gencias tanto mas imp riosa ~ ouant o má difícil

se 1,r e s en t a 1 si tuaci6n c omerc L l. El exo e o d interr.aedia

rios se debe tambien ' la ID nera tan artifici 1 á Que nos

h emos acostumbrado vivirJy á 1 falsas necesidades ~ue

e a man ra de vivir no i pone ~qü hace ~u nadie pueda pro

ducir individualmente lo reclamado por sus necesidades ,ya

se n legítimas 6 '~ la • Ja r allanar estas dificultades ,

es que h surgido el comercio , cuy existenci legítima na-

die d sconoo , pe r o no d be dejar d observar e que és t e ha

engendrado la dañina plaga de lo intermediarios . En efect o l

segun el can o industri 1 de 1914 ~exi8tían en la capit I I

29 1600 tablecimiento comercial , que ocupaban 1181360

per ona8 1~ue anualmente peroibían 124~494~521 de s u el d os $

sol nte en el ramo de nudeo ,exi t ían

6 ~OOO ;pués bienJtodo e te gasto enor~e de ueldo tiene que

s r forzosam nte recarg do ;sobre los precios de los art í 

culo que consume la poblaci6n~si ndo la pobl ci6n obrera

1 qu ID S i nte los f e e t o de e te recargo . - .

Tod.os los rtículo al ir.a.entioi6 producidos ".en

1 p is ,son r e rgados por los intermediario en un porcen

t .j e elevado . iomando por j mJl0 la e rne se ob erva que

el tanciero 1 mandarla á plaza ~lo h e por intermedio

del consignatario que cobra su co i ión del 3%;y aun mas

tratanuose de comisión ~arantia,siendo é s t e un int er medi a-
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rio necesario~ arque el remiten e d la cam aña ignora el

estado de 1 -1 z y éste es el encargado de ponerlo al

cor ient e de los precios y de se~ 1 rIa las ~poc s má fa-

vor bI es par a la reme a de los ro uc t os agropecuarios .

Inm iatam nt Jn os encontramos con el bastecedor y el car

nic ro d t allista;e notorio ~ue e tos dquieren l a carne

á 0 ,30 6 O ~ 3 5 el ki l o y qu el obrero paga~como cualquier
~ (

--- otro consumidor ~ 0,80 . Como que llega á rae rgarse

tanto el recio? 1 pr tensi6n d que son lo impuestos~que

gr av n el ar t í cul o con xtorsi6n,no tiene fundament o , si se

naliz lo r lmente pe ano por este concepto~que no es su-

per i or á 0,04 por kilo. He constat do práctica nte , que

1 diferencia se l B distribuyen mb os ; el ab .at ec e üor , con

vent j ~ porqu deducidos sus · gas t o , l e que siempre un buen

mar gen d utilidad ~y el c rnicero detalli t con una utili-

dad net exigua~y á veces nul , l o qu aparece á prim ra

vist absurdo , pero no lo es ~ ué mientra el carnicero e1e-

va los .rec í.oe h ciendo suponer utilidade.s f bu.í.o sas , suce -

de reci amente l o contrario,porque cada .uno de esto s pe-

---- quelos comerciantea ,actua en un ID dio e , r cido y obligado

á una vent l ínim~lcuyos altos pr Ci08 a- en s le cubren los

gastos de explotaci6n. S calcul , qu de la 1200 carnice-

ria que ti ne el municipio ,la rnit d opera con solo una me-

dia res d carne ~la que aebe soportar todos lo g sto de

loe ci6n)peones,im-uestos~patente Je t c. Esta sub n el .pre-

cio de 1 oarne ~ trae com consecuencia una restricc i 6n d e l
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ríunici)al,el promed~o diario consumido por cada habit~nte

ae la capit 1 es de 332 gr mas y egún datos de otra fuent e

,el termino medio de consumo es de 377 gramos en Berlin~ y

338 en P risa Es curioso observar que en Berlin el consmno

se ayor que en nuestra capit l ~y sobretodo en 1 ca ital

fronce a lClue s un de 1 e que rnenos niño tien~, u és su

nat lia. d e t ermí.no ID dio de un veint y cinco por !llil .,

siendo une r ent a y cu tro por il la de Buenos Aires . La

exp ic
. ,.

de este f'en émeno evia nte: consumec~on e s enos

ent no otro I - o que ~ún tratandos de un alimento ,

indi pene bl para 1 economí vit l ~ h Y priv ci6n volun

tari por 1 e re tía a 1 rtículo ~resultando ser los mas

castigados aquellos qu mas lo necesit n: Los hijos del

obr r ·o ~ lo jea · ~ los hospitales que re~

cib n r cione verd d r ente mez~uirias. - El pan e otro

rtículo de consum imperio o ar el o rero ; en cuyo -r e-

~U uesto figur con un indio el v do; u r cío s e ha e1e-

vado d tal modo ' que nt d la uerra actual~ s ólo era

sup r ad o por Be r Lí.n , pué en cualquier p .r t e de las de: ás

e d i t les europe s ~ u precio h a result do siem re inferi-

or al que cotiz en nue tro . pais l que ambician titular-

se el ,. ranera de Euro--a " • Reduciendo los p r cioa á

indio s se obtien el si 'ui ent e cuadro comparat ivo:
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...0 B.Aires J ' r k Berlin rdam Londres P ri Edí.mbur JO M..

1900 100 139 177 108 1 08 77 115- 10:

1 154 139 169 lOS 100 77 115

2 154 13 177 108 100 7 7 108 lO~

3 154 139 177 100 115 85 115 10

4 154 14 177 108 115 92 115 11.

5 154 161 185 10 108 100 123

6 185 161 192 115 108 92 115 lO~

7 185 1 61 215 115 108 92 123 11:

8 185 169 231 123 115 92 130

9 215 · 1 61 231 123 123 92 138

10 215 1 61 231 131 115 100 1 23

11 215 231 131 108 115 123

H quí las cotiz cion del p n de rim ra y

segunda elaa esde 1912 hasta la e o11-a :

'V o P 2a

1902 $ el Y .

3 " 0 120
tf 0 .,14

tt 0 .,20 u ff 0 ,13 tI

5 ff O ~20 ff 0 ,15 "
6 " 0 ,24 , 0 ,18 "
7 " 0 124 " tt O ~18

,t

8 tt O ~24 n " 0 ,18 n

9 tt 0 ,29 tt tt 0 ,22 tt

10 0 .,28 tt O ~22 "



Lo intermediarios qu lucr n en la venta del

p n on az 's nmneroso JY para d .r rue ounta a los pingües

beneficios qu obtienen~sohre el rtículo á expensas del c on-

sunidor J n eneral y y es ecialm nte del consumidor obre-

ro ~he obtendido d una panadería ubicad . en un barrio cén

trie I da t os bien detallados sobre los ga tos que t iene y las

vent s que realiz Jd t o que en resúmen son los siguient es :

'1 promedio di ria ae todos los ga to Ji n c l u s o el porcent~j e

de f al.Lae en 1 cobr nz I repr senta la, suma d . $ 391 ~ 55 .

Elabor . 1125 kilos de harin . que 1 producen termino medio

1344 kilos de pan jlos cuales producenJvendiéndolo termino

medio ,á 0,32 1 kilo Juna ganancia diari d 40 6 sean $

l~ IOOO anuale ,smna no d apreciable si se tiene en cuenta

<¡ue e ha de sc orrt ad o un ore nt · de cuerrt as incobrables .

La pratensi6n de .qu e son los impuesto que gravan el a,rt ícu-

lo lo ~ue lo encarece 1carece en este ca o tambien de fUnda

mento ,pués he oomprobado que 6610 insumen del total de gas to s

ello; . Una causa que r percute en perjuic io de la masa obre 

r Jes el hecho de que l a panaderias ' emplean demasia do perso-



/

-106-

nal , debido á la necesidad de ~abric ar pan e s de diversas

olas s en calidad y tamaño ,personal que podría reducirse en

un 50 l i fabricar .n un tipo mediano xclusivamente , de ~ k · ~

p or jemplo , Esto s nala la oonveniencia de crear pan a der í a s

exclusiv ent par-a obreros que f briquen un tipo especial

á un pr e ci o mínimo. Se h hablado. entre nosotros de difundir

la f brie c ·ón del p n int gral , p ro nue tro obrero no l o

cepta , pués es muy delicado y por ma pobr que s a ~prefiere

las bi en r educir su raci6n de pan blanco. Por lo que resp ec

ta la f rut s,hortaliz y productos n gen r al de las

granja.s J estos se cotizan á precios exorbí.tarrt s 1 especialmen

te 1 fruta , la qu ha llegado á s r un luj o p ra nuestra . '0

blaci6n obrera Comparando el pr cio qu obtiene el quinte

rO ,ean el ~ue paga el consumidor,resulta este último recar

gado en m's de un 500%; la e usa de este recargo exorbi tan

te ,se debe que demá d los trust que monopoliz n el pro~uc

tO ,existe una in~inidad de intermedi .rio ·1 ntre 1 cultivador

y el consumidor. En primer termino stán los intermediarios

arrenda t ar-í.oe , que se ocupan xeLus í.vamerrt e de rrerldar á 4

par a sub- rrendar á 8 , ' su vez stas sub-arrendatario s ,

alquilan , c ol on os falto de recursos , quienes lo esperan to-

do d 1 producto de la co ech ; si esto se agrega 1 : exis

tencia de los cons~gnatarios, e paradores, de frutos ,vendedo

re ID yorist s ,minoristas y ambulantes ~se explica el porqué

de la e .r es t í a del rticulo cuando llega á manos de l consu..mí

dar obrer o j qu e 8 610 puede comprar 1 d talle . Otro art f cu.L o ,
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cuya adquisici6n para el obrero ha llegado á ser un lujo,

es el pescado,que en algunas poblaciones europeas es el re

curso de las el ses pobres. He tenido á la vista; en la Direc-

--ci6n General d Ganadería~planilla de liquidaoiones de pes

cado proa denta de 1ar del Plat IY por ellas he constatado

que 1 pobl ci6n pesquer ae [r del PI taJobtien precios

irrisorios en la vent del artfculo;de ellas extracto los si

guiente d tos concretos; El ese dar Do ingo Trincalo Jremi

ti6 1 30 de Noviembr de 1914, 6 oajone de pese do á plaza

y obtuvo 12; el escador José lozcur s i remiti6 el mismo

di 11 cajones obteniendo $ 33; de esta sum s obtenidas ,el

~ 14 ~lO Jobteni nao en d finitiva el 19

l~ ,tuvo q ae cont r para pago d flete 7 ~95 Y el 2g J

l J05 por caj6n y el

2g 1 .- Como se véJsl gremio roductor obtiene recios irri -

ori ~ Y i stos co par-an con lo precio fa.buloso que

s obra de los in-

que cobranarte

el consumidor pag , e evidencia qu toao

ter ediarios y d la empr s s de tren

cuantioso fletes.-

E lo que r epacta 8.1 ncar cimiento ae la vida.

del obrero 1otro factor importante lo constituye el costo de

la vivienda. El costo de las h bit ciones p r obreros ha .

ument do rtir de 1896 Jll gando su apo o en 1910 ,cons-

tatandos entone s qu eran enormes l~s difer nci .6 entre los

precios p gado en est capit l JY los p gados en cualquier

cap í tal europe ; así por ej emplo J 1 piez mas barat en in

~uilinatoJvalí como míni um . 15 - ensu les ~alcanzando á $

30 J35 ,45 50 J Y CO o prumedio $ 28 En cambio la vivienda
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un 11~3 % y 22 19 % ~e cala dentro d la cual p odemos .i n cl u i r

los coeficient s que par tal ren- 16n corres~onaen á nues

tra oblación obrera . Es claro que la olas obrer ~ no s iente

ayor ente la influ ncia d las o cilacione en los ~recios

de los artículos de toe dar y de vestido ~sino cu ndo ellos

son sumamente sensibl l h cho que h - ocurrido entr nosotros

Si an liz 1 estadí tica d pr cioa 1900 á 1 91 2 u e

el De .Nac .de ha confeccionado ~con una proligidad

di de encomio ; e -l l ega á 1 conclu i6n de que en e e la so

a tiempo ltodos los art ículos en eneral h n ufrid o un re-

e r 50 en el r cio ~r e r o que fluctu entr un 25 y 100 %

y ~ue nece ari ente h ' r percutido en 1 preuupuest o del

obrero arg ntino J co tumbrado ve tir bi n~ sde el s ombre

ro ha ta el e lzado ,que dquí r de una crlidad y clas e su-

erior á lo qu en r lidad le corr pondería or su posi-

e16n;lo cu 1 no deja d r sino una aspiraci6n muy l e í ti-

ma de vestir lo m~s elegante y decentemente - o ible . -

Por lo qu r pecta 1 combustibl } alu~brado

cal facci6n~ los precios han subido nsibl mente~desde

la le- a y los fo foros h t 1 carbón y el petroleo. -

En re Úillen: h y cu tro r nglones esencialisimos

n todo pr supuesto obr ro: 1 nt ci6n a l a habitaci 6n l

el v el combustible que debe er cubiert o oon su 0 -

aesto jorn 1. -

Podrían 1 ultiplicarse entre nosotros ,los ejem-
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Déficit mensual en el resupa~to de esta fami -

22 onio con siete hijos

El padr es fundidor ,y gana $ 4 J50 por dí , qu e

represent en un me de 25 dí a tr b jo,'~ 112 ,,50 . Tiene

una hij 1 nch dor ."que tr b j nd 14 hora diarias gana

, 25 .1 ID s;ti nen ués tot 1 d~ ntrad d 137 J50 . .uos

demás hijos p queños van á la scuela. Esta f'amí.L á a tiene

que tend r men~ualmente los astos siguiente Jt odos inelu-

dibl s:

2 piez col). oca comodid .d

G tos d lmacén

3 Kilos diarios d pan

Leche

~ rne y verauras

e rb6n

D s aste a ropa interior y ext rior

35.00

" 48.00

tf 19.• 00

" 10 .00

tt 25 .00

4 .50

l . 25.00p r toda 1 fal ili

G stos de peluquerí y tranvia

Suscripci6n á una Soci d d de Socorros

utuos y , un di río

ff 8 .00

4 .00

Tot l $ 78 .50

Este presu )uesto arroja un déficit mensual en

contr d 1 familia de .... 41 el cu 1 sI traduce en la ér di-

d de las acono ias que labrero udo reunir anteriorm nte ,

ó bien en Jriv cionea . ué remedio quea á una fay i lia obre-
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torida de s co rnunales ~ cuando est .6 e entan con recur os ir i 

sorios ,insuficientes par res onder lo~ roa indis~en~ables

gastos de vi l idad ~ h i gi ene . No obstante es r to manifest r

qu son numeras e la iniciativas en est e sentido ~ de 'n :tte

de los po res úblico. En lo qu resp ct al barata.mien

to d los articules de tinados 1 alimentaci6n - vestido

mer ec en oítarea los e í.gu.í, nt es: 19 ~ _roy ct o resentado al

Sen do por . 1 Dr.Jo ' e Crotto , n cuyo rt ículo 2g ~est bI a-

ce "Qu 1 Munici pal i d d no podrá gr avar con i mpu s to alguno

los rtículos de con rono" 2g ,Proyeoto ,Junio de 1912 ,del

Dr A Palacio sobre mod-ficaci6n d 1 tarif de avaluos .

32 royecto 1d los Dr s.Justo y Olnedo de Julio de 1912 ~en

el qu s exonera de i mpuesto d . i mp or t ac i 6n á una serie

de ~tículos alimenticios i m ort do del extranjero . 4g ~

Ley d P tent de lo Dr s.Ju to y 01 e o del 26 d Julio

de lq12 ~ por la ~ue xi e del o a la p tente á una

seri de comercios de rtículos d prim r neo sid d . D ~ ~

proy eto del 16 d J uli de 1 912 ,acord ndo un sub idio de

15 ~OOO la Socied d S n Vio nte de Paul,con el fin a~ ins

tal~r cocina ~ opul es n oi rto b rrio a 1 municipio

6 Q ~Proyecto d ord nanz xon r ndo a in~u s t as unici

1 s ' los t rr nos baldi6s cuyos pro iet ario ú ocupant es

d atinen 1 cultivo d hortalizas y plant cianes frutales ~

reca.r gancio en un 501 de impue tos los baldíos no aprove

chados . - 7g , Iroyecto .uni ci p a l d stinan o ~ 20 ,000 anua es



-115

para el fomento de cocinas ó comedores - opulares; 8 ~ lminu-

ta al Consejo Deliber nte presentada p or el.Jonseja~ Baldo

mero Sonmer en S tiembre de 1912,~idiendo se gest~one ante

1 Yi n i s t er i o de Obras P~blicasJ para que las empresas f~

rroviarias no umenten las t ,r i f a s vigentes á los productos

ae 1 cheria 9 ~ ,Proyecto del Diputado ~nri ~ue ~ érez,rebajan

do lo derecho specíficos á una erie de comestibles que

e ion del ext anj ro.-

En lo que respecta .1 ab ratalniento de la vi

vien a el 1 obrero, son innumerable Las iniciativas particu

lar s y d los poder s úblicos en este entido .-

Con fecha. 30 de Julio 'd e 1907 1 Comisi6n liuni

cip 1 dict6 una ordenanz autoriz ndo al Depto .Ejecutivo pa

ra e itir la urna d 2 ~OOO , OOO cuyo ·pr oduci do sería desti

nado á la construcción a cas s para obreros . Ya en 1910 '8e

habf edificado una manz na donada por un particular con el

primer gru o de casas de obreros ,y se comenzaba á la construc~

ci6n de otro gr up o más . T rminada la edificación de este se

gundo grupo de ca~as ,la Muni oi pal i dad confió la a dmi nis tra

ci6n de 1 misma á la Sociedad Patronato del Obrero c ompues

ta por a- tin uidas dam de nuestra sociedad. El arrenda

mi en t o que producen dichas viviend s es de $ 30 135 Y 50 a l

mes . Las casa ma s rn.6dicas , l a s de $ -30 l S componen de dos pie-

zas; e oc í.n ; baño y demáe ccmodí.dad • Exfs t e tambien un ampLí,o

edificio d 96 casas para obreros ropiedad ae la Sociedad

San Vicellte de Paul ., quien lo admini tra oon representaci 61'l
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ropia1habiendo donado la Municipalidad el terreno . Eledifi

e10 cost6 ~~ 455 ~ OOO contribuyendo .eL Jokey Club con la. suma

de · 400 1 000 , y 1 soci dad con 1 res to. -

En Agosto 14 de 1912 ,s pr sent6 á las cámaras

un proy eto por el cual se de tin ba $ 1 ,000 ,000 para la

construcci6n de casas p ra obreros n 1 e .pi t al , ara lo

cual el P.E. ced ria en las di'ferentes s oc Lone s d 1 muni

cipio , terrenos de su p ro pd edad , donde se levantarían dí.ch ae

oonstruccion s ,Por último tenemos la 1 y 9677 del 5 de Octu

bre de 1915 ,de casas barat sjen virtud d dicha ley s e crea

una Comisi6n N cion 1 a e a Bar t , c ompu ta de 5 miem

bros a-honoren a ignados por el P .E. para que ejerza

las funciones d direcci6n~fomento y control de 1 l ey . La

ley establece que la oomisi6n contr rá con sociedades de

construcci6n y con partioul res 1 . formaci6n de esas higié

nic s y b rat I n la capit 1 y t rritorios nacionales ,desti

nad s á s r v ndidas 6 al~uilada8 á obr ros , ·om leros 6 em

pI dos a pequeñoe su Idos. cuerda benefí.c í,o , stimulando

sf los pa,rticular 6 . soci dad s que s a. dí.quen á este

g nero de conatrucoione ~ Y foment la form .ci 6n de soo1 dades

de crédito 6 d benefic noia qu f cil~ten dinero . En gene

ral la co mi i6n deberá ocupar e d todo lo que se r lacione

con 1 estudio ~fo nto ,construcci6n é higiene de casas bara-

tas ;8stabl e demás que las e a s v nderán á precio ae
costo y por sorta ' qui n la solicite1justificando que real

mente la 1 e sit para si mi mo y que 1 v .lor d los bienes

qu pose no pasa de OO . Se p ohib 1 P go l contado
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vi j d i .r i o La ubio ci6n es pu un punto a importanci .

y qu convien decidir con p~evisión y cálculo ,en obsequio

de los benefici dos . Qu d lu ~o otro punto esencial y es el

a 1 co to de es s ca s ,qu deberá r 6dico ~p ra que el

obr ro e a cid ocup rl R ~pU s de r su tar co tos , es t os

no t'r 'n vi i nd que por confortabl s que se n exijan

lquil r qu no .pued oost r 1 1 ri .d o con reduc id.os

jornal .,e re nadas un por 1 e r stí d la ubsist nci 'S

1 x·to d 1 pI n ,no dep nde pu 's d sus loabl s intenc iones

6 qu e xc ed n la qu

sino d 1 tino n su jecuci6n~ u

xig del obr ro

si é ta ene rece 71- se

1 puede a stinar

1 p d lquiler o t rá por 1 h bit oi6n n casas par-

tioular ~ que ya est n muy ca tig d en sus rent s a l punt o

de qu un d partamento ~s pued obtener por lo que antes 006-

taba una ) i ez • Es neces rio -u r n cuent esta concu-

rrenci d 1 alquil r - 6dico qu t ndrán que front r la cs-

s s que el gobi rno ofr zca loe obr ros y qu si no s on muy

Ilódi ca no 1 s aceptaránJprefiriendo otras que les resente

mayor e v ntaj y ntre ellas 1 de e t r e re n s al pun-

to d su ocup cion

l or último ~d bo dej r constancia de que l a [un i -

cip lidad h conquist do un 1 uzo or 1 campaña que ha

empr ndido contr la plaga de los ínterl diarios que ·encare

cen la vi a del obr ro . En lo qu r pe c t a 8.1 abar-at amt ent o

de lo artículo alimenticios ,su v sta cci6n pu d reasumir

s en las si .ui n te 3 r ndes obr s : 12 ~creaoión de numero-



sas ferias francas~Que tan li ongero exito han t enido y n

1 s que i a r i o concurr el obrero pagando los 2/ 3 6 1 1/2

a..e lo I)recios que ant s - agaba los comercios particula-

re 2g ~ su v to pI n a. murrí.cí.pa.Lí.aac í, n de mercados J é impo-

sioi n de t rifa de pr cios; 3_ ,1 " con ignaci6n municipal

or ouyo s~ste la municipalid .d sume el e r ct r de una

in tituci6n comerci l ~r m1 1 .zando así todos lo int r e-

di rio que ID d í.aban ntr 1 pr odu ot oti/ y 1 con umidor .

Un rem dio ncillo y qu i crit rio abara-

tari 1 ida d 1 obr ro lo con tituy un proy eto d la cá-

mar a. diput do ~ sobr reglament ci6n d 1 encomi ndas

o t 1
,

d omí.c í.Lí,o j ~~r paque t. ' h a t de 20 kilos z eurí,ti-

do or 1 correo desde un punto cualqui r d pr oducci ón

h st . 1 cLud.adea 6 puntos de consumo;e te sistema r cien-

tement lic do n los E. Un i do l h d do optimos re~ultados

pué 1 obr ro directa ente ,i d 1 rtículo al pr odu c t or

y 1 s nviado inm i tam nt ~ s "l vando una cad na de inter

ro di rio qu e du lican y tri lic .n su valor. -. ro creo que

1 remedio má eficáz ara cane uir el abaratamiento de la

vida dls ' obr ros 1está n 1 coop r ci6n d st os ·i S lTIOS .

L cci6n del E tado debe cm cun cribir fom ntar la a80 -

ciaci6n dIos obr ro ~ no con f en gremi 1 ~ ino·con fi -

n c cn ér ico ; st a ociaciones de obreros pu eden llegar

con tituir una valla contr lo int rmediario formando

por jemplo~ ociedad s cooper tiv a consumo8 ~con accione

de poco _al ar pagad ras n cuot • Un cooperativa d obreros
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ña podría construir un moLí.no particular , y r alizar ae f una

nuev economía; 1 precio del pan p odr í a así ser obtenido

or los obreros á ~ 0 ,20 , T n6 á O ~30 que es lo ~ue actual

ro nt pag 11.

Lo que digo d 1 e ,r n e y d 1 p n pu de decirse

de 1 1 oh ~ frut s y legumbr ~ Y productos de la pesca; allf

dond 1 ación del intermedi ria s intensa ,deb intensi-

fic rae t mbi en la acci6n de 1 s cooperativas obreras,ya que

on los obr ros los que n s sufr n 1 s cans cu ncias de los

mon o: ol i o 'V . -

H sta hoyJnuestros obrero 8610 se han unido

pa r-a declararse en huelg ~ Y ped~r aumentos de salario ; ue r o

no h n p n do que n vez de p r ocu r a r a ntar su salario

nominal~ debieran t rat ar de aument ar su salario re 1,unien

dos n coop rativa no mi n a das al logro de ese objetivo

En f ctoJ~e qu e vale al obrero obten r por medi o de una

huelga un alza d 1 e Larí,o nomí.nat., si tambi n aumenta en la

mism . proporci6n al pr 010 d las subsist nci . ?

Neo sario r econoc r que las soci cienes

cooperativas obr ras de pr odu cc i 6n y e neuma han tropezado

siempre con 1 6collo de l a f alta d o pi t a l y de la falta

d educaci6n eoon6mic de sus miembros. En on nt o al primer

punt o ,no obstant ,no a trat de una dificult d insuperable

opino qu e una. a ooiaci6n obrera solidamente organizad ,en-





d J oniendo todos los 'medi os ~ u alcance p

la asociaci6n econ6mic de e1106.-

f vorecer



-V:.

LEGISLACrO i ARGENTINA SOBRE DURACI01~ 'DE LA JORNADA Y DESCANSO

DO][I] I CAL. -

) Duraci6n d la jorn da

No existe entre nosotros ninguna ley que esta

blezca la duraci6n d La j ornada d 1 obrero va.r6n y adulto.

omo ntec dente importante debo mencionar la Ley VI,título

VI d 1 libro IIr de l~ Recopilaci6n de India que estableoía

la jomad de 8 horáS~el desoanso dominical obligatorio,y

el p go los sábados por la tarde; p ra lo cual se reducía

una. hora de tr baj o si ndo en definitiV8 el trabaj o sema.nal

de 47 hor • L Le~ XIX~título V,libro VI,fijaba en 7 horas

1 jornada del minero: .es a" jornada se establecía por un sen

tmiento altruista en defensa del indio que era exp.Lo'tado por

los conquistadores ~on jornadas de mas de 12 horas. Es digno

de dmiraci6n que en loe tiempos del ooloniage, cuando 18.

explotaci6n de nueetr . industria no s habí aun iniciado,

h y existido una 1 gislaoi6n t ~ aabi y ' tan huma~itariaJY

que en nuestro dias,qu nueetro. pai ouenta y con indus-

trias de importanoi~,dens s poblacion s obrar s,y maquina

riae,y con un 00 digo de leyes obreras en vigenci j no exis

tan ás que proyeotos sobre la mat ria. El P.E. no obstante

se 'ha preocupado de este asunto en e~ proyecto de 1ey ae~



trabajo de 1904. En su título VI establece en síntesis:

19,que sus disposiciones son aplic bles á los establecimien

tos,talleres,fábric s y empresas industriales del Estado y

p rticulares,sentando diferenci s entre el tiempo de perma~

nenei en la f ,br i e d 1 obrero dulto y del j6ven de 16 á

18 aftas; 2 ~ J que el trabajo aman 1 no d be exced r de 48

hor 8. Prohíb se ocupar á ¡os ob~ ros fuera de 1 8 horas de

trab jo y cualqui r labor ejecut d en otro sitio que la

fabrie 6 t llar deben e nsidarars como e mponente de ¡a

jorn d • 3g,qu el trabajo consecutivo no excederB de 5 horas

para los du¡tos y de 4 par a lo j6venes.-

Se han pres ntado además 4 proy ctos~más sobre

la jorna.d de 8 horas,uno del Señor Del V 11e Iberluces,

implantándola en los talleres d 1 Est~do~otro del Dr.Palacios

implantándola n todas 1 s indu tri ~el d 1 Diputado Repe

tto,que 1 est bl ce p r todos 19 ta11 r s del E t do, y

por último 1 del Diput do Dickman que 1 h o ext naiv8. é

toda las industria .-

Como legislac·6n po itiv8 'al re p cto,tenemos

la ley r gl amen t ar i del trabajo d mujeres y niftos en la que

s 6stabl o 1 jornada d ocho horas p ra los menores de

16 os ••

S puede afirmar que en todas partes del mundo

8 han hecho fuerzas en todo s ntido par tr tar de fijar

la jornad de 'ooho horasJ pero en ninguna p rte ee ha podido

impl ntar ese sistem ,en una forma absoluta y de un modo



uniforme para todas las industrias; así por ejamplo,hay pai

ses, que han tijado un máximum de 10 ' 11 horas, el que se re

duce á 8,8610 para determinadas industri s,generalmente

aquellas en que el- trabajo ea más pesado.-

L reducci6n de 1 jornada de ,t r aba j o ae impone,

por lo limitado del trabajo hum .n o por 1 neoesid d de un

de o nao di rio indispen ble par r taur r los desgastes

físicos d 1 organismo. Con 1 supra i6n de 1 horas exce

sivas d trabajo, demás se emancipa al obrero~en parte e su

oficio esclavo á que e6~á sujeto,representa por lo tanto

una m jora social.-

Sagan informes del Dep.N e.del Tr8bajo,la dura

ci6n de la jorn d e n 'la Capital Federa¡,d 8* horas no

habría pu segun el criterio de es instituci6n,un desequi

librio de importanoi si se implantara la jornada de 8 horas

No sucede lo mismo respecto de la jornad da trab jo en el

interior de 1 r p~blica,en los ingenio zucarero~,en los

obrajes,an las vendimias,en 1 e faena grícolas y en el

trab jo de los indios,la jamad es por regla general de sol

á sC'lJY en épocas apr-emí.anti fa de 1 s ooseohas se posterga

hast casi entrada la noch ~teniendo la culpa de este abuso

en muchos e so los ismos obreros1que por el . iciente de

unos cent vos m8s lco -enten n pr ol ong ,r l a . -

Opino qu no daben de haoerse reduociones incon

8ultas y exageradas que puedan en definit1va redundar en des

ventajas par a 1 mí.smo traba.jador.-



La jornada de 8 horas,tan insistentemente apoya

da por nuestros obreros,implantada entre nosotros en todas

las industrias,traería como consecuenci ~orzosa un estanca

mi ent o en 1 s industrias,sn razón de que ést s se verian im

posibilitadas de competir con el rtículo d procedencia ex

tranj ro.-

Constituy ,pués1un problema urgente y arduo á

resolver,el enoontrar un límite aceptable p ra todas las in

dustrias, pués en la pr á c t i ca se tropieza con la dificultad

de que un límite que está en armoní con unas,resulta una

jorn da e cesiv para otra. Esta e la raz6n del por~ue

SO~ pocas las na-oianea que han impuesto una jornad unifor-

m p ra todas las industriasli~luyendomuy especialmente

en ello el prop6sito de defender la industri nacional,tra-

tando en toda forma de evitar que 1 disminuci6n de la tarea.

diari coloque á la industria en una situaci6n desfavorable

par a competir con la producci6n extr j ar ' . La impo-rtancia

de este principio e h reconocido en los Congresos celebra

dos po~ la Asociaci6n Int 'r naoi onal par la protecci6n legal

de los tr baj d~reslen ~os qu s han emitido votos y formu

lado conclusione ,en f vor de un legislaci6n internacional

que rija- sobre este punt o los int reses de 1 s distintas na-

ciones. P ro en la práctica~nada se h . logr do en ese sen

tido,no p sando de ser simples iniciativas.-

En vista de la difioultad de señalar una jorna-
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da uniforme p ra todas las industrias se 'ha propuesto un

t emper ament o que creo e 1 e razonabl y equitativo de

implantar en nuestro país j éven y de Lndus trias r 'ecient B, Y

es 'el de sen 1 r una ornada máxim~ particul r pa r a cada ·in-

'dus t r i a , c on sul t ando í la n tural za d é tas y respetando

'l 'a lib rtad de contrat r int r e p trono y obrero J siempre

que no se exoeda d 1 límite fij do, por la jornad ID xima.En

esa form no se st lece un 11mit~ i~lexible y bsoluto J

y se e ns iente un rg n de tol ranci segun 1 indole del

tr b ,j 0.-

Se dice Que la jor d p rticul r no sería de

fácil determin ci6n por que e v ri bIa y dap nds de una mul

titud de factores pero e un argumento i~undado~porque

nuestro Dep .1'J" cional del Tr ab j o ,posee U3a Oficj_na de Esta

d!stic obresalient que podrí d r est el se de informa

cion_ consultando las sociacionA patron 1 s obreras é

institutos técnico s br 1 oondic on cci6n y e~ectos

destructores de los div raos trab jo sobr el organismo.-

Opino t mbi n qu debe disminuir e las horas

de tr b jo del día do,h oi ndo u e ,no precisamente

medio ,p r conoili r tambien , el int rés del patrono

in por ej mplo 1 s 4 d t r • Est reposo permi-

te os o raro efectuar 1 compra n ces ri s p ra BU fa-

mili y tavoreo el oumplimiento de la 1 y d 1 de canso do

minie l~con la el usur de todos loe stabl cimientos indus

triales 1 di D mingo;ast si t pu sto en pr ctic en
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Inglaterra, e ha. implantado t ambí, n en Francia en algunas

f br í.caa de tej idos de Lyon. El patrono no se perjudicaiiá

mayormente con dos hora menoR de trab jo á la semana,máxi

m i e tiene n ouent que el obrero bien dese na do vuel-

·ve cnn ID vor 8 brio 118 t re ~ ué,s está comprobado que

á un reducci6n de 1 jamad no iempr corresponde una re

ducci6n de 1 labor,por al fen6meno de 1 comprensibilid d

de trabajo. El conooido rgum nto de 1 scuela lib ral de

toque de campana

qu lo individuO adultos han d ten r absoluta libertad

p r di tribuir ello mi mo 1 mpleo de u ti mpo y de su

tr b jo"hoy n di reputa e mo 19o infund do porque la

aba rv ci6n di ri y 1 pr ctica"h d o trado que en el ré-

gim n d lB gr n ind tri 9 lib rt d no xistejel obrero

no ntra y 1 de 1 fá r1c á 1 hora que cree mas conve-

ni nte,sino 00 o h dicho G1de muy bi n

qui ralq6 no quieralo .

or otr p rt ,xist un oon en o un nime de

que la reducci6n de 1 jornad d trab jo favo bIe al

bi n t r d 1 ·e l e obrera rep routi nao e to n el adelan-

to d las mi.s Lndu tri y en 1 progr o d 1 pais. -n

ef cto~ h comprob do en los pisa n qu se h implanta-

do un jornada m xima, que los cci ente del trab jo han dis

minuido~que 1 tr bajo lejos de disminuir h aument do en

r ndimiento,y qua habiendo m libertad en el ob~eroJmas ale-

grí y biene t r se han s "n t i do m.nos ex ltadoa,habiendo por

lo tanto disminuido el número de huelgas.



La cuesti6n ae la limitaci6n de la jornada~por

otra part ,no debe tomarse d un modo absolutojla legislaoi6n

del trabajo que al respecto sediote deber tener en cuenta

la n turaleza de cierta 01 de trabajo • Asi por ejemplo,

no r u ede eqUip r r al mpleado f rroviar10 d una estaci6n

in ·movimi nto1del interior d 1 repúblioa~cuyo tr bajo

cansí t en d r p so á dos 6 tr tr ne di rio ~con el del

gu rda b rr ra de una taci6n céntric qu d be dar paso

á un cantidad de tren s y que deb soportar l . crudeza del

invierno y los rigore d 1 ver no n su, puesto de respon

sabilidad.~

En cuanto 1 dur ci6n de 1 jamad de la

obrar ~opino qu rf un , m did . simp tio ,la de fijar en

8 hora 1 jorn da máxim o' de su tr bajo/y que no es pos i bl e

en int rés de 1 s tenoion y deb r in ludible del hogar

excluir á 1 muj.r de la fábrioa,orao que iempre es lauda

bl un medid ' qu re trinj los límites de 1 jornada~ para

qu pueda cona grar m s tiempo 1 gobi rno de su o B y á la

edue ci6n de s~ hijos; 6 1 cuid do d padresJde su

in trucci6n y aalud,aí no es epa a ni dre.-

b) De canso do~n1Qal

El rapo o h c ons tituido 1 eu sti6n obrera ~ .as

ntigu&lencontrándos8 ya en 1 bibli pr e c ptos s bre la ma-

teri . Actualmente la mayor p rte de las nacionA8 civiliza

das tienen su ley s que con agran el descanso y que tratan

de armoniz r en lo posible las xigencias,del patr6n,del

obrero y del público,en lo que se refiere ' loe servicios



generales de n cesidad ineludibles .-

El estudio comparativo de lae legislacion s

europeas y americanas, calcadas estas últim~s en aquellas~

demu stran qua hay un oon o unáname en proporci cnar al tra·

bajdor una tregua peri6dica qu 1 p rmita dedic r su cti-

vidad int lectu 1 n asunto j no su prof si6n quitándo-

le i el oaraot r de tornillo 6 simple resorte de la pro

ducc:i6n.-

L mayoria d 1 s legislac·on hail coincidido

en ue sea el domingo el di . destin do 1 reposo y señalan

cu lqui r otr~ de la seman ouando 1 tr b jo s de r aliza~

y no puede int rrumpirse en e e dí • Tambien

han coincidido las 1 gisl c;on extranj r en establecer

exo pcion par los tr bajo indi p n oles por razones de

convenienci públio y n .gen r 1 tod s aquell s manifesta-

cion de 1 ctiv1dad human cuy su pan i6n orig~ne perjui-

cios á la col otividad. Los ~nt e dente argentinos á este

resp cto l on muy recient y se re ont n al ño 1904. En

ese entonces 1 P.E r miti6 1 oongreso 1 proyeoto da Ley

Nac iona d l Tr b jo cuyos rtío'loa 150 81 164 ooupabanse

d 1 d soan o d minie l. Despu~s de .calor das discusiones

en 8mb s e m.r s sobr obj cienes de h cho y de derecho, y

sobr si la 1 y debfa er nacion 1 6 simplemente local para.

la Ciudad de B. ir s~fu sancionada la ley 4661~el 31 de

Agosto de 1905 oon numerosas modificaoiones realizadas por

el Sena.do . Est ' l ey consta de 7 rtículos a oLament e y esta-



bIaca que en 1 capit 1 est prohibido el di Domingo el

trab jo ro teri 1 por cu nta jena y el efectu do e -n publi

cidad por cu nta propi , n las fábrio SIC asa de comercio ;

y ñ la las excepcion s siguiente 1 ,trab jos no suscep

tibl s de int rrupci6n por motivo d o r atar técnico, 6

por que su su p nsi6n oc sionaría per j ui oi os 1 cnlectivj

dad. 2g J lo tr bajos indispen bl s ele rep r .c~--6n y limpie

za a los est bleoimiento indu trial y al 8610 obj to de

que no interrumpan e n e~10 la f n de 1 semana. 3=J

tr bajo eventual y qu deb n af otu r perentoriamente

por inminenci de accident s 6 d ño .-

L 1 Y fi d qu ninguna xo pci6n se referirá

á 1 s lnuj ere y menore y que la ley no es aplicable al ser

vicio do ~ s t i c o ; inIlexibilid d de 1 ley en lo que res-

p e c t 1 tr bajo d 1 uj r y m nora tr duce en un

d feote important d 1 mism -, qu e deb sub re. En

ef eto he seft 1 do n 1 seoci6n- correspond2 nte la necesí

d d d que la 1 y prot j so org ni mo d bil s, indefensos ,

contr los progr sos 1 ind tri lismo n e sentido ea

pl u ibl el esp~ritu de dich di po ioi6n,p ro no debi6

__ ar red ct d oon 1 inIlexibilid d ~u lo h sido,pués debi6

tener en cuent qu hoy n a:! la 1. uj sr y el menor c orie t í>

tuyen un elemento insustituible en determinad s ind~strias.

En 1913, notó dicho inoonven1 nte,cuandc por razones urgen

tes motiv da por las nAcesidades ineludible de la cosecha
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to reglamentario~conun criterio práctioo1con lo ~ue se

obtendrá la reducci6n da un 50% en el número de los negocios

pur ente comerci les que actualment gozan de la franqui

cia d estar bi rtos todo el di ,pudiendoB les perfectamen-

t reducir la franquioi h st m dio dia~pu s no existe una

raz6n imperios ,ni de utilid~d p~blic p ra ~ue permanezcan

todo el día domingo,abi rtos.-





drj-os ~ cristales y otras industrias anexas los predispone a.

contraer la hipermetropia y la cat r ta á la vist por efecto

del calor y de su radiaci6n. Además los vidrieros á soplao

directo están 1r edi s pu es t os á contraer facciones bronco-pul

monares. El s turnismo proviene de los trabajos con plomo

y sus compuestos, qu tienen infinidad de a.plicaciones en la

industria y el art ~exponiendo á los obreros á intoxicacio

na gravAB~eiendo los m s pr opens o á adquirir la enfermedad

~los pi nt res ,por las sala d pl omo que ntran en las compo

siciones de pintura. Esto ha dado l~gar á que Fr ncia, por

un decreto d 1849~prohiba en los tr bajos que se efectuan

par a el Est do,el uso del albay ld ~estableciendo e en cambio

el uso de las pi n t ur "base da oxido de zinc. :Entre noso-

tros no se han erando un cl!nioaa a pec i a l e como existen

en Europ p ra curar las afe A profesion de los obre-

ros en 1 que se instalan á lo ~ enf~rmos clasificándolos

segun 1 indu trias de que pr oa d n y suj tando cad uno

á un serie de observacjones que se anotan escrupulosamente

y oon las en le se co~eccioan m tarde tablas estadísti

cas, qu d mue atr .n el indio por profeei6n de curados y fa

llecidos. A i s como h logrado demGstrar 1 exist nc1a

de enferm dadas especiale cada industria y la indicaci6n

del trat -ente ' s efic~z.- .

En nuestra leg-laci6n se notaba hasta hace poco

tia mpo un gran vaci6 n lo ~ue respeota á la higiene y se-

guridad~cuando el obrero es v rón y ~ay~r de 16 años;era ri-





luz y sobretodo prevé el peligro del hacin rniento de obreros

cerca de la maquinarias y poleas J8stableciendo el espacio

que debe hab r ntre oada maquinaria como minimo. Se trata

pu s de medida exclusiv m nte de oaracter preventivo que tien

den á disminuir el 'p or cent .je de los accidentes que _ diario

oc~r n. L 1 Y N° 5291~sobr tr bajo d mujeres y mAnores

contien t bi n una reglam nt oi n refar nte á 1 buena

ventilaci6n,ilum1naci6n,cal facci~nJ6alubridady precaucio-

n s co-tra ccidante ,en las fábricas n que trabajan muje

res y niñosly contiene ad ID s certadas ID did s sobre

oralidadJestabl ciando ls .s p raci n por sexos y la prohi

bici6n de que s los mplee en tall re donde se oo~eccio

nen e crito8~pintur s,etc.q tal manera que puedan h .r i r su

moralidad. El decreto reglamentario da 1 1 Y 5291 estable

ce medid s de prev nci~n á favor dIos enor s de 16 años

que tr b jan domicilio. Ee d observar que ninguna de las

leyes y decreto c1t dos pr e e 1 caso del v .r 6n y de la

mu j er dultos que trabajan á domicilio en pés i mas e ndicio- ·

nas de hi 1ene y cuya salud está aun m s expuesta que la de

los obreros que tr b jan n las f bricas, or 1 f a l t a de con

trol. Un v rdadera legi6n de obreros trabajan en sus propios

domicilios sin garantiaa de ningun ° e pecie en lo que se re

fiere s gu~ id d é higiene. No obst nte existe ya un co

mienzo d orientaci6n en este sentido,e~ efecto~el prim~r

decreto r glament rio de la ley de protecci6n de mujeres y

niñoR obreros1contenía una disposici6n de prevanci6n,por lo
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en nuestro paj.6 los obreros á domicilio,no h .bi t n los lJa:rrio

vecino á las fábricas,como en Europa,la mayori de ellos

vivAn. La m~yoria de 188 casas ~ ar obreros edificadas lo

son n los suburbios de la e p i tal, donde el obr ro ha. .podido

adquiri un pequetio lote p g dero n mensualidad s y donde

construye una h .bi t · c i 6n d material 6 d madera,par librar

se del p o ineludible del alquil r. T .mbi en merece mencio-

nar 1 hecho de qu en Europ J 1 obrero por lo g neral

trab j a du zms , cocina y com n un mismo ' apo asnt o, mí.errt r as

que ntre nosotros ocurre qu el obrero di pon siempre de

un poco ma d comodid d par d peñ r sus tareas.-

-'n e rrt o á la relaciones soci es entr los

obreros ~ domioilio y 1 patronoJson idénticas que en Euro

}a ,pués l~ ituaci6n- social d 1 obrero aquí,es tan i~er1or

como 11 Nu atroe obr ros no soci n par a d fender -

col ctiv ~ nt -- su int r ses gremial nt lo patrones

y autorid d ~ .Y parman e en n gr parte die min dos, con

lo e 1 disminuye BU capacidad d r sist mc í,

Otra característica im~ortant J la diferencia

notable qua hay en Europ ntr el sal rio d un obrero de

fábric ,y el del obr ro á donrí.cf.Lí.o ,mientras que entre noso

tros la diferencia d 1 sa io el t all r, domicilio es lníni

ma. En Europa much s v ces s ha llegado á justificar esa

diferenci ,pu s se comprob6 q~e la ma~oria de los obreros a

domicilio,eran individuos que por su falt de habilidad no

podi n ingres -r á la fábricas y que por su estado de salud



no podían producir en igualdad de tiempo ni la mitad de la

labor que produo un obrero en oondiciones normales da sa

lud;pués bienJentre nosotros no existe tal ~~erioridad;

nuestros obreros á domicilio son tan capao 8 como los qu tra

bajan en los tallres; lo que los muev á traba.j ar en esa

f nma,es en muchos ca os la imposibilidad de obtener momen

t áneam nt otra ocupac í én y la ma~ or part e d las v ces, el

únioo m6vi~ B el de 2ñ dír una nue ntr da al presupues-

to,sin el sacrificio de abandonar 1 hog r; s como se vé un

espíritu de inaapendenci . .el qu los guía. Estaaspirac~-6n

del obr ro á domicilio,eetá n armen! con la del patr6n,

que es la d~ avit r en lo posible la instalaci6n del taller

con lo cu 1 logra t mbien eludir 1 leyes del trabajo.-

El n~ero de obr ro ,obrer y niños que traba-

jan á domicilioJ~lca a y á un cantidad respetabl ;sagun

el ,Cen s o Munioipal del Cent nario,(1910-)el número d perso-

nas maJlor de 14 año que trabaj~ban n la industria del

vestido y toe dor~exc de de 80,OOO ,distribuidas en la siguien

te forma:

Bordador s 1955

Costureras 16316

Ivlod i s t a s 16086

Planchadoras 11460

Chalequer s 692

Cara taras 1049

Pantalon r s 901



Corbat r 189

Z pateros 15621

S strae cortadores 1189

L v nd r 4301

Oolchonero 749

orrist 166

p s ner s 148

Lenceras 215

Zurcidor s 43

S tres 1Q538

Tot 1 ••.•.•..• 81618

De estoA obreros,se e .l cu l a n un 50% el nÚlllero

de lo qu trabajan domicilio por cuenta de un p .t r 6n que

no ti na par 110 oblig cj.6n de ningun esp cie Por lo

que r p cta al 10 8 n g n r muy defici nt ; así

por jemplo,en el gremio de cami ras 1 alrrio mínimo

desci nde á ~20 y el ximo lleg apena á 2,con gastos

que ose í Lan de '. O 10 . O 40 por día~ obt niendo como ' produc-

to líquido o 90 á. 1,60 Jlo cual no ingresa diariamente,

pu s 1 trabajo 8 hAcho t mporari ment • En el gremio de

aparadora J 1 al ric bruto s ~e 3, 3~50 P ra personas

mayores y de 1 á 2 par menor a,teniendQ stos obreros

como ga to obligado n 1 trabajo de $ O 50 á 1 Y como

remanente de ' 1,50 8 2,50 scaseando el trabajo algunos



meses á un 50% de ellas . Las e stureras obtienen un salario

bruto muy variable~que oscila entre ' 0 , 35 y $ 3 habiendo

una fuerte minoría que car e de trabajo p rmanente. L s es-

terilladoras tien n un 6 lario de. 0,50 8 $ y gastos ae

trabajo que oscilan d 0,20 á O,?OJsi nao uno de los gremios

que as sufre la aseas z d trabajo. En el grem~o da corba-

ter el ealrio mínimo stá s ñalado n 1 Y el má.ximo en

4,50 con gastos de 0,10 á $ l. L tarif pa r - el pagp

de lns costur rae á domioilio son inquisitoriales; es 008-

tumbr fij r:

Por una docena de camisas 1,00

tf tt calzoncillos t, 1 00

" " chalecos 1 80 8 2

" tf pamtalone 1 30
,

3ro.

ti S coa tf 1 80 á 3

tt tt trajes para niño . " 4,00 8

siendo natur Lmerrt

de 1 . obr ra.

1 hilo y otros mene t r B por cuentR

Est a a b n hacer frente un presupuesto aia-

r10 de alred"edor d $ 3 distribuidos n los siguientes gas-

to ~toao8 ellos ineludible :

t kilo de carn

Lech

Yerb8,(t~ 6 caf )y 8ZUC r

Pan

Luz

"

"
tt

"

0,40

o 10

0,20

0,10

O lO



Lavado

Almacén (gastos varios)

Un par de calzado~parte proporcional

por dia

Ropa interior y exterior y d sgaate

de ln mism por día

lquil r a un. piez 20 m ns~ 1 s

6 e por dia

o 15

O 70

0,20

o 30

0,65

3.00Tot l .••••...~$=======

Es d observar que en dicho pr supu eto no se

incluyen gastos ccident .1 por ni ~ d d,que lo elevarian

en a te caso á ma s d Ci n p o mensuale • Son pocas las

obreras honestas .y honrad s qu s hall n en condiciones de

hace frente á un pr supuesto de g tos emejant s,da ahí

la raz6n del porqu muchas prefi r n ocupar e en los queha

cer s doméstico Jcon menos salar~oJP ro con habitaci6n y

comida paga , l o cual ya una gran v nt j .~

El Dep.N c ~ del Tr .b a j o ha r cogido datos ~ue

p rmiten 1 estudio d 1 co to d la vid obrera, dividiendo-

lo en gasto a habitaci5n,alimentaci6n,indumentari y otros

gastos menor s;s gun dichos d to ,los g stoa d h bitaci6n

repr sent .n d 1 20 1 30% del tot 1 d los recursos; los de

alim ntaci6n d 40 _~ los d indum ntari 10 á 14 %y los

d ma gastos del 10 al 22%.-

Un f ctor ave que anar ce 8iem~re en los
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e ntros induAtrial s J ' dificultar m s 1 vid del trabaja

dor á domicili .) s el int rmedi~rio. Est consigu d un fa

brie nt 6 industrial .una euro dQ din@ro,y se encarga por su

par t d buscar los obreros y p g rl s,n tur 1m nt ,pr via

d ducc í, n d un pore nt j qu r ti n p r sí'7'JJos resulta-

d s s n vid nt s; 1 int rmedi rio cuyo unico j tivo s

ludir su r apona bilid d cumpl1 ndo con BU comisi6n,muy po-

co preocup a 1 obr ro, 1 eu 1 ej cut larg a jorn d 8,

n condicion s p ' s i m a d higi n y mediant un 's lario re

ducido

En Europ e u o con fr cu ncia d 1 Truck

Sist m p r 1 p go d los s 1 rioa d t e] s d obreros ;

f liz nte entr no otro 1 abu o no h 11 g do á tanto,

exísti ndo 1 Truck Sist m sol nt n nu str c ampañ ' . -

En Bu no ir s s s J. 1 n jor d s d 12 ,14

15 Y
,

hor s en lo r mios f ot do por 1 Sw at ing Sis-

t m.-

Si s tiene n cu nt qu la mayoría d las 'v i c-

timas,son muj r s ~l dur ción d 1 tar n la f brics no

vi n - 8 r sino una ~ rte d 1 1 ber di ri ~puesto que á

110 hay ~u a gr g r lo qu hacere as 1 casa~es natural

que stas no llevan mucho ti mpo~p ro vian n constituir

int rrupcion. en la t r a qu no disminuyen la jornada ,pues

to qu no r pres ntn un r po o sino un pz-o Longact én d la

tar • No ha f Jt do qui n ergum nt que d b p r e f e r i r s un

trabaj o 1 rgo y c orrtf 'nu o que 1 pérdid d ti mpo de la o"bre

r



pecio-
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trab jo.-

L s t rribles consscu nci s d l trabajo á domi

c í.Lf.o j no redundan 8610 n:p rjuicio del obrero,sino tambi n

en el con umidor inoa nt ,que d~uiere productos expuestos

n sa forma cont in cion s p el i gr os 8.

Ten mos,pu s,qu en re úm n, 1 Sw ating SisteID

010 f varees á los p tron 8 int rmedi rio . n e mbio es

pernicio o y d cona cu nci s t rrible ; 19 ra 1 consu

midor,p r la poa g ranti qu 1 rtículo fabric do ofr ce,

2~ p . r 1 inf ncia~porque s sacrific 1 s lud~la instruc

ci6n y 1 porv nir d 1 raz ; 3_ p r 1 obr ro n gen ral

J or~u su salud p ligra,y porqu c~ piti nao con lo d mas

obr ro d 1 s f~bric s ti nd contr sJe miRmos int res s

h ci ndo qu 1 pr cio d 1 tr b .j o di minuy y 4g par la

aoci d d qu s nvil e con esta formad d tr bajo.-

En cu nto Á la m did s doptad par e mbat~r

1 S e ting Si t m son tr e d d;etintos ordenes: la.

inici tiv d 1 Est do, ~~, cci6n d los ismos obreros y 3g

acc í én s oc t 1.-

La 8cci6n d 1 Est ao ss refl ja en el hecho

de ~]e ant s d stall r la actual gu rr . europ a~era la cuas·

ti6n la ord n d 1 día n Suiz , B 19ic , ustria, ]ranci ,

Din re y 1 mani y por el hecho d hab re ya celebrado

un Congr so Int rnaoion 1 n Brus 1 s,en 1910, n el que se

stu iaron los busos ocasion dos or el tr .ba j o domici-

lio, y 1.-. faJ-t higien qu 1 sist ID ng ndra.-



R~e n06otros,el P.E. studi6 hace alrededor da

12 afios,las condiciones del trabajo á domioilio en la Rep~-

blica..- El Pray eto d L Y del Trabaj o p r s nnsdo n 1904, por

el Dr Gonzalez,contiene un capítulo que trat de la regla-

ID ntaci6n de 1 industri ·S domésticas. Dice: "Al amparo de

la lib rt a del domioilioll industria dom stica dependien-

t de la gr an Lndust r í.a , ss m nt ni: si ndo una fllente üe con-

tag10 de toda olas JtrasLitido por 1 s t las otro obje-

tos laboradoe,por lo que muchos pr opag ndistaa buscan su

liminacj6n.-

L únic 1 gi 1 oi6n positiva qu ten mos sobre

la m teri ~ s .la.l y 9145 a 1 5 d S ti robre d 1913,que

tiend m nos á pr ot eg r los obr ros qu pr parar un medio

d infor cí. én , El proy cto fu iniciado por 1 Dr.Araya.,y

fu~ ínfor ado por 1 Dr.C f rata J n t r linoa muy elocuentes;

el inform finalizaba oomo sigue: UL 1 gislaci6n h de ser

1 sombra prot ator qu cobije á sos pob s obr ros d

estas fábric . dis mi n d s como la llam~ba M rx,porque re

piti ndo las p labras d L cordair ~ n 1 lucha entre el

fu rt y 1 débilJentr 1 rico y 1 pobr ~ s 1 libertad la

que oprim y 1 1 Y la Que lib rt .-

L 1 Y 9145,no B mas qu . una inv stig .ci6n

qu cr una e isi6n int r-p rlam nt ría par que estudie

la forma en qu s cUlnpl el trabajo á domicilio,y para acon-

jar al Congr la 1 g11Lslaci6n tÍ dictarse. e ,
B so r ce pues ,

esta ley d un valor positivo,p ro s inn gabl que ella mar-

ca n si una orientaci.6n par 1 futuro.-



Existe otro proy eto sobr la m teria, pr sen

tado al S nado en el afto 1913, por el S nadar D 1 Vall Ibor

luc a.-

Algunos autores opin n que otro remedio seria

el prodig do por los mismo obr ro af ctados por el siste

IDa, p ro opino qu tal r m dio s absurdo ntr nosotros J

dond no xist la ociaci6n con6mica d 1 obrero,máxim

si s ti na en cu nta qu no e ha 11 gado un r sultado

pos i t i vo , n aqu 1108 pai s es donde s obs rva ,mas 1 trade-

- uni oni sIDo¡ l a e us de ste fracaso vident: 1 obrero

á domicilio no stá gr mi do y no ' pu de nunca,por lo tanto

tom r m dida d orden Gol ctivo.-

En cuanto á la acci6n social;h~ sido fecunda

notros pa i s s, pero n 1 nuestro,nula. Nu atras soctedades

d b n fie nci Jno h n p nsado ja n s en acorrer al obrero

qu trabaja á domicilioJ Porqu tal vez ~gnor n los horrores

del sist m .,limitandos ere r r f etorioe populares~ para

obreros,qu tr ba j an n f ábr i ca s y taller 8.-

F Ita puás,entr nosotroa~una '1 oi s l a ci 6n sobre

ata faz d 1 pr ob l ema obr ro, p r d j r tut lados los

int r s s d una bu na part d la p blac i 6n d 1 p .i s . -

e) Accident s del trabajo

~ueBtro parlam nto,hace poco ti mpo caba d

dictar la 1 y d Accid nt s d 1 Trabajo,cuya sanci6n s vie

ne abogando desde 1 año 02. F or z os am nt t nía que ser



dictada esta ley qu viene á reemplaza~ n nu atra legisla.

ci6n el principio ,hoy absurdo de la culpa aelict'ual'-J por el de:

ri ego profesional. En fecto,ant s de sancionarse la ley

9688 ra ID nest r at ners á nuestr legisl ci6n positivB J

segun la cual para que 1 victima a un accid nte~fuera acree

dora á una ind mnizaci6n~ ra necesario la prueba del dolo,cul~

)a 6 negligencia,d par t d 1 pa t r 6n , crit rio que la ley 968E

elimina a raíz.-

La ida d apartar á nu stra legislaci6nJde la

xig nci a 1 pr i n c i p i o d la culpa d lictual~no es reciente,

sin embargo;ya n 1902~los diputados Av 11 n da y Roldán)

levaron un proy eto novedoso en aquellas cirounstancias J

sobr todo frent 1 principio de la culpa d lictual,que ha

bía hechado hondas raía s n nuestro C6digo Oivil. Un 22

proy eto a 1 y de Acc i d nt s,fu presentado n M yor 6 de

1904, por el P . ' . c omo . pa r t int gr nte d 1 royecto d ley

nacion 1 d 1 trabajo. En ges t o 3 d 1906~fu' presentado el

pr oy eto d la Uni 6n Industri 1 A g ntina,sobre esta materia;

en Ma r z o 8 de 1907~fu pr s ntado 1 proy eto ~alaci o s ; n

Sept i mbr 16 d 1907 1 del Del! . 1'1" e ~ d 1 Trabaj o; n ]1ay o 16

d 1910 1 d 1 Diputado Escobar,r producido por el mismo en

1912; en J uni o 30 d 1910 otro d 1 P.E. En Julio 24 de 1913

otro fi do por los Drs.Justo y P lacios;e Agosto 12 de

1912 Jotro firmado por v rrio8 diputados,y en Junio 5 de 1914

el a 1 diputado Sr.Bas: s decir,que durant 13 años hubo

10 pro'y ct os n tra ita :i én , pru ba evident de una aspira-
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s jant

Un . 1 Y d accident s del trabajo;para qu fu

ra aficaz,debia abarcar una amplia jurisdicci6n~pués sus be

n ficios no d b n xtend rae á d t rminados obrero8~porque

daria marg n ' clasific cion s complicadas; sto ha sido

t nido en cu nt ,por nu atrae 1 gislador s al s ncionar la

1 y 9688,p ra qu rij . en tod 1 r pública. Una L y de Acci

a nt s d 1 Trabajo d b b sar jfund ID ntlment, n los si

gui nt s principios.-

19 Admisi6n d 1 ri sgo prof sion .1 y d t rmi

n ci6n d la r spon8abil~d d;

2g d t rmin ci6n a la ind mnizaci6n y de su

pago n forma d r nta,ya qu B rí un gr v error entr gar

tot .1 nt al obr ro,d inm diato 1 monto d la ind mniza

ci6n J st ndo acostumbrado á p rcibir su sal rio n forma

p ri6dic .-

~I.o-oliiii~~...............~...............__d~ d b pu s ncabezar una 1 y

Y asi lo r aliz 1 1 Y 9688,qu comien

n su prim~r e pí t u l o 1 cone pto a la

d st natural z

za por establ e r

r spon bilidad.-

El d cr to rsglam nt río amplia 1 radio d

acci6n d la 1 y, n la e pit 1 , T rritorio 'n ac i ona l s,

t lIando prolijam nt los· trab jo sobr los cu.aL s muy es-

pecil nt d b v lAr.-

Opino qu 1 crit río d 1 li itaci6n d indus

tri s~ s antijurídico porqu priva d 1 b n~ficio d la 1 y
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á d t rminados obr ros; ya él P E, dándose cuenta de ello

ha establecido en el artículo 7g,inc .60,del citado decreto

"que la ley se aplica+á á las dem s industrias 6 trabajos

no mencionados y que posteriormente el l·.E incorporen 8,1

regl mento"

L ley ampara s lamente 1 obrero u emplea o

cuyo salario nual exceda de ... 3000; considero absurdo este

criterio de limitar los beneficios de la ley de acuerdo con

el salario. Ocurre que un ingeniero mecánico puede perfec

tamente ganar anualm nte una suma mayor,que el límite fija-

do,y no está por ello mas asegurado ni ro s excento de su

frir accidentes,pu6s su vida pu eda ser arreb tada como la

de cualquier obrero suba terno. Lo ccidentes del trabajo

amen zan á todas la. pe.rsonas que trabaj n á un tít,ulo cuai

quiera y no.es equit tivo trat~r á los ingenieros ae t 11 e-

res y otros de endientes meno ~ f vor blemente que al obrero
/

tanto éste, como aquello , tienen el mismo derecho á ser

indemnizados"

Las disposicion s . del rtfculo 19 y 4g de la

ley,son el r s y se ve _u e ellas h n sido estudiadas con mi

nuciosidad para evit .r pl ei t os determinando en forme termi-

nante~la forma en que debe producirse el hecho generador de

la r sponsabilid d, doptando terminas que no ofrecen dificul

tad alguna par su bu en a interpretaci6n. Nu e s t r os legisla-

dores han previ~to el caso ocurrido en Francia,cuya ley es

tablecía,la res~onsabilid d "por el hecho,6 ~n ocasi6n del '



trabajo"ft disposici6n que produjo en la c ámar y en La ju

risprudencia francesa un semillero de contradicciones y ae

dificultades.-

Considero justa la .di s pos i c i 6n de nuestra. ley

de que no procede la indemnizaci6n cuando el 'cc i den t e ha

sido oc sionado ~ jo. La ex-

perienci demuestra que ~l 20% de los accidentes q~e ocurren

son e usados por fuerza mayor extraña ,al ·t r aba j o y hubiera

sido injusto pretender 1 var la teoria d 1 riesgo profesio

n 1 á este extre 0.-

sta res :ons bilidad que señ la 1 . leyJtrae

aparejado el pr i n c i pi o de la indemnizacjón. bi bien es cier

to que en derecho n tural la rep .r ci6n de un daño supone

la co isi6n de una f lt 6 delito,tambien lo es que el 1e

gi s l dor invoc nao el interés gen ral y r zonas de orden pú

blico pu ede artificialment ere r un res onsabilidad en la

que est .n de cuerdo los particul res,desde que ello ha

de uceder un ID yor cuid do en la oferta y d m nd de los

servicioR de los obrero ¡un cuidado mayor de arte de los

atrones y por consiguiente un . mej ora positiv de '1C:L so....

ciad d.-

lar que e tas indemniz o·onea sean efectivas,

y para que no con tituyan lila pr omes v na para el obrero,

las nao _ones han adoptado diversas modalidad s,c~racteriza-

das en tres grandes grupos: 19,el formado por Alemania,Aus

tria Hungría~It lia y Noruega;con 1 seguro oblig torio;22

el grupo anglo-saj6n QU comprende Inglaterra, .Unidos,Cana-



dá,Australia,Paises Bajos,Nueva Zelandia,etc.~ue establecen

á. este respecto la libert a. mas ab so.Lut a y 3g el grupo que

podr i os denominar eclectioo,que comprende á Francia y Bél

gica,que sin establ cer la existenci del seguro~ doptan un

sistema da Caj de Ga anti ,que es precisamente el si tema

que h adoptado nuestra ley. Ep. fecto,ella establece que

ocurrido un accidente,se entenderá que los patronos 'y Ci n
_

asegurador slhan oumplido con

sitado á npmbre de la víctima 6 de sus derecho habientes 6'1

valor de la indemnizaci6n en una seoci6n especial que depen-

derá de 1 cj-onal. da Jubi12cj anes y Pensiones y que

se denominará Caj invertirá el im-

porte de las Lndemm.aao í.cnee , en titulos de crédito de la na

ci6n,entrega.ndo á los obreros inter s dos,mensualm nte las

rentas que le corre ponda , La ley éstablece que esta Caja.

de Ga,rantia se constituirá además, con las rentas pertenecien

tes á beneficiarios que fallecieren sin dejar herederos,

con las indemnizacione 6 renta pertenecientes á extra je

ras que abandonAn el pais~y con el importe de las multas

impuest 6 por falta de cumplimiento de la lAym. Dispone, por

otra parte,que los fondos de est caj Ise destinarán á cu

brir los gastos de la secci6nm Accident s y á pagar las in

demnizacione que dej bonaree a 'por insolvencia a.bso-

luta de los patronesJjudicialmente declarada constituyendo

así un tempera enta concili torio entre el sistema de la li

bertad absoluta y el del seguro obligatorio~limitándose80-
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lamente á autorizar la sustituci6n del deber de la indemni-

zaci6n por seguros especiales,realizados por campa ias que

deben reunir determinadas condiciones y requisitos.-

Opino que el seguro obligatorio,debe ser consi

derado como un corolario 16gico del ria go profesional, re

pre entando v nt j :8 , t nto par . el obrero como par el p tr6n

su im lantaci6n, pu a 1 obrero ti na asi su indslnnizaci6n

ga~antizad ,y el p tr6n está a su vez mas tranquilo porque

suc e pital no está ugeto á las contingencia de la suerte;

adem con este sistem Jel Est .do realiza un de 1 formas

más útil 8 de previsi6n social que se conce • Por otra pa r t e

1 sistAma conciliatorio adoptado por la ley,craando la CR

ja de G r tia,supone d sde ya una oontribuoi6n muy grande

de .p rte de los patron s,de lo contrario su importancia será

ínima.-

L Ley 9688,01 ifica 1 s incap cidades en ab-

solut B y les y perman nt s y temporales,

\ 8eft 1 nao r specto d c da un de ellasjl manera de proce

der á los efectos ·de la determinaci6n d 1 monto de las in

demnizac iones. Est bIaca tambien~con. el fin primordial de

pr ot eger al obrero en 1 . obtenci6n de su privilegio; que la

acci6n ser decidibl a~te el Juzg do del lugar donde se

origine el accidente 6 donde se hall r radicado el patr6n

y que el monto de las indemnizaotones no puede ser objeto

en ningun omento ae cesi6n 6 embargo y ~ue gozará de los

pr i vi l egi os y de las fr nquicias consagr das por las leyes



al crédito por alimentos.-

Es deficiAnte la dispo ici6n del artículo Sg

. oue establece qu 18. responsabilid d del patr6n,subsistirá

aun~ue el obrero trabaje bajo la direcci6n de un contratista

s lvo oiertas excepcion a qu 010 ti nen lug ·r tratandos

de xplotacione agrícol .6 for t 1 Es n cesario tenAr

present~ 1 s dif r ntes modalidades ~ue n la ~ráctic ad

quieren 1 rel cion } entre el capit 1 y 1 trabajo. El ca

so más común es que el patrono contrate al pbrero y le pa

Qu e direct men t e ;per o suele acont cer que el patr6n pa 7 u e al

obrero Que otro ha contratado,sin e istir relaci6n directa

entre pa t r 6n y obrero. Es eneral t bien, el caso de ~ue

el p tr6n contr~te con un empres rio la realizaci6n de una

obr a por un tanto y de que el empresario s encargue de abo

n~r 1 obrero. El patr6n en este e so,no trata con ningun

obrero, desde qu e es el mpresario quién ha asumido la respon

sabilidad del trabajo y á quien compete p or lo tanto la in

de rrmización d los accidentes qu e se produzcan Cuando el

contr tist trabaja en la isma obra del pr i n ci pa l la cues

ti6n no ofrece tantas dificult a s .c omo cuando realiza á la

vez el trabajo en obra distintas'Y para diversos pa t r on es .

Creo qu e o se hu iera de svirtuado el nobl prop6sito de la.

ley~si se hubiera establecido, por ejemplo)~ue en caso de me

diar contratista Ila re ponsabilidad del patr6n subsistirá

cuando 1 trabajo se efectue en su fábrica 6 en obras exclu

sivamente par a él~siendo respons ble en los de s casos

quien contrata di r ect amen t e el trabajo.-



El decreto reglamentario del 14 de Enero de

1916,ha venido a completar eficazmentR las disposiciones de

la ley reglamentándo ciertas disposiciones que podr i n mas

tarde pr e s t a.r s a co~usion s. Enumer prolijamente las fá

bricas y t lleres sobre las que será especialm. nte aplicada

~ l a ley,y establece que lOA industriales llevarán libro

de 81 aldoa y jornales sin enmiendas ni raspaduras; ese libro

·deber llevar un certificado del residente del Dep.Nac.del

rabajo en su primera pági n a y deberá ser exhibido al ins

pec t or de dich rnstituci6n e da vez que éste lo exija.

La ley,al tratar de las ind mniz cionesJesta-

bl ece el monto de 1 s rni sm s~ pero no establece el cuadro de

valorizaci6n de la disminuci6n d la ca acidad par a el tra

bajollo ~ue es necesario,porque de lo contrario, sería menes

ter nombrar técnicos que avaluaran esta disminuci6n de capa

cidad par el trabajo en cada accidente que ocurriera. El

P.E. ha previsto 6Sto,y en el capítulo 4g del citado decre

to h clasificado prolijament por categorias la. disminuci6n

de l~ capacidad para el trabajo~indicando un porcent&~e que

perlnite,ocurrido un accidente calcular de inmediato el mon~

to de 1 indemnizaci6n.-

Por último, el capítulo 5g. d 1 decreto~esta

blece las edidas de seguridad é higien en las fábricas,

las que constituyen un excelente medio preventivo tendiente

á evitar en lo posible la repetici6n de los accidentes del

trab jo.-
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Tales son en síntes~s las disposiciones pr i n i

pa l es de l · ley 9688 . Leida á"prima f ac í.e " pa r ec e aue en

tranar a cierto espiritu de benevol ncia, ero analizándola

con un criterio pr á ct i co ; se observa -qu e J..la está. funda nen

tada en la equidad respondiendo al nhelo colectivo de ga

rantir los · derechos a 1 e pi t a l contra los ex agerados ~ecla

mos ael tr bajo; y al mismo tiempo los derechos del trabaja

dor contra la tirania y exigencia del capital.-



IN TITU'CIOl E OFICIALES DE TRABAJO. NU'ESTRO D 1 ARTAlVlENTO

- AC IO ~ L DEL TRABAJO. FUNCIONES QUE DE8E iPENA.

En nuestro p ís,h triunfado la teoria inter

vencionist del Estado,en 1 6 cu ationes relativas al traba

jo y ha fr casado la teoría bstencionistalque lo presenta

ba inm6vil y en aptitud p siv ant los choques frecuentes

entre el ·c8 Jital ya el trabajo.-

ntes del año 1904~ninguno de nuestros hombres

de Estaao,habí~ p nsado en ere r un 'i n s t i t u ci 6n oficial

de tr bajo,que dirimiera esos conflicto , puesto que lo úni

co que en su mente prevalecia eran las ideas de fuerza, las

medidas d caracter pol i ci al y el st do de sitio,con lo

cual se lograba contener esas crisis.-

En 1904~el ~ . E . remitió al Congreso como conse

cuencia de la inv stig ci6n que promoví.é el entonces Iüi n i s 

tro del Interior Dr.Joaquin V.Gonzalez,el proyecto de Ley

ac del Tr bajo~que al ocuparse de las utoridades adminis

trativas,creab la Junta Nao.del rabajo. Dicho proyecto no

fué s ncionado, pero constituye el - rimar ntecedente argen

tino respecto instituciones ' oficiales del trabajo.-

~uestro Departamento del Trabajo,no fué creado

ar una ley orgánica especial;la introducci6n de una partida

en el presupuesto de 1907 de p 50,000 para costearlo~sei~ala



su orígen. Segun el diputado autor de la propuest~J Dr.

RocaJla Instituci6n debía ocuparse del estudio de la situa

ci6n de las industrias del pais del punto de vista de la. re

laci6n entre patrones y obreros,y del estudio de 1 legis

laci6n obrera é industrial ·en los paises extra j ros,asi

como de proponer al P E. las modificaciones é innovaciones

que conviniera aplicar á las leyes vigentes enn la Repú

blic .-

A la creaci6n del Departamento~sigui6 la pre~

sentación' de varioR pr oy ect os sobre una 1 y orgánica que ri

gi er a la. Institución. Hubo tres,interesantes: el de su pri

mer President J Dr . ]1 rt í.enao .. el del diputado J Guasch LeguizalrlOll

el del segundo presidente del D partamento. El primero se

singularizab en que hacía del departrmento un alto centro

de informaci6n é investigaci6n,sin funciones de vigilancia

inspecci6n; El egundo proyecto, sacaba al Departamento de

la de pendencia del l\!li n i s t r o d 1 Int erior pa r a pa s a r l o al de

Agricultura, y el tercero se caracteriz~ba por la organiza

ci6n del Departamento sobre 1 . b~s de tres funciones esen

cial s: legielaci6n,estadística é inspecci6n.-

Fu á recien el 12 de Octubre Que se s ncion6

la ley 8999 ~ue organiz dich. instituci6n,bajo la base de

4 secciones de distinta esfera de acci6n,la presidencia y

las tres divisiones de 1 gislaci6n, estadística é inspec

ci6n.-

L s .f'uncí.oriea de la. presidencia, consisten en

promover y doptar eón autorizaci6n del Mi n i s t er i o respecti



vo medidas tendientes á dar mayor eficacia á las leyes re

lativas a trab&jo,elevar proyectos al P . E ,ordenar y dis

tribuir el trabaj o, zoponer ae c enaor y nombramientos, ofr e c e r

su mediac~6n para formar los consejos de trabajo,aceptar

herencias donao í one a 6 legados que se le hagan y expedir to-,

dos. los informes que el Mini terio reQuier • La divisi6n

de Legislaci6n .observa y estudia los resultados · de la a -li~

caci6n de las leyes obreras extranjeras y del pais,é indica

las modí.f'Lcac í . en s á Lntr oducí.r ; reune t odas los element os

necesarios pa r a la pr ep ar a c i 6n de las leyes de caractAr so

cial para lo cual d í apon de una biblioteca que debe forruar

y cuidr y xpide los informes ~ue le son solicitados. La

dirección de estadístic reoopila,sintetiza y lu ga dá á la

ublicidad anuaImen't e en los bol tinas" datos sobr el trab 

jOJriesgos,salariosJorganizaci6n vida, educaci6n y morali

dad del obrero>,seguro social contra enferm d des,acoiden

tes~y v~jez,desocup ci6n,maternidad Jirunigraci6n y emigr- ci6n

y muy esp cialm nte se preocupa de registrar la carestía de

los artíc 'os de primera necesid d.-

Dictadas,l s ley s del trabajo se present6 el

problemas de hacerlas cumplir,y para dar soluci6n á esto,se

cre6 1 Divisi6n de Inspecci6n que es el oompLemerrt o de 18·8

citadas: vigila el cumplimiento de las leyes s~bre el traba

jo en los establecimientos industriales y e marciales de la

Capital Federal y territorios nacion les. Entre nosotros,

la Inspecci6n es de época recient ,pués n 8116 pr i m r oe

ti~mpos el Dep . Nac , del Trab(;tj o, no ej em'c i6 esa funci6n estan
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do s acci6n orientada entonces, exclusivamente hacia la in

v stig ci6n;la estadística y la informaci6n. Es recien en

1912; que parece la divisi6n de lnspecci6n cuyas importan

tes funciones pueden evidenci rae si se tiene en cuenta que

ella d be v lar por el cumplimiento de las siguientes leyes:

1;:.- Ley orgánic 8999 del ·De p . l\I a c . d e l Tr~.bR.jO.

2:.- L y sobre Trabajo d ku j er e s y Niftos.

g.- Ley sobre genci s gratuitas de colocacio-

n 8.

4g.- Ley d procedimientos para el cobro de las

multas que se apliquen por infracciones á

las leyes obrar s.-

5g - Ley,prohibiendo á las agencias particula~

res el cobro nticipado de 1 comisi6n.

Sg.- Ley d Accidentes d 1 Tr b jo.-

Las funcion s de est oficina son en resÚIDen

de inform ci6n; prevenci6n y represión.-

La enumeraci6n de 1 ·8 funciones q,ue de aempeña

nuestro de artam nto,pone n videncia que en los ~ropósitos

que han presidido su cr eac Lén j ha figurado la idea de solu

cien r en lo posible 1 cu sti6n social; los problemas que

dich cuesti6n nl ant ea continuan ~o obstante en pié. No quie

ro e n esto decir que el pl an del Departamento ha fracasado

~~ 6,que sus resultados positivos,sumament i ~ortantes, son

de otro orden. La d~vulgaci6n rápida que sobre las cuestiones



obreras 'tenemos en~ actualidad,reconoce muy especialmente

como causa primor ··1 la actividad desplegada por nuestro

dep -rtamento; hace 10 años ignorabal08 por completo ~ualquier

dato indispensabl sobr materia obrera, hoy en dia dispone-

mos d plioa boletíne anual 6 que son un reflejo de la

labor diaria d dicha, in tlltúci6n, n los que s anotan con

minuciosidad todos los d talles ·de la vida del trabajador

1 material d inform ci6n no es olamante n cion l,sino

tambien exvranj ro raz6n por la eu 1 estas .publ i ca ci on es

tienen el caracter de Lnt arnací.onaf s.--

Como una característica de nu stro Departamento

Nacion 1 del Trabajo debo señalar 1 Asesoria jurídica para

Obreros~pués ningun otro lo tiene tabl -cido. Sus funciones

de auxilio legal están determinadas por dos decretos~del 1.

E d 1 31 de Julio de 1912, y 8 d gosto d 1913. Patrocina

~ los obrero . que deben presentare ante la justicia,recla

mando el cobro de salarios adeudados,as sorándolos y redac

tándoles gratuitam nt los esoritos necesarios. Est Oficina,

tambien~trata antes de tomar la via judicial de conciliar

los intereses del pa t r ón y del obrero. A est r á. los ilú'or

mes del Departa ento ,N cional del Tr bajo,los resultados

obtenidos ha sido excel ntes •

. El registro nao·onal de colocac·ones es una

afie; na anexa al Depart am nto, de la que dependen las agen

cias gratui tas de c oLocac í on -s dis. mí.n das en las provincias

y territorios y de las que me h ocupado al tratar de la



Inmd r ci6n.-

Diversas son las provinci s que tramitan actual

mente 1 .' ere ci6n de sus respectivos departamentos de traba

jo. La provincia de Tucuman,teatro de una intensa labor ,como

consecuencia de . 1 . indu tria zucarera ,ha cr do su ae~arta

ro nto provinvi ljla sanci6n d la ley respecti' a lleva fecha

Julio 25 de 1913,y establ ce que los fine p r opu e s t os por

la Instituci6n,son : 19 preparar la reglament ci6n d~l tra

ba·o en la pr9vinci ,2= org niz r y dirigir ,procurando y

aceptando 1 coop raci6n del D partamento Nac~onal d 1 Traba

jo,l insp cci6n y vigilancia de 1 s disposiciones legales

6 administrativ s que sobre la materia se dicten, y 3g,esta

blecer y dirigir un ,6 varias agencias gratuitas de c oloca

cion • La b s d 1 creaci6n de ese Departa enta se tom6

de su oficin de tadístic ya exi tentsJproc dimiento eco

n6mico que podría ser imit do por las demás provincias . Ape

nas creado el De artaemnto Provinci 1 de Tucuraan,entr6 acti

vamente ' funcionar publicando en el mismo año su primer

boletin.-

L . Provincia de Cordiba, acaba tambien de crear

su D rt nento a Trab jo, y á ella se uirán en breve otras

pr ovi n ci ; interesadas en dict r su propia legislaci6n lo

cal que presente sus rasgos característicos . -

~ue s tro D artamento N cional del Trabej o h

dejado de ser una simple instituci6n encargada de pre parar-



la legislaci6n obrera y de fiscalizarla~ha lleg do el mo en

to de que esta instituci6n desarrolle una verdadera política

econ6mica,con amplias miras~sin circunscribirse á contemplar

el problema obrero argentino como un hecho inda andiente,

sino intimamente ligado al de las demás nacton s de Améri~·-

En este ntido,creo ideal la id a expu st por el MiniRtro

d H ci nda d la R públic d 1 Uruguay al tratar n el

Congre o Financi ro Am ricano, sobr la necesidad de unifor

mar n Am'ric la 1 gisl ci6n proteotor d 1 trab jo.-

Nuestro D partam nto debe int r sar e forz6

sam nte en que lo obr ros d las d ma naciones mericanas,

no n sometidos á un m yor aprov cha iento, que el qu

corre pond á 1 cap ida,d productora d 1 mismo porque

est h cho traería como c~n ecuenc1a~ una r ducoi6n en el

pr oío d los rt culos fabricado n e os pais SI lo Que

implicar! una comp t nci ruinas pra nua tr indus

tri

Nuestro Dep rtam nto Naoional d 1 Trabajo,

no pu de mirar sino con pIse r la id d 1 Ministro Ur~

guayo, y debe oooperar por su p rt en todo los asible

par unificar la 1 gislaci6n am ri na del trabajo. Para

ello cuente c·n una b 8~ici. nt y xist una legis-

laci6n bien cimentada n 1 s ro yorias d las naciones de

méric ,desde los Est dos Unido á 1 R públio Arg ntina

y desde Chile 1 Uruguay; la legisla~i6n d 1 trabajo pr san

ta y por doquiera ej mp~B importantísimos que señalan el
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critArio unánim entre los hombres de gobi rno,de dedicar

una tenoi6n especial á los problemas sociales que afectan

la situaci6n d 1 trabajador.-



; .

LAS HUELGAS EN LA ~EPUBLIC ARGENTI A.- CONCILIACION y

RBITR JE.-

L huelg . h constituido n nuestro paá s como

en todos,un ID dio d presi6n j rcido por los obreros p ra

oblig r á los p tronos á modificar las condiciones d los

oontr toa en vig noi .-
-,

Un ant e d nt arg ntino,respecto á la ·defini

oi6n de la huelg lo constituye 1 proyecto Gonzalez d

1904, qu 1 d fine oomo 1 eto d Abandonar el trabajo,

por uno 6 m grupos de obr ros ,de uno 6 m S e t bl cimien~

to industrial

formulad ant

por r z6n de 19unap tici6n 6 reclamaci6.n

us pat r cn .-

Nu tr 1 Y ,como 1 s d t do lo P 18 S ci-

viliz do ,r conoa n 1 a r cho de hu 19; t r cho, por

1 cual los obr ro pu d n apel r la bst nci6n colectiva

del tr b o,ou do lo p tron 8 8 ni guen ooncederles 1

m jor s qu 110 xig n h sido rdi ntement debatido por

sociologo y jurísta.. Es inneg bl sin mbargo, qu 1 de ..

recho d hue st . amp do por 1 principio de lib rtad

y qu la 1 g lid d d su j rcicio d p nd 00 o l. d todos

lo d r chos d la. for n qu s los j roite; sí por

ej mp.Lo , vident que un . abstenci n gr siv se traduce

en un manifiesta contrav nci6n; en e 0, si es pacífica

la hu 19B. B trad e n un mov1mi nt·o y tr t r d im-

pedirlo seria un proceafmiento ' aplicab~ ola bajo un r gimen
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d esclavitud.-

Nu etra Constituci6n li c í.onal , en su Artículo

14 g rantiza á todos sus habitantes el "goce y jercicio del

dar cho de trabajar, de jeroer tod indu. tria lícita y de

asoci r e con fine útil • S d duoe d sto, que tambien

dmit el dar cño de no h cer y de no tr~baj r y 1 de la.

asoci oi6n e 1 ctiva pa r a la d ~enB de lo int r s s comu

n 8.-

Lo que j UAt i f i c a 1 xistenci de una huelga J

8 1 opini6n pú b l i ca y puad eet bleo re como r gla~ que

si el públioo p rmanece indif r nt 6 simpatiza con los huel

guis t s es CU ndo v que s trat d un ID ro conflicto en

tre pa t r on s y obreros qu no 1 irroga ningun p rjuicio~en

o b i o e inqui t y cond n la hu 19 ,cu do ve am nazadOA

BUS propi int r 6 no v p l nam nt cumplidas ó satis-

f eh s sus n o id des mas primordi 1 • E e la raz6n

or lo qu nunc alcanzan exito 1 hu 19as f rrocarrileras

6 de tranvías, entr nosotros y n todos lo paises,es decir,

p or 1 f Ita de apoyo del público.

Ocurr preguntar~ CU 1 d be ser 1 ingerencia

del t do n lo casos n qu la hu 19 afecte simpl men t e

int r s s privaos, 6 bi n servicios de utilid d pública?

Opino que en el prim r caso su imp rci lidad debe ser abso

lu en 1 s gundo, n cambio;su aotitud debe ser interven

eionist pu s la ciudad no pu de qu d r sin luz,sin agua sin



pan, 6 sin .medi o de locomoci6n por el capricho de algunos

obreros; a~ui resulta un tercero perjudicado que es ·el pú

blico qu no ha tenido par t i c i paci 6n ~lguna en la producci6n

del conflioto, y es en salvaguardi de se tercero1que depa

intervenir 1 Estado. P ro 1 dificultad striba n deter

minar la forma y 1 ale nce de est intervenoi6n,pu s no hay

aun ntre nosotros una 1 y qu st blezca 1 proa dimiento

á seguir neta elas de 4uelgas. Solo xist á st respec

to oomo antecedent ,un proy eto que el P.E. nvió n Junio

14 .de 1907,á 1 s cámar s,en el que se stabl cfa que cuando

entr una mprea d traneport s y sus mpleadoe se produjA

r un oonflicto que int rrumpi r 6 amenaz ra int rrumpir

el servioio, 1 D :p rtamento N c í on 1 d 1 Traba.-o,á solicitud

de 1 e part sJ6J.ncit do por 1 Ministro a 1 Int rior~trata

ría d qu 1 8 part o 11 garan ' un acuerdo amistoso~dentro

d un plazo preestabl oído. No dando resultado eeta media

ci6n; sornen ri el sometimi nto de la 'cu eet i 6n l 1 fallo

de arbitras arbitrador s.-

L desidia y despreocupaci6n d nuestro Parla

ID nto n 1 época cit d sobre todo en lo qu s refi ra

á cuestiones obreras, 8 la caus de~que e t 1 Y no se haya

sancionado,á p s r de sus aoertadas disposiciones exactas é

identic s á 1 8 consign d n la ley 1898 dictada n Estados

Unidos como cona cuencia d una granh hu 19a fer»ocarrilera.

Otra clas de hu 19a qu 1 sanci6n pública ha

condenado n nu stro país es la Ll.amad.a huelga escalona.da.
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que constituye una de las tacticas mas terribles de la es

tra~egia obrera moderna y cuya base principal es el mante

nimiento de los huelguistas sostenidos por una contribuci6n

impu st sobre sus e maradas. Entre no otros han ocurrido

casos interesantes como el del pereon 1 de marina,iniciándo

se en el personal de abordo,y cuando volvieron á sus tareas

la iniciaron los estibadores~y tras esto~ vino la de 'los ca

rreros. En esta forma,estando cada gr emi o en huelga,aisla

damente podi an ser sostenidos · por los otros que trabajaban;

el r s~ltado d est t rribl hu 19a se tradujo en un perjui

cio norma para el coro rcio de B. ~ires.-

En Q'B:nto á si 1 huel a importa 6 n6 un caso

' f or t u i t o , sto puede dar lugar á controversias en el terreno

del D recho Civil; multit~d de argumentos de teorizadores

de todos los pai es han pretendido s nt r un principio ab

801uto,habi ndo fracasado en su propósito. L hu 19a er'

6 n6 un vcae o fortuito segun 1 s circunstancias,y esa clasi

ficacj6n a b quedar á la apreciaci6n a los Tribunales,

pu é s corresponderá imponer ' 6 eximir la inder.anizaci6n de' da

:-1 0 S y perjuicio J s gun las circunstanci especiales de ca

da e so. Nuestra última jurisprud ncia al respecto,data de

.1912 , habi en do en es fech d el r do 1 Dr.Estr .da , c a s o de

fu rza mayor la hueLg de f rroviarioR.-

H dicho que nuestra leyes reconocen el dere

cho de hu 19a suj to á r glamentaciones; en ef cto,cuando
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estas se violan aplican las sanciones penales cuyo texto

se enCuAntra no solo en el Codigo Pena l , sino twnbien en la

L y de D fens Social.- En cuanto al derecho 'de hacer pro

paganda para que los obreros de una fábric s plieguen al

movimiento (picketing) ste d recho lo reconoce un edicto

p ol i c i a l d 1910.-

L ·S huelgas,en 1 R p blica Arg ntina son

moderno, habiendoB iniciado l6gicamente en la

Bu nos Aire , por s r la s cosmo~91ita é in-

dustrial.-

H sta hace un cuarto de siglo ntr nosotros,

eran desconocíd s esas convulsiona ,y s r oi n en 1890 que

los obreros mpi zan á a ~i t ars e ~ y á par t i r d 1898, se repi

ten n pro~orci6n p ralela al ~ncre enta industri 1 del pais

Es que 1 libertad y la neo sidad han h cho editar al pro

letariadoy un 8 íritu nuevo 1 s h ene fiado sus derechos y

les h h _cho entrever nu vos horizontes. El capitalismo opo

niendose á 1 s xigencias unas v ces razonabl s y otras exa

ger a da s del obrero,ha motivado 1 stallido de sas crisis,

qu ocasionan la clausura de 1 fábricas,perdidas par a los

pa t r on es y perdidas p .r a los obreros y un aum nto d la cri

minalidad pr odu ci aa por la vagancia, 1 alcoholismo y las mul 

tipl s necesid dea y vicios que 1 falt de trabajo engen-

dra.-

Thli en t r a s nue ;ros est dista no regla ente.n el

trabaj o nunu c í.o saraerrt ,mientr s no s organá.aen 1 ·08



y mi ntras no haya en nue tro pais ,tribun'les mixtos de pa

tronAS y obreros qu concili n las cuestiones r 1 tivas al

trab jo, es decir J mientras no se so - et an los s-ervicios á re-

glas fij,as qu hagan posible 1 obrero 1 h cer valer sus

derechos sin r currir ' extr os violentos,el mal st r rei

nar ' siempr y 1 s hue g s s guirán imIJoniéndos .•-

s fundam nt l,d jar const nc~ sinembargo de

que muc4as de 1 s huelgas producidas en nuestro pais no han

tenido fundamento econ6 'ico que las legitim n,si ndo obra de

sag ces vividor s,que pregon~do y exagerando la difícil vi-
.

da del obrero han impr sion do 1 s multitudes par explotar-

los ofreciéndoles un porv nir risu'ño que nunca han logrado

le nz r. Y en 1906 el gobierno t nía como tema de estudio

la nota p sada por el residente i la Uni6n Industrial Ar-

gentin en 18 qu S h ,Q con tar la pr s ncia d ciertos

factores que tienden ' fo entrar la hueLg e y que se tradu

cen en arenaz s de parte d lOR elem _ntos p rturbadores , en

ataques v'í.o.Lencí, s y en proc dir.ai ntos .dopt ad oe como 1

puest n el indice de tan terribles fectos ara los obre-

ros tranquilos,los cuales satisf chos con las condigiones

delIrio y hor s de trabajo no des n forro r parte de esos

ovimi~ntos. L puesta n el indio constitu e atentado

, 1 lib rt d de trabajo y de asociaci6n,que 1 ley no debe

per mi t i r , y ue no tiene d r cho la mayori á som t r á su

volunt a lq actos de la minoría oblig ndo la suspensi6.

oonjunt d la. 1 ber. -



L hualg viene pu~s ' c'onstituir en defini

tiv ,la nifestación mas visible del problem obrero en

tre nosotros -

Los movimientos IDa . trascendental s,han sido

los de 1902 y 1904, anteriores á la creaci6n del Departa en

to N cional del Trabajo, y los de 1908 y 1912~posterior s

In cr tci6n de dioh Instituoi6n En roviembre de 1912,s8

produjo un p rO~8i ndo entr otros,los gremios más convul

sion dos~los tibador los e rreros y los p enes del Mer 

cado e ntr .1 d Frutos,8stall ndo el paro n 1 poca de la

cosecha,para caus r así m~yor s p rturbacion s econ6micas,

si ndo el instig dar el comitá de .1 F deraci6n Obrers,que

con u prédi'c ' , habilidosa,prepar c on tiempo el movimiento

Er n foco prin~ipal 8 del paro, 1 capit 1 federal y el

osario de Sant F .-

Co o se cometian much s iniquidades contra las

~ersonas,l propi dad y 1 gobi rno, s ncion6 el 22 de

\ ovi e lb r de es ño, la Ley d Residenci ~ que exalt6 á las

ultitudes adquiriendo el paro un incr r nto inusitado,pero

frac sanao la huelg al fin, sin conseguir su primordial ob

jetivo que era derogar 1 L Y de sidencia.

Ta bien revi ti6 ~mportanci l~ huelga ~ue esta

116 en 1904,preparada si mpre por 1 prop ganda socialista

é iniciada eí.empre 'por el gremio de estibadores del puerto

d . la Capital, c1L~diendo el ej mplo d estos ntre los con

ductores d vehículos,peones para carga y descarg de merca

derias~y en general en .t od os los obreros que con su trabajo





la ID y.aría carreros, el 14 declin6 sensiblemente y el 15

los obreros reanudaron la tarea.-

Por ~ltimo~debo citar la huelga ferrocarrilera

de 1912,en la que tomaron parte 9000 huelguist s; esta huel

ga dur6 52 dias,y tuvo por e us la no aceptaci6n por parte

de las empresas de ciertas condicion s para. trab jar exigi

das lar los obreros.-

Observando el conjunto de las huelgas estalla

d S en el pa i s , n el priado de 1907 á 1912,86 nota que han

sido numeras 6. Y s a por qu e stas convulsion s eran raras

en nuestro pais,6 bi n, porque tuvi ran un~ im ort ncia nula,

dur ant e lOA primeros años en que s ID nifi stan,lo cierto es

que la estadística no s ocup. de 11 s; de hí la dificul

tad d obten r datos nteriores á 1907. A partir d esa fe

cha el D J? rt enta Na c i on al d 1 Tra.ba· o inicia un estadís

tica prolij y exacta d todos los movimientos obreros,aun

de los mas insignificante .-

El per i odo 1907/12 es uno a los más 'lgidos

de nuestra histori financiera;las trans ccion s de todo gé

nero son múltipl 8,1 especul ci6n engandr la atracci6n de

capitales y sobretodo de obreros. tos últimos piden con

insist _nci sala~io el v daa, 6 bien reducci6n de la jor

nada y cuando no e les satisface abandonan la tarea, con

la s gur i dad casi completa de que triunfar'n en su petitorio.

Es Ull caso "l .r obado PUé.6 Clue en nuestro pa i s se h r p tid.o

lo que ocurre en todas l~s grandes capitales del undo:

un periodo de pa r en t Oienestar,oculto bajo una grosera
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"de j an la impresi6n de un- severa multa impuesta por los huel-

guistas asi mis'os;y de un arl a de dos filos,igualmente pu

nitoria para los patrones y los obreros y sobretodo para es-

tos últimosJpar quienes se traduc en un arma ~eligrosísima

desde ~ue no -ueden contar con el a - oyo de "una organización

rofesional,ni con la experiencia y los conocimientos nece

sarios para trat r y resolver los conflictos apreciando la

justicia y oportunidad de las reolamaciones. Tal es en bos

~uejo la histori y los resultados de nuestr s más importan

tes huelgas.-

Est violenta lucha de interes a ntre patrones

y obr ro ~ha v nido preócupando la atenci6n de nuestros esta

dístas,quienes han observado la evoluci6n de las fuerzas pro-

ductoras,dela n ci6n,y 1 vivo despertar que esto ha v nido

oc aionando en 1 senti i nto colectivo de las masas obreras;

quien s hoy n día tienden agruparse en grandes asoci' .cio

nas 6 sindicatos par la defensa de sus iIlteres6s . Igualmen-

te han obe rvado nuestros estadist s, ntre los patrones ;una

análoga acció d coherencia tendiente á contrarrestar los

efectos que pu dan originarse de dichas asociaciones obre-

r 8,y con 1 deseo "ae solucionar stos intereses antag6nicos

n f p cífica se han dictado disposiciones tendientes ,

á dis inuir n lo posible la intensidad de las huelgas. 

Ce o antecedente al respecto ;recordará que esta

lladas las primeras randas huelgas , el J. E. di ct 6 un decreto
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n Octubre de 1904, cardando facult des al Jefe de Policia

·oar a i ntervenir en los conflictos del trabajo como. mediador

6 bien para que invitara á las p ar t es J á que constituyeran

un tribunal mi x t o de conciliaci6n y arbitraje.-

Pero no obst nt las aiv re s tentativas ~ue

hizo el J f d Policia~ en los pocos casos en qu interv1no

no consigui6 resultados s tiaf ctoriosJy sto . plica,

pués la polici ,ti na n contra muoh s pr v ncion s d la

clase trabaj dor .. por motivo de que sus funciones de vigilan

cia y r presi6n n ca o d hu 19B. 1 .t r a n la mal volun

tad dIos obr ros.-

Este decreto rigi6 h st ~ 1 inst 1 ci6n del

Departam nto N cional d 1 Trab jo~ siendo derogado á pedido

d su presidente p ra dar rg~n á la creaci6n de una junta

de concili ci6n,compuest por igual número d re · resentan-

tes a los gr emi os obreros y d los caJitalistas, más un re

sidente qu no fu ra ni industr1 1 ni obr rO J junt que no

llegó á constituirse.-

Post rior nt , fu ron pres ntndos á nuestro

P _.r l nto ,numerosos pr oy ec t os creando tribunales arbitral s ,

siendo uno d los más ' ortant s el Proy eto Gonz 1 z de

1904,cuyo título IV ocup base exclusivam nt de los tribu

nales d concili ci6n y rbitr~j y disponia qu p I nteado

un co~licto entre patrones y obreros,si no fuere posible

1 rre lo por 1 intervenci6n del inspector>ni 'por los 1 edios
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pr ees t abl cidos por las partes ni otro alguno,se recurri

ria á la -jurisdicci6n de los cona jos de conciliaci6n,com

pu stos de un -representante de lo obrerok otro de los

~atrones y un presidente nombrado por ambos.-

Pero s reci n 1 30 a s ti mbr de 1912~por

la ley 8 999 sobre organizaci6n del Departamento nacional

del Tr~bajo,qu se disponen algunas medidas de c ·racter ge

neral en los artículos 6g y !O, stabl ciendos que el Pre

sid nt d 1 Dep rtamento deberá medi·r n lo conflictes

ntre el capital y 1 trab j o y qu cuando la. import neis

de ellos lo requiera,convocará y pr es i di r á conse~os compues

tos d igual núraero de patrones y obrero • El P.E.reglamen

t6 dich ley con fecha 2 de En ro d 1913~ estableciendo

la forro n que d b n d s ~peñ re el Presidente del Depar

tamento y los consejos a trab jo.~ Segun el Artíoulo 21

del cit~do a8dreto~ suscitado un conflicto~ elpr sidente

del D pat enta si expont áneamerrt no es solicitado á inter

venir debe ofr cer su mediaci6n - Por otra patt , el

artículo 12, st bIeca qu producido 1 conflicto, cualquie

ra de 1 s p rtes interesadas podrá ponerlo en conocimiento

d 1 D part m nto,solicitando su mediaci6n por escrito

acomp ado de una br ve xposici5n del objeto de la cuestión

y gestion 8 iniciad s para resolverlo - El -r e s i den t de-

b n Lar l . otra par t e una copia dE) este escrito fijá.n

dale un pI zo pr u den ci al par a que conteste si cepta 6 nó

sus buenos oficios Soliéitada 6 &ceptada la intervenci6n
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del presidente del Dep este proa dará " f ormar á la breve

dad p OAi b l e el Consejo d Trabajo~designando.para ello seis

delega.dos ~ 3 de la lista Que le presenten los patron s y 3

d la Que le pr e s en t en los obreros Est consejo actuará

como tribunal de concí.Lí.s ci6n,proponiendo á. las partes una

soluci6n conciliador • Fracasada esta propuestaJpropondrá

las par t s que pongan 1 decisi6n de sus divergencias en

ro nos de rbitros. Si tampoco produjera resultados, el ar-

bitraje cesará la intervAnci6n del Consejo

No ha habido hasta ahora ocasi6n de ob ervar

los result dos práctico de esta reglamentaci6n J Pu ' s las

p oca s hu Lgas .ocurridas hasta, la f echa , desde 1 promulga-

ci6n de la leyJs han solucionado directam nte por la pr 

sidencia d 1 Dep ,cuyas funcion s pr v ntivas de concilia

ci6n han dado resultados s at i s f act or i os . -
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P EVISION OBRERA y 1ru'TUALI Slv O

Es notoria la aifíc~l situac.ión con6mica en

que se encuentr 1 obreroa. d b i d o á la contínua reducci6n

qu e s u s lario r al ha venido x erim ntando,c~rcunstancia

que unida á las múltiples conting ncias á que está el obre

ro xcuea t o ~ como por ej empLo : los p .r os forz6sos, las huel-

g s, los c cid nt es d . l trabaj o y las nfermedades pr of es i o-

nales,ha influido,para qu 1 Eat do I mediante la asist _ncia

públ i ca Oficial~ ? d jar abandon do á sus propias fuerzas

ués u situaci6n ntonces hubi r ido insost nible

H biendose compenetra~o los gobi mos de la ne

cesidad .sí.emp're imprescindibl de livi r 1 situaci6n del

obrero han ideado sist m que s canoe n en conjunto con el

nombre de sistemas d previsi6n1que b roan el estudio del

~horro , el eguro,l s p nsiones y retiros ae vejez,ffiutuali

dad,edificaci6n de casas b rat~sJdifusi6n de la ensefianza

tecnica,represiqn del alcoholismolstc. Sobre r tiros obre

ros, pensiones de vejez y sistencia labrero anciano, se

ha escrito uchísimo; no hay acad ~ia ni corporaci6n cien

tífic· que no haya abordado este te

Las pensmones á la vej z constituy n el punto

fin 1 de las as piraciones obreras,y 16gico es que nuestro

pa i s que recient8mente ha dictado s u 1 gislrci6n obrera~

no se encuentre pr ep ra o aun para resolverlo.-



Con respecto á los débiles del trabajo ,nues

tro país ha legislado ya sobre el n í.ño , y sobre la mujer ,

es justo pués que ahora trate d aliviar la ·s i t u a c i 6n del

más débil de los trabajadores débiles~que es el obrero an

ciano que pa~ando los 70 años de privaciones,miserias y

trabajos~s encuentra sin energías para g nar su vida ~ ya

que s 1 y que hay ~ue tr baj r p ra vivir. 1 trabajador

anciano que dur nt su vida entera todo lo ha dado á la so

ciedad tiene d recho á ~u st le comp nS2 n alguna forma

sus s rvicios.-

Así lo han eompr ndido las nacion civiliza

das adoptando sistemas Que en sint sis pueden .reducirse á

3 princip 1 s,cada uno con sus carActerísticas espec i les

á saber : l~ el Estado limita sus funcio s á crear Cajas

de retiro8~cuyOS fondos está fornados por los portes que

voluntariament d jan en lla 1 s p r e onas inter sadas en

disfrutar de un pensi6n de vej z Este sistema descansa

pu s~sobre la b se de la previsi6n del mismo obrero~lo cual

es un gr n inconveni nt pués la exparienci ate tigua ~ue

son pocos los obreros previsores. Esa es la r z6n d 1 fraca-

o del sistema nsayado en Francia n 1850 .-

2g, 1 Estado toma una mayor ingerenci ~ ob ligan

do a.L obrero á asegurara una pensi6n para la vej z , obligan

do á que el patr6n contribuya con un tanto ,y contribuyendo

tambi n el mismo Est8do con un porcentaj • Este es el siste

ma seguido por lemania y que t·mbien ha adoptado Francia
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todo odría h cerse sin necesidad de crear impu sto alguno

y 6610 con un prudente redistribución de los beneficios de

la lo teria de 13 nef' í.c enc í.a Nacional que n 1907 a.Lcanzan á

- 7,818,131.- De sta suma proponía distribuir 1,500,000

para retiros ó p nsiones de ancianidad;concedidas directa

nte p or el gobierno,y siguiendo 1 ·S reglas del sistema, in-

lés.- Co ~o bas para su cálculo 1 Dr I[atienzo par t i 6 de

que n 1908 había en la epúblic 5 3 ) 3 28 ancianos ayores

de 70 años de los cuales 3783 r sidian, n la Capital y terri

torios,suj tos ~ la jurisdicci6n del gobierno federal, y

calculaba que;una pensi6n diaria' de 1.- c/u d estos úl

timos,importaría al 10 · 700,000 pudiendose disponer del

resto para ga s t os d aclministración.. y subsidios á. las insti

tuciones provinciales.- El id al pués,no podía ser más no

ble, pero dicho proy eto como otros dignos de más suerte,

no 11 vó consigo ni siquiera un principio de ejecución.-

T a e ridad cristian suple á la aus nci d disposicion s

sobre La materia.- Existe,no ob s t arrt e un cornienzo de orien

taci6n en este sentido;pa s acaba d ser sancionada la Ley

de Jubilaciones de F rrovi ríos.-

Esta Ley ~ue lleva fecha de 30 d Junio de 1915

, crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empl ados ferro~

viarios con el objeto d b neficiar á los empleados y obreros

ermanentes de las empr sas ferroviarias.-

La Ley dispone que el capital de la Caja se

formará: l~ del aumento especial sobre fletes de cargas y



enea Lendas , 2g de las s a.s r cibidas demás por las elnpre

sas y no reclam das J3~ a 1 descu~nto del 3% sobre sueldo

fijo y la retenci 6n del ~ del primer sueldo mensual ~ue se

hace fectivo en 24 m nsu lidades ,y 1 i~port por una vez ~

de todo 'am nto ID nsual ulterior. - L ·a dmi n i s t r a c í 6n de la

Caja . stá car o de una junta de cinco iembros nombrados

por 1 -. Ej ecu t i v o : 1 ~re s id ent e d acuerdo con el Senado y

4 Voc .l e s designados por mi t ad entr los mpleados y repre...

sent nt s de las empresas.-

Es t a· L y fué regl ment da oeo des Ju é s de su

sanci6n,pués 1 P . E j cutivo crey6 conveni nte ~ue debiendo

co nzar el 30 ' d Setiembre d 1915 á ree udarse l os fondo s

par . la e . ~ d eb í a fijare 1 crit ria á doptar par a dicha

p re pc i 6n Se rgmnent6 que 1 recargo impuesto sohr los

f l et es , ca r as y enco ni ndas eran enormes y se fij 6 sobre las

tarif s vi ntes un aura nto de 1% qu debe regir durant

un ño. -

Es de d s ar que ste comi nzo de orientaci6n

se irado con simpatía por nuestros hombr s d gobierno ,

qu í.eri s deben c omp n tr rs qu el fiil práctico del de r ech o

cansí t n 1 rotecci6n del débil .-

En materi d utualis 0,1 Re pública Argentina

ha alcnz do ~YJ. 1 to gra.do de p r ogr so .-La p erie í. ón basada

en l· .. zcu t ua.í t dad se destin á' :i: r opoz-c í.on r ' los asociados

los me ios
, .

c orioi a e o indispensables par segurarles ciertos

uiilios t mproral s ;ó }ara pr ocu r a r á las fa li l i a s los re

cursos indispensables en caso de f lleci iento d 1 80cio .-
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ade s se npl i ca á proporcionar á los asociados auxilios

par la ducaci6n y la enseñanza ,propia ó de los suyos

organizándose sobr bas s cient íficas de cálculo

sta forma de p nsión,es necesario d jar constnncia i mp on

sacrificios pecuni rios ~ue no si mpr pueden r alizar l os

obre r oe que viven d su salario, xi indo además una Lndem-

nizaci6n complicada y una dir cci6n sp cial .-

Un inv stig ci6n r alizada en 1912 po r 1 De~.

o·

ac i on 1 d 1 Tr b .. o, revela la xist nci· d 108 sociedades

de Socorros I.~utuos, en la Ciud a. d Buenos Air e , con un total

d 247 J272 sociados,y un capital d tiP llJ2üS)OlO la.s que

distribuy ron n 1911 r cursos por

ínfor n 1 importancia de nuestro mutualismo cuyo d sarro-

110 e Jon t án e o viene ' satisfacer n cesidad s populares i -

prescindibl l o obst nte sto:c r celOS d una legisla-

ci6n sobr l ~ m teri y solo ien mo inici "t i v _s entre las

que ID r cen cit rs ~ l - d 1913 ~u tuvo su orígen en el P .

Ejecutivo y la d 1914 d 1 Diputado Gimenez.~

Hay ~ue convenir,no obstant , en que las medidas

gubernativas en pro de la asistenci y d la pensi6~ social

d b n ser urgentement r alizadas con 1 concurso de los

~ismos int resados .-

La colaboraci6n de los ismos obr ros n l a s

obras iniciadas 'ar a mejorar su situaci6n present ventaj' s

indiscutibles sobre los sistemas inspi%ados ya sea en la ca-

ridad ,ya se en doctrin~s deriv d s d la omnipotencia del
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EstadoJ Pu's la suerte del p eblo,se alivia oon el pr op i o

sfu rzo colectivo que el Estado s610 debe fomenta.r. ~

La experi ncia se ha ncargado d demostrarnos

el considerabl desarrollo que 1 s 800i cian s mut ua l e s

de sistancia y de p nsión 'han obt 'n i do en las naciones

urop as.-

La ausencia, entre no so t r oa , de una legisla.ción

pr ot ec t or ~hace sentir sus efecto n 1 mala organizaci6n

y funcionami nt o 'd stas as oci c i one s y les ir pide pr odu c i r

aquí los r sult dos qu ll~s son capaces d ofrecer.-Es

necesario dar ~ estos esfuerzos,hoy aislados y sin cohesi6n,

mpl i s gar~nti s y 1 apoyo del poder úblico~agrupándolas

n 1 cuadro a. una instituci6n regular con lo cual se con

e guiri establ cer una base fija á la instituci6n mutualis~

taJd jando cIar men t conceptu do y d finido 1 socorro mu

tuo par a que no se confunda con empresas de especulaci6~,

disfrazadas baj o c .p a asociaciones filantr6picas.-

El concepto fundament~l de la mutualidad debe

___-- repos r en la. i gualdad de 1 s carg y de l .os beneficios

s gurados por 1 estatutoJexcluy nao el r'gimen d acciones

que cr a una situación de privil gio á los pos eacres de es

tos título • P rti ndo d est principioJopino qu la ley

qu e dict entre nos otrroe J al resp ct o, debi ra dej a.r cla.ra

mente estipulado el principio del socorro mutuo,bajo la base

inexpu~nabl d la i gualdad d pr st cion s y de beneficios

Una ley ~re mutualismo, deberá además consig-



I

,

invertidos

1 .-
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los ot os de dichas asociaciones ) vitando asi,que sirvan

solo ae fuente par a enriquecer á ávidos speculadores.-

En lo qu respect al ahorz-o j nue atrr o pa.í s j ha

dado un gr an pasoJsancíonando la ley sobre Ahorro Postal el

29 d S ti mbr d 1914 por la cu .1 s crea todo un sistema

d ahorro, cuyo fin ben fiao á todas luces se halla garantido

p or 1 Est·-ao,constituy ndo un s rvici.o d utilidad pú b l i c a ,

qu consist n recoj r y administr r el ahorro formado por

carrt í.dad 8 mf.n árnae , po n i end o al alcance d 1 obrero más humil

d ,un e loe ci6n fácil,s gur y d benficios p os i t i v os . 

Ant s d su sanción 1 obr ro tenia ·como única esperanza un

gol p d su rt par a ID jorar su situaci6n econ6mica~cifran-

do sus, esp ranzas n 1 loteria,fuente d daílos económicos

gr aví s i mos y acuel d corrupci6n.- Por fortuna la Ley ac-

tual d Ahorro P os t al , p rmiti ndo 1 aporte d
, .

sumas nu.namae

n buenay 'al ale noe de los bolsillos mas humild s,vi n

hora á inculcar y fom ntar 1 s ntimi nto d la conomía .y

d la pr visi6n,tan poco d s rroll do hasta hoy en la masa

obr ra.-



e o N e L u S ION

H pas do una rápida r vist á nu s t ra 1 gisla.

ci6n positiv vig nte y h s ñalado sus vacíos mas importan

t s,no obs t ant e lo cual, cr o oportuno man i f star con pl a cer

qu con xc pc i ón de Estados Unido y Canadá,ningun pa i s de

mérica pr s nta como 1 nuestro)un conjunto de ley s y sa

bias dispo i cíon s t endi nt s á pr o ger al proletariado y

á r solv r nu stro problema obr ro -

Si e observa con atenci6n el desarrollo de las

leyes cit das se evidencia que nuestro pais ha evolucionado

yendo de lo simple á lo complejo,en efecto,las primeras le

yes dictadas tendían simple 'ente á l a obtenci6n de un día

de descanso semanal,y á proteje~ la mujer y al ~iño obre

ro. L s últimas leyes sancíonadas1en cambio,representan el

mas alto gr ado del d sarrollo de nu stra legislaci6n social

con 1 yes co o la de Accidentes del Trabajo,Edificaci6n de

. Casas Bar-at as j P nsiones y Jub,ilaciones de Ferroviarios.-

El pr obl ema obrero existe pu~e J entre nosotTos,

y es complej ,revistiendo diyersos epactas locales,de acuer-

do con la figurraci6n geográfica d 1 pais;que tambien es

compleja. Estos distintos aspectos local s del problema,tie

nen que ser afrontados por los resp ctivos departamentos re

gionales de trabajo que se creen en el futuro porque la 60

luci6n debe ser distinta en cada caso y ajustada al aspec-
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to lDcal.-

No obstante esto,entreveo una unidad d acción

á desarrollar de parte .de estas .instituciones~que consiste

en desprestigiar· la rutina que lleva á todos los hombr s de

una comarc á emprender todos los mi mos cultivos y las mis

mas industrias.-

La soluci6n del problema obrero en la Rep~bli

ca rg ntinalestriba pu~s en la buena legislaci6n armónica

y prudenci 1 que se dicte en el P ;slque no descuide las

aptitudes del obrero regional y .sus modalidades típicas,que

no i cuide 1 introducci6n del elemento sano y progresista

del extranjero,y sobretodo que tenga en cuenta,illuy especial

mente,que tenemos un obrero criollo excel~nte~apto para

oualqui r industria)si se tiene el buen tino de encauzarlo

y dirigirlo.-
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