
Estndio del proyecto de Codigo del t!aMjo y de la prevision socia!

POR

BRUNO LEUSCHNER

(Confcrencia dada en (! Ir stituto de.Ingeniercs cl 2 de Diciembrc de 1921)

Al estudiar el proyecto de C6digo del trabajo, es necesario estudiar primero

los fines que persigue e1 Gobierno a1 presentar este C6digo a la consideracion del

Congreso Naoional.
Fundamenta el Gobierno la presentacion del C6digo en el Articulo XIII del

Tratado de Paz de \Tersalles e1 cual dice que la paz universal se puede establecer

unicamente sabre 1a base de 1a justicia social, que hay condiciones de trabajo que

son una injusticia. y las cuales hay Que mcdificar. como ser: reglarnentacicn de la

jornada �e trabajo, semana de trabajo, contratacion de 1a mana de obra, lucha

contra- e1 chomage, garantia de salario que asegure condiciones convenientes de exi

tencia, protecci6n de los trabajadores contra cnfermedades generales 0 protesiona

Ies, accidentes
..

del trabaio, protecci6n de nifios y ariolesccntes y de mujeres, pen

sioncs de vejez e invalidez, defensa de trabajadores ocuuados en e,l extranjerc, afir

maci6n de la libertad de asociacion sindical, ensefianza profesional tecnica y otras

medidas analogas.

En la Conferencia Internacional del Trabajo de Washington, ee aprobaron los.

eiguientes proyectos' de convencion.

Sabre jornada de 48 horae semanales, desocupacion 0 paro forzoso, trabajo

nocturno de menorcs, trabajo de las mujeres, edad de admision de los nifiox en Ia

industria, ernpleo de las mujeres antes 'y despues del alumbramiento."

En Ia .2." Confcrencia Intcrnacional del Trabajo en Ienova (15-Junio"1920)

se aprobaron convenciones sobre edad de admision
.
de los rnenores en el trabajo
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de los navios sobre eontrataci6n y colocacion de los marinos, sabre indemnizacio

nes por naufragios a la tripulacion de a bordo; y reeomendaeiones sobre la jornada
en la industria pesquera y en 1a navegacion interior; «seguro contra la desocupacion»
y sobre combate de las enfermedades venereas.

Dice mas adelante que el Tratado de Paz de Versalles establece que cada uno

de los miembros se obliga a someter en el plazo de un afio a partir de la clausura de

la Conferencia, la recomendaci6n 0 proyecto de convencion a la autoridad 0 auto

ridades competentes oon el 'fin de se eonvierta en ley, 0 se adopten medidas

de otro orden.

El insfrascrito no se encuentra en situacion de opinar acerca de si este acuerdo

de la Sociedad de las Naciones envuelve para el Congreso Nacional la obligacion

�e aoeptar este C6digo, y ademas esta materia se sale del marco de este Estudio.

Continua dando los motivos que dieron origen a este Codigo, y consigna �
ellos.

1.0 Que el Tratado de Paz de Versalles, y la Coriferencia de Washington es

tablecieron un minimo de legislacion social que ningun pais del mundo puede des;

conocer sin perder el decoro de nacion civilizada.

2.0 Que la sabia politica 'de prevision y de seguro que los paises de mayor cul

tura han adoptado desde mediados del siglo pasado, ha permitido solucionar la

mayoria de los problemas del trabajo evitando reivindicaciones violentas de dere

chos hoy indiscutidos,

Acerca de esta afirmaci6n es necesario decir unas enantas palabras. Parece

muy temerario el dccir que hayan sido tomadas medidas que hayan permitido 80-

lucionar la -mayoria- de los problemas del trabajo, son problemas que en realidad

no han encontrado solucion, pues en todo el mundo estan en aguda crisis. Los re

sultados obtenidos por la legislacion social en Alemania, pais que talvez marcha

la vanguardia, son muy deficientes, asi en cuanto a los seguros de invalidez y ve

jez se ha tratado de pagar 113 de la suma que una persona robusta pudiera ganar

en e.�e oficio en esa region, El promedio de las rentas anuales hasta 1909 alcanzaba

en Alemania a 166 Marcos, 10 que da aproximadamente 0,55 m. al dia (de trabajo).
3." Que es innecesario pasar revista a -la legislacion mundial sabre la materia;

que basta consignar el hecho de que las legitimas aspiraciones del proletario se han

cristalizado en principios basicos definidos en todos las legislaciones sociales de los

paises enltos.

4.0 Que las orientaciones hondamente democraticas que animan a los gobler
nos del presente son una razap mas que nos debe mover a la dictaci6n de una le-
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gislacion __social completa, a fin de que nuestro pais ocupe en el concierto de las na

ciones cultas, el lugar que -Ie corresponde.

5,0 Que 1a realizacion de una politica interior de explotacion de nuestra enorme

-riqueza nacional, en cl futuro exigira mayores elementos de trabajo que 'nuestra

escasa 'poblacion no nos proporciona:' y las corricntes inmigratorias de .bombres y

capitales de que sera necesario proveerse resistiran a venir a un pais que careciera

de una legislacion social que ,de seguridades y protecoion a los obreros y tranqui

.lidad a los capitales.
6.0 Que en los paiaes de deficients Iegislacion son muy frecuentes las huelgas,

Que estos confiictos disrninuyen estando bien reglamentadas las relaciones ecoot»

micas.

Es posib1e qUI:! se eviten huelgas cuando las rclaciones entre el capital y cl tra

baio eaton bien reglamentadas, al comparar el numero de huelgas _en e1 extranjero
.con el rnimero en Chile, hay que observar des cosas, no s610 hay que contar el nu

.mero de huelgas, sino el numero de obreros qlUe la eiercen: en los paises en que hay

trato colcctivo, una huelga de un gremio equivale a una gran cantidad de las nues

tras. Por otra parte, el periodo algido de las huelgas en Chile ernpezo el ana 1904.

precisamen-te cuando ernpezo la inflacion de 1a moneda, el resultado de estas husl

gas ha sido solo obtener un salario que les de el mismo poder adquisitivo que tenia

,en 1904, es decir mantcnerse en las mismas condiciones de Vida sin mejorar prac ..

ticamente un poco.

Sigue la introduccion dando algunos argumentos en favor de cada uno de los

oapitulos que forman los 4 Iibros que componen el C6digo, pero no los estudiaremos

aqui, sino que, �1 considerar a cada uno separadamente veremos las razones que hay

.en pr6 y en contra.

PROYECTO DE CODIGO DE TR"'BAJO Y DE PREVISION SOCIAL

Libra Primero

De las convenciones relativas at trabajo

Titulo Primero

DEL CONTRATO DE APR.ENDIZAJE

El contrato de aprendizaje es aqu.el par el cual un fabricante, jefe de taller u
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obrero se obliga a enseiiar la practica de su profesi6n u oficio a otra persona que fie

obliga en cambio a trabajar bajo las condiciones y tiempo convenidos.

Todo el titulo est" bien, solo hay una observacion que hacerle, referente al ar

ticulo 7, cice:

«Art. 7.-El patrone debe conducirse .con el aprendiz como un buen padre de

familia, supervigilar su conducta y sus costumbres, sea en la casa 0 fuera de ella,

y cornunicar a sus padres 0 apoderados las faltas graves que cometa, 0 vieios que:

tenga.
Debe asimismo notificarlos .sin demora en caso de enferrnedad, de ausencia

y de cualquier otro hecho que haga necesaria su intervencion ...
»

Este articulo se refiere al caso en que el aprendiz viva en casa del patron, o

este en estrecho contacto con el, en e1 caso de que uri aprendiz entre a una fabrica

grande, el que firrnara el contrato sera el duefio de la industria, quien entregara al

muchacho a uno de sus obreros de confianza, el articulo anterior sera muy dificil
de cumplir ce parte de un patrono, digamos imposible, porque no cxiste contacto

entre el patrono y el aprendiz.
Una ley imposible de cumplir esta en las mismas condiciones que si no existiera,

seria conveniente sustituir aJ fin del primer parrafo las palabras «0 vieios que tenga
por «como tambien los vicios que lleguen a su conocimiento»,

TITULO II

Del Corrtr-ato del Trabajo

Capitulo I

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO

"Art. 18. Se entiende por convcncio« individual del trabajo, el contrato por
el cual una de las partes, el obrcro 0 el cmpleado, se obliga a trabajar par la otra

parte-vel empleador por tiempo determinado y mediante un salario convenido 'en

Iabores industriales, mercantiles, agi icolas 0 domesticas».

Ya en esta definicion se afirrna que el contrato sera por tiempo determinado,
se insiste sobre ella en el siguiente articulo.

<Art. 20. EI contrato c'e trabajo debera ,er por tiemto y por empresa deter

mmada-.



l'�STUDIO DJr�L PROYECTO HE CODIGO DEL THAlIA:/O

Sin embargo, en el articulo 22 que copio en seguida se babla de contratos sin.

determinacion de tiempa.
-Art, 22 .. El contrato sin determinacion de tiemco, puede cesar par la simple

voluntad de uno de los corrtratantes.

Sin embargo, 1a resolucion del contrato por la voluntad de uno.solo de los con

tratantcs puede Car lugar a1 cobro de una indemnizaci6n cquivalente a1 salario de

un periotio de pago, que no podra ser inferior a 6 dias-.

Aqui se habla ce contratos por tiempo indeterminado. y es necesario para que

el C6diga aparezca homojeneo y sin contradiccionee insertar "0 por un tiempo

indeterminado", en el articulo 18, despues de 1a palabra oeterminado y supr imirle

la frase -por tiempo s» en cl articulo 20.

No puede ser -el animo del Gobierno el prescribir unicamcnte contratcs por

tiempo determinado, pues segrm aparece en el capitulo anterior se entiende que en

el caso ce que una de las partes-v-el patrono, ya que los obreros no tienen response

bilidad-liquiden ¢l contrato antes del plazo 1=01' motives ajenos al desempeno del

puesto, tienen que pagar como indemnizacion e1 sueldo integro por el resto del plaza.
Una Iegislacion as! seria pta-judicial porque o.�tic.�tltaria. a los patrones 1a exi

gencia c.e eficiencia en c1 trabajo, y los obreros dismirmirian su rendimiento, per la

confianza de no poder ser despcdidos sin que se les pague indemnizacion, En efecto

en las empresas comerciales e industriales que contratan a sus empleados superio
res, solo se contrata a plaza dcterminado a los empleados cono:...ridos y de confianza.

En 10 demas este capitulo esta bien y su aprobacion con las reformas becbee,

muy de cesear.

CAPITULO II.

Del contrato colect.ivo

«Art. 27. El oontrato colectivo del trabajo es la convencion celebrada entre

lID. empleadoo una asociacion de <empleadoa» y tina aeociacion profeeional obrcra •.

con el fin de establecer ciertas condiciones comunes del trabajo y del salario, sea

en una empresa 0 en lin grupo de empresas 0 de industrias.
Las estipulaciones de un contrato colectivo se conviertcn en clausulas obliga

torias, 0 en parte integrante de todos los contratos individuates del trabajo que se

celebren durante 12i vigencia ('itl contrato colectivo».

«Art. 32. E1 contrato colectivo es obligatorio para todos los empleadorcs y obre

toe que 10 han celebrado, como igualmente para todos los empleadorcs y obreros que:
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formen parte del sindicato que estuvo representado en la oelebracion del contratc

-siempre que durante los quince dias siguientes a este, no hayan notificado su re

tiro del sindicato. Si se retiran despues quedan obligados por todo el tiempo de I

.duraci6n del contrato.

Antes de seguir adelante indicaremos que en el Art. 27, la palabra empleado
Subrayada debe seT un error de imprenta, y decir «empleadores-.

En favor del trato colectivo dice la introducci6n: «Se ha reglamentado el con

irato colectivo del trabajo, forma novisima, y en cierto modo exclusiva del regime:
industrial moderno; con ella se eontribuira poderosamente a regularizar las rels

ciones entre patrones y obreros, y a etiminar muchas de las causas que produce
1a repeticion de los conflictos colectivos del trabajo, y como consecuencia el afianzs

miento de la paz industrial y social».

El contrato colectivo existe en los paises como Inglaterra en los cuales las asr

ciaciones sindicales se desarrollaron directamente de las asociaciones gremiales, e

,e1 que las federaciones existen en forma de «Crafts» asociaciones profesionales y e

los cuales las federaciones en forma de uniones industriales como existen en Chile ha

aparecido solo ultimamente. En esos paises el contrato colectivo se ha desarrollad

·como evoluci6n historica, junto can varies otros males, como control del aprend
zaje y limitacion forzosa de la producci6n.

En Chile el trato colectivo no Il'a aparecido en forma apreciable y no se puec
saber si en caso de crearse par un acto de Gobierno no vayan a aparecer las cons

-cuencias funestas que 10 han acompafiado en Inglaterra.
Diremos unas palabras sobre estos males,

Control del aprendizaje

Para trabajar eficientcmcntc en un oficio, se necesita un periodo relativamen

largo de aprendizaje, y las uniones profesionales insisten en el. El sistema es un res

de 103 antiguos tiempos, de las instituciones gremiales, pero es mas que eso. Es .

metodo de regular la entrada al olicio y de limitar el numero de sus miembros.

Se insiste no tanto sobre ensefianza como sobre el control por parte de la ai

-ciacion. Donde es posible y deseable, se limita el numero de aprendices. Donde I

condiciones son tales que el control se puede conseguir unicamente abandonan

esta exigencia, no se dejan estorbar por ella, as! los maquinistas ingleses han teni

que aceptar por necesidad de controlar la industria, al personal que habia apre

dido por otros metodos que por el de aprendizaje.
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Muy conectada a la cuesti6n de aprendizaje esta la de exigir ciertas clases de

trabajos para los asociados. Asi las uniones pueden evitar que. una maquina sim

plificada sea manejada por un oficial, y exigir que 1a maneje e1 maestro que operaba
Ia antigua, oponiendose asi al progreso de 1a industria.

Sobre la limitacion de 1a producci6n F, W, Taylor cita el case de asociaciones

-de albariiles ing1eses que prohiben a sus miembros co1ocar mas de 300 ladrillos por

dia si la obra es para particulares, Y 240 si es para el Estado. Esto ee_ con el fin de

'que mayor nfunero deobreros puedan vivir de un mismo trabajo, Sobre este crimen

contra la sociedad no se nccesitara decir mas.

EI Gobierno espera del contrato colectivo la solucion de muchos conflictos en

tre obreros y patrones, cuando existe el contrato colectivo.To unico que sucede es

-que estos conflictos una vez estallados son mucho mas grandee, en lugar de haber

.huelgas en una fabrica, habra en to-las las fabricas de la misma naturaleza. Las

-causas de los confiictos son prmcipalmente de 2 clases, econ6mica cuestion de salaries;

y cuestion de jomadas. El trato colectivo no modifica los intereses de las partes
-en confiicto, ellos seran los mismos, y tendran que estallar igualmente sea el contrato

colectivo 0 individual.

Lo anterior se 11a dicho para desvirtuar la idea de 1a conveniencia del contrato

colectivo, a eso hay que agregar que hay un serio inconveniente relacionado con el,
-es el siguiente:

EI pago de la mano de obra se hace en general de alguna de las tres maneras

siguientes: al dia, a trato, y a tarea.

El pago al dia se hace contratandose el obrero para estar cierto tiem_po en el

-taller y trabajar en 10 que Ic pertencce. El precio del producto varia conel tiempo
que el obrero gasta en el, aumentandc con el. Si los obreros refiexicnan, ven que

.ganan mas por una pieea mientras mas tiempo se demoran en ella. Este es un error

profundo que va contra 1a sociedad, porque el aumento de precio 10 paga el consu

midor; el mismo obrero. Por otra parte cada asalariado sabe que no debe hacer de

masiado poco, pues sino sera expulsado. Por su parte el patr6n ve que gana mas

cuando el obrero trabaja mas ligero, y andara picaneando,
El pago al dia pone, pues, aparentemente en contradicci6n los intereses del

-obrero y del patron, en realidad es aun mas, va en contra de la sociedad.

Nunca se establece, y no se puede esteblecer en el pago al dia la cantidad cxacta

'que el trabajador debe ejecutar, es este el punta que encierra la hipocresia del sis

tema de pago, y que es causa de conflictos interminables, Por otra parte si el patron
controla bien la industria. e-s decir esta directamente encima de 103 obreros, .obtiene
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un mayor rendimiento, y mayor ganancia, si ahora baja el precio del product,
como es su deber ante la sociedad, aurnentara Btl mercado, y tiene que anment:

el giro del negocio, agrandara la fabrica hasta que pierda el control sabre sus tr:

bajadores, pues mientras mayor es el establecimiento, menor es el contacto con I

personal, es decir hasta que suba de nuevo elcosto del producto, y picrda su me'

cado, Esta es una de las causas de que tantas industries mueran despues de Blear

zar cierto grado de prosperidad. De ahi que la mayoria de los natrones se enrique:
can can la ganancia cuando la industtia €3 pequefia, sin acreccntarla.

En resumen el pago al dia es de funestas consecuencias para la sociedad, PUE

Ia baja del precio del producto no €8 estimulada por el.

Es de funestas consecuencias para el obrero, como no cstimula la prodvccio
no baja el costo de la vida, ni aumenta el salario.

Es de funcstas consecuencias para la gran industria, como el control es dif

cil, la produccion es cara y cae ante la comr.etencia cel t.equefio industrial.

Es 10 ideal para el pequcfio industrial que pucde enriquccerse a costas Lie su

obreros y ante tor.o de la sociedad.

Trabajo a trato cs aquel en el que se paga por piezas hechas, en el a cada trz

bajo se Ie asigna un precio fijo, y el obrero recibe cl pago por las piezas que termine

si no hace nade. nada gana, si hace mucho, gana mucho. Pareee ideal, mas la dif

cultad esta solo en fijar el precio, en general ni el patron ni el obrero saben el pre

cio que sera justo pagar por lU1 trabajo nuevo, cl uno exige demasiado, y el otr

ofrece de menoa, y en 13. mayorta de los casos sc transije a un preeio interrnedic

si el urecio resulta haber side poco, �.J obrero reclama y se le aumenta: si ha sido altr

el patron buscara una ocasion para recortarlo; de manera que en estos casos 103 obre

ros limitan la cantidad que hacen para que no se les baje el precio.
Cuando un trabajo ha sido heeho al dia, Y Be va a haeer a trato bay una ciert

base sobre la cual calcular, se fija un precio y se ejecuta por el obrero, mas, corn

esta .interesado, tratara de hacerlo en menos tiempo, resulta que dentro de ciert

tiempo podra hacer lID<1 cantidad macho mayor. Muchos patrones en vista t_e est

rebajan el precio, para Q'Ll_C el obrcro no gane demasiado: otros 10 bacen con UIl

Jierta base de justicia. En efecto, si un hombre trabaja al dia, se espera de el qr

10 haga de buena fe, y que trabaje bastante; S1 despues se 1e da a trato y t,;ce ,

triple, quiere decir que es un sinverguenza. Por tener esta experieneia los obrerr
se cuidan de bacer 10 mas que pueden, y mantiencn su producci6n en un punta 11

mediatamente inferior a aquel en el eual se les cortaria el trato.
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Recutta de estes bccbos que cl trabajo a tr.no no produce los resultados que
se debicran

_ csperar. generalmente los oberos .limitan Ia produccion.
Ma'3; en el caso rar isimc de que todo marcl.e bien, el precio haya sido bien

.calcul3.do, los obreroa, sin terrier un corte, produccn el maximo. el patron tiene -13
neceaidad de espandir el mcrcadc, perc como el sistema de pago no baja el precio
.del p!·oiucto cuando aumente el numero de piezas hechas, el aumento de. pfoduc
cion no produce una extensi6;n del mercado por poner el articulo al alcance de per
sonas mas mode'stas, cl mercado se satura Y vienc. la limitacion forzosa de 13. pro
.duccion.

En consecuencia, el trabaio a trato :\10 es deseable para la sociedad. ni losobre
res, ni el pa tr6n.

De las formas modernas de P._3_g0, 0 pago a tarea, hay varies sistemas: lcowan,
Willens. Taylor y Gantt, y consisten esencialmente de 10 siguientc:

Para ·�'fl.,.c-ierto trabajo se asigna cierto precio, 0 cierto tiempo. Si cl obrero au

menta 8U produccion, cs dccir se aemora menos t.icmpo, sc reparte la economia en"

tre el patr6n y el oll),ero. Por ejemplo, para una pieza Be ha asignado 5 li6ras; el
obrero la termina en 3 ho-as. La diferencia de 2 horas se reparte de manera que el
obrero reciba, por ejempl0, el pago de 4 horas por la pieza y tiene 1 hora mas para
hacer otro trabajo,

Con estos sistemas c:1e pago, por supuesto, tambien puede haber equivocacion,
'mas cl patron 8010 carga con la rnitad del error, y como no pueden ser aplicadas por

cualquiera. es mas raro e1 caso de oorte del trato.

Co:mo se v_e del ejemplo anterior, mientras que el obrero producia 65% mas

que al pr incipio, e1 precio bajaba en 200/0 para el patr6n, facilitando la expansioo
del mercudo del productc y esta baja del precio vrelve a bcneficiar al obrero por la

baja del costo de la vida.

Para una nacioh, el ideal es el ultimo sistema de pago. Armoniza los intcreses
del capital y del trabajo p_,rocurando a este mayores sueldos y menor costo de la
vida; 10's armoniza par 10 menoe durante un .tiempo, y les da nuevas intereses co

munes. No los armonizara para siernpre, pues siempre habran luchas; scloIa muerte
es la paz.

La introduccion de estos ultimos sistemas de page es dificultada enormemente
por el trato colectivo; las condicionesrlependen demasiado del orden y organiza
cion dentro de los talleres para que se Ies pueda aplicar una medida general. En
Chile casi no hay -dos.fabricas con maquinaria igual, y la aplicaci6n de estos sistemas.
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con trato colectivo, a toda una industria, seria la muerte de las que tienen equi:
mas antiguo.

Se puede observar que esas deben renovar su equipo, 0 morir, mas para la s

sociedad eso puede ser una cosa anti-economica, Se puede ver yendo a un extrerr

supongamos que una fah\-ica se construyera y antes de terminarla saliera maqi

naria mas moderna; si se va a renovar otra vez, jamas produciria, sino que estar

eternamente en construccion,
En resumen el trato colectivo no sera muy beneficioso para los obreros; CE

todos estan organizados en Chile en sindicatos industriales de resistencia. Asi, p

ejemp)o, los mecanicos estan incluidos en una serie de consejos federales, y ser

muy dificil 2ara ellos el trato colectivo.

Para la sociedad no es un beneficio evitar algunas; son muy pocas las difici

tades entre obreros y patrones que evita. Estas generalmente se deben a caus

ccor.ornicas, y el trato colectivo no tiene ninguna influencia economica,

Es peligroso, j.uedc traer consigo los acompafiantes que tienc e; otros :Q_aisE
control del aprendizaje, limitacicn de la producci6n (medidas para mantener al

el jomal del sindicato) que son muy perjudiciales para la sociedad, tanto, qi

gran parte del atraso industrial de Gran Bretafia durante los ultimos afios se pu

de deber a elias.

Es dafiino para la sociedad, pues retrasa la introduccion de metodos modem

de pago que benefician a la sociedad bajando el costo de la vida, y arrnoniza

en parte los intereses del capital y trabajo, uniendo salario alto a precio bajo d

producto, y dandoles como ideal cormin el maximo de producci&n.
Seria de desear que todo este capitulo de trato colectivo sea suprimido, Si fue:

aprobado a pesar de sus siniestras consecuencias es necesario bacer notar que s

gun el articulo 32 antes copiado, €1 contrato es obligatorio para todos los que no ,

retiraron a los 15 dias de su celebracion.
EI tercer parrafo del articulo 36 dice:

« Si una de las partes de un contrato colectivo pacta con un tercero estipul
ciones derogativas de las contenidas en aquel, es responsable y de dafios y perjt
cios hacia la otra parte contratante; los males seran apreciados prudencialmerr

jor los tribunales de Conciliacion y Arbitraje respectivos-.
Aqui se ve la dificultad mencionada para aplicar metodos modernos de pag

Pongarnos un ejemplo. En una industria altamente competiva, sea de calzad

existe un trato colectivo que fija el precio de la operaci6n de clavar tacos en $ 0.0

y que corrientemente se demore un obrero 1 minuto en hacer la operaci6n. Un p
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tr6n que se encuentra con poco mercado a causa de la competencia, se ve obligado

a disminuir la fabricaci6n (despedir gente) 0 a abaratar el producto. Descubre una

manera como la operacien puede hacerse en 40 segundos, y contrata obrcros, _ diga

mos no federados, para hacer el trabajo pagando $ 0,018 par pieza, es decir repar

tiendo la ganancia, Pero con esto perjudica a la otra parte en e1 trato colectivo, y

tiene entonoes que renunciar a introducir el 'progreso pensado; a abaratar 'en el 10%

el producto, y resiguarse a, despedir operarios.

Sl se acepta este capitulo es necesario cambiar el articulo 31 a fin de no entor

pecer el progreso industrial de -Ia siguiente manera, Art. 31. El contrato colectivo

debe indicar las profesiones 0 industrias que comprenda, las operaciones, tipos de:

maquinas, sistemas de pago y el lugar donde ha de regir, etc.

CAPITULO III

Dlspostciones comunes

Este capitulo contiene disposiciones acerca de la manera de proceder para.

despedir personal. Es muy de celebrar que §_e legisle en este sentido. Exige un desa

bucio de 1 rnes para los empleados y obreros que esten mas de 6 meses en su puesto;

y siempre que rio sean despedidos por causa!'> que afecten el buen desempeiio de su

puesto, mas el pago de 1 mes de sueldo.

Talvez sera conveniente suprimircpor excesivo e12.0 parrafo del articulo 43 a ..

<Eate aviso, y el pago de desahucic sera de 2 meses cuando estuviere mas de;

un ano en la empresa industrialo cornercial».

CAPITULO IV

De otras, clases de contrato de trabajo

PARRAFO PRIMERO. EL CONTRATO DE ENGANCHE . ...,-PARRAFO SEGUNDQ. ENGANCHE

Es muy conveniente que venga esta ley a reglamentar los enganches. son tantos

los abusos cornetidos POl' estes medics.
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TITULO IiI

Del trabajo a domicilio

Capitulo 1.

DE LOS OBREROS QUE EJECUTAN TRABAJOS A DOMICILIO

Como es bastante claro el titulo, no copiaremos el primer articulo; no comprend
el trabnjo de servicio domestico, Este capitulo es muy importante, tiende a la pre

teccion del publico contra rona, etc, confeccionada en el domicilio de obreros er

fermos. Es digno .de notar cl: .

Art. 55. Los locales donde s6)0 trahajan los miernbros de una sola familia

bajo 13. autoridad de uno de ellos, no estaran sometidos a inspeccion, siempr€ qu

reunan las condiciones siguientes,
1. 0 Que el trabajo no se haga con ayuda de caldera a vapor; y

2.0 Que la industria considerada no este incluida en e1 ruimero de Las consi

deradas como peligrosas e insalubres.
Art. 56. Los inspectores no tendran acceso a los talleres de familia, salvo e

caso que tuvieren noticia fundada de infracci6n de cualquiera de las condicione

expresadas en el articulo anterior.

El articulo 58 prohibe la confeccion de ropas y articulos de consumo, en IDea

Ies en que hay enfermos de enfermedades contagiosas y vcnereas.

Segun se desprende de los articulos que siguen al N. 0 53, 103 inspectores de trr

bajo, no tienen acceso a 103 talleres de familia, para verificar csto.

CAPITULO II

De los comit ees de salarios

Este capitulo trata del salario de los obreros a domicilio, enseguida, en el t

tulo III trata de los salarios de los oblreros industriales. Como eJ procedimienta '

el mismo, haremos conjuntamente las observaciones que nos merezcan los dos, e

tudiando primero 10 relacionado con el salario minimum, y criticando en segui:
10 cemas.
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Estos comitees de salarios tienen por .objeto fijarelsalario .minimo para cada

-profesion'U oficio, seranoompuestos por.tres representantes de los, obreros, tres de

�os industriales, y del jefe de Ia inspeccion del. trabajo: para determinar el salario

mfnimo tendran en cuenta: Ia nat.uraleza del trabajo, el.precio deventa delos ar

ttculos, las c03turnbre� locales, cl. costo -de habitaciones y. articulos_c;:le,primera ne

cesidad,

Para jusfificar la adopcion del. salario minimo en [a .fQlTL2 en. que csta. propuesto
<el Gobiemo dice en lao introduccion: ,_.:_

«Se ha' fijado el proccdimiento para determiner un saiario minimo, como medio
de evitar la insuficiencia del salario que se produce' en la actualidad. debido a. Ia

concurrencia, principalmenta en las industrias en que trabajan. mujereg. Y. HifiQs�
.Los cornitccs de salaries que 'con el fin antes dicho se crean .en este codigo, ·.�,an,g4o
el mecanisme universalmente aceptado, y el que ha dado magnificos resultados
practices- .

Sabre el ultimo parrafo nada puudo dccir, no tengo datos de estes comitees

<C:J. e1 cxtranjcro.
Del parrafo anterior se desprende ,Que el Gobierno .considera que los jornales

son bajos en las industrias, debido a' la competencia, eso querria decir que el pais
-esta demasiado poblado: ° que bay demnsiado pocas industrias.

Dice' -concurrencia eepecialmente en las industrias en que trabajan mujcres

-y.ninos>. Como, par esta frase podria saltar como solucicn at'problema la idea-de

restringir el trabajo de .mujeres, ca :r�ece�ario, toner presente que ningun pais del

mundc es 10 suficientemente, rico para poder renunciar al trabajo de la mujer.
La competencia entre las mujeres se debe a varias causas; en consec-uencia,

-tambien la bajeza de sus salaries, COIl relacion a los del hombre, son:

1.0 La mujer en general no tiene aficion par una protesion determinada, se

dedica a un oficio, como podria dedicarse a cualquiera otro, siempre -que no exija
mucho tiempo de aprendizaje: de csto resulta que hay siernprc gran numero de mu

jeres para cada ocupacion. Adcmas elIas pucden transladarse muy facilmente de

una industria a otra, de mancra que los salaries son muy parecidos, No.se dedican

-en general a aprender una profesion, porque coneideian pasajera su ocupacion,
.asi unas pocas clases de trabajo son solicitadas por todas .las mujeres obreras.

2.0 Otro factor que contribuye a depreciar el trabajo de la mujerves el hecho

.de que para I� gran.mavoria de ellas, su salario no representa el sosten de la fa

milia. sino tina cuota para contribuir a el, 0 su mantencion propia, 0 mas corrrun-

Inzeniercs 8
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mente para vestirse unicamente. Por fuerza, estas que necesitan menos, se con

forman con menos, y bajan los salarios de las demas.

3.0 La mujer es fisicamente mas debil que el hombre, y a menor eficiencia co.;

rresponde menor remuneracion,

En coneocion con esto, es conveniente estudiar la situaci6n de los patrones

que emplean mujeres,
EI hecho de que el salario de la mujer sea tan bajo, ha sido la causa para que

ellos crearan industrias que no porlrian existir sin esa bajeza del salario, Las ganan

cias de los patrones que emplean mujeres no. son mas altas de los que emplean
hombres. Se paga en consecuencia a las mujeres el valor que comercialmente tiene

8U trabajo, para el empleador; es decir, sus salarios aunque bajos, representan e1

valor neto del producto de su trabajo.
Hemos dicho que las mujeres tienen gran movilidad. Teoricamente en cada

ocupacion se debe pagar tal salario, que para todas las ocupaciones se presenten
los obreros necesarios, pero nada mas. Naturalmente nacen de aqui las graduacio
nes de los salarios de diferentes ocupaciones.

Por su parte, en las industrias que son altamente competivas y en las que se

podria pagar salarios mas altos a no mediar esta competencia, las ganancias no han

sido anormalmente altas. Competencia entre los fabricantes, por ejemplo de cal

zado, significa que las vcntajas son trasladadas finalmente a los consumidores,

As! aun en esas industrias, los patrones pagan a la mujer el valor comercial que

tiene su trabajo. El examen de la responsabilidad moral de lID patron, por tener a

sus obreros con un sueldo demasiado pequerio, debe incluir el examen de si es 0 no

capaz de procurar una mejora. Donde el no puedc remediar, el patron no es moral

mente responsable. Un empleador, que siente en su propio bolsillo el ser victima

de las condiciones anotadas, no puede ser tachado por pagar sueldos bajos, a es

cepcion de que se Ie heche en cara el no haber sabido hallar oportunidades para una

accion colectiva de el, y sus competidores, es decir Ia formacion de monopolies.
Con 10 anterior no hemos dicho nada en contra de la aseveracion de que los

salarios bajos de la mujer se deban a 12. competencia sino que hemos tratado de mos

trar que 00 un hecho natural, y diremos ademas que ocurre esto en todas partes.
Es necesario tener presente que la justificacion que el Gobierno hace de su

fijaciondel salario minima es para -evitar la insuficiencia del salario. Esto quiere
decir que el Gobierno desea mejorar las condiciones de vida del obrero, es decir que

considera a los salarios insuficientes para cubrir las necesidades de la vida. Aceptz
remoa plenamente esto, veremos unieamente si e1 camino es acertado.
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Supongamos una industria cualquieca, en que se ha subido por el comite de

salarios, el costo del producto, si esto se verificara para una industria unica, el re

sultado seria 'el alza del precio de venta de ese producto, y con esta alza del precio,

tendriamos la disminucion del mercado, pues en cada articulo. mientras mas barato

seq, estara al alcance de mas bolsillos, y mientras mas caro sea, mas 10 cuidaran y

economizaran aquellos que tengan que comprarlo. El alza de los salaries en una

industria en que haya bastante competencia, si los salaries de las otras no suten

conjuntamente, trae como consecuencia, 'la dcsocupacion parcial para cl obrero,

y aumento de costo del producto. para ta sociedad.

Si el alza de los salarios es uniforme para todas las industrias, el resultadc es

el mismo que el que seria proriucido por una desyalorizaci6n de la rnoneda, es de

cir, alza de los precios de los productos. Los ooreros no obtendran beneficio de esto,

pues el coste de la vida subira en la misma proporoicn. Pues ei sube el costo de la

vida, sube para el obrero, y sube en Ia misma proporci6n para el patrono, el cual

dedica las ganancias para atender a su propic «standard, de vida 0 para acumular

fortuna para sus herederos, con el mismo fin.

Existen &',610 dos medios para mejorar las condiciones de vida de lasclascs ne

cesitadas, economia en las clases pudientes (ror la supresicn del Iujo, etc.) y auruento

del rendimicnto del trabajo de todas las clases sociales.

Se cornprende que la legislacion sobre salario miuimo, no toea de ninguna rna

n�ra a las clases pudientes, obugandolas a economizar ; es probable que Ia clase me

dia, es decir los empleados a sueldo fijo, sufra durante el periodo de transicion, de

bide a la dificultad de ajuatar su salario, pero tarde 0 temprano, 10 aiustara,

En cuanto al segundo punto, aumcnto de rendimiento, es probable, que la ley

no 10 consiga: si mediante esta ley, 1"C constgaicra qne los patrones ejercieran mayor

control sohre los obreros, ,obligandolos a trabajar con mayor actividad, la ley se-
•

ria .un beneficio, pero esc no pasar a jamas en Chile, porque nadie sabe lo que es

cficiencia, y nadie cree al trabajo. un deber moral, que le sociedad tiene derechc de

exigir del individuo. Antes per el contrario, sin poderlo demostrar, creo que la efi

ciencia de los obreros bajara, debido a que cada afio cuando Begue cl memento de

ajustar el salario minimo, se produciran las luchas r.or €1, y cl estac'o de lucha de

prime la eficiencia,

Le atribuyoademas a esta forma de determinar el salario minimo las .siguicn
res consecuencias,

La situaci6n de los obreros, 10 que en ingles se llama $;U «Standard» de vida.

no mejora con el aument? de lo-s salaries, si esre no va acornpafiado ce un aurnento
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de rendimiento. Dircmos algo, mas adelante, en favor de esta afirmacion, los que no

la acepten, tienen que conceder per ·10 menos que esto no se puede demostrar.

En todo caso habra una mejora transitoria de la situacion de los obreros, que

se realizara a expensas de la clase media, los empleados a sueldo fijo,. y los pequcfios
rentistas. personas que han aborrado toda su vida para poder vivir sin aprietos en

la vejez.
Segun esto, todos los afios 103 obreros lucharan por obtener un salario minima

mas elevado, que alcance a cubrir las nececidades de la vida, de una vida mejor
que la actual, segun el proyecto de codigo se 10 promete. Dentro del afio seguramen

te se habra regulado la cuesti6n de los precios del producto de manera que jamas
seIlegara al fin de este circulo vicioso.

Al ver. que la fijaci6n de un salado minima no produce los resultados que e1103

esperan, y en vista de que la mejor vida que se les ha prometido, no se puede °con_

seguir, ni aun por Oeste medio, que ellos mismos dicten el precio de su salario, que es

10 mas que dentro del regimen capitalista e1108 pueden esperar, es evidente que ten

dran que desconfiar del regimen capitalista mismo,
En mi concepto la fijacion del salario minimo en que se le establece, tiene que

resultar en una lucha mas encarnizada de clases, por poner mas en relieve los in

tereses opuestos, y convencer a los obreros de la necesidad de una revolucion so

cial.

Hemos estudiado la cuesti6n del salario minirno en - cuanto a sus etectos sobre

la sociedad y sobre 103 obreros, Los industriales tambien tienen intereses tan sa

grades como los de cualquiera otro. Para e1103 anualmente cuando Ia comision de

salarios fija el salario minima la cuestion se prescnta en esta forma.

Lucha entre dos partes, de las cuales 'Una pide, y la otra niega todo, el resul

tado sera siempre una transaccion, en la que el industrial tendra que hacer conse

ciones de diferente cuantia, La pregunta cs para ellos, si cl legislador esta dispuesto
a seguir inmediatamente a la peticion 'de salario con medidas legislativas protec

toras para la industria nacional, como ser alza del arancel aduanero, ° primas en

dinero, sino vendra fatalmente -la muerte de la industria.

lHasta que punto llegara la protecci6n a la iridustria nacional?

Si esta proteccion es suficiente, la cuestion se presenta asi,

Una de las partes, el obrero arriesga la prolesi6n que 10 mantiene al hacer la

peticion, pero el no esta en situaci6n de determinar e1 punta hasta e1 eual puede

pedir.
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El industrial arriesga, fuera de 1a profesion, a los capitalcs con que trabaja,

de manera que no hay ninguna equidad 'en esta forma de fijar el salario mlnimo.

Por otra parte, l.quien puede aeegurar que no haya partidos que hagan cues

ti6n pclitica de la provision de los puestosde inspectores del trabajo, que seran los

que resolveran en defmitiva.

Sin embargo 13 cuestion del salario minimo tiene cierta base de [usticia, hay

caeos en que patrones sin conciencia explotan la ignorancia y falta de habilidad de

10s- obreros para obtener cl mayor bencficio poaible del prcriucto de su trabajo,

en esos casos, y a esos obreros hace faltaIa legislacion sobre salario mtnimo.

Este salario minimo, no necesita set especificaco para cada oficio, pucs el Ii- -

bre.juego dcla competencia asegura que en cada oficio €C paga 10. suficiente para

que a €:1 ccncurra el numero necesario 'de om-eros.

NQ debe tampoco ser mas alto que el salario corriente de la localidad, pues en

caso contrario solo provocaria un alza general de los salaries, y una alza del coste

de Ia vida -equivalerrtc.
EnIa fijacion del salario minimo nodebe tener influencia elcbrero, pues sino

8e producira Ia situaci6n injusta de; tenet a alguien que no arriezga mucho, pidiendo,

y al que arriesga mas, transigieudo.
Los patroncs no deben tcner influencia, porque existe el peligro de que tiendan

a bajarlos, yporqueseria injusto dejarlos a ellos yelirninar a los obreros .

. Como. posibles medics de fijarlo, queda el Gobierno, y Ia opinion publica, des

cartarcmoe a esta, por no poderse consultar.

Queda solo el Gobierno, para cvitar que seen empleados que puedan tratar

de adquirir simpatias electoralcs, se puede fijar como selario minimo, al que paga
.

el Gobierno en su calidad de cmpresario, en cada provincia, .es decir el salarlo que

se paga a l08 empleados que solo dan su energia ffsica, sin aportar conocimientos

de nlnguna especie, es decir -los comunmente Ilarnados peones, y empleados por

ejernplo en las faenas de caminos, etc. Para. los obreros agricolas, el. salario se puede

pagar tanto en dinero como en especies, �egun.los llSOS .del lugar, debiendo la ins

peccion del trabajo ve-ificar que el total no quede bajo este salano minirno.

Como en cstos cases no E",e pucdc cstablecer la igualdad del salano del hombre

con el de la mujer, a igualdad de trabajo, se pucdc t�mar en ouenta aproximada
mente el factor de la diferencia fisicaJ diciendo que el salario minimo para una mu

jer que no aporte sino su estuerzo Ilsico, debe ser igual-al 70% del salario minimo

del hombre en la region.
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TITULO IV

De los salarios

Capitulo primero

DE LA FORMA DE PA<;Xl DE LOS SALARIOS

Este capitulo es tendiente a la proteccion del obrero contra toda clase de abu

sos que puedan dejarlo sin su salario.

La justificacion de ellas esta en que el obrero esta obligado a entregar su tra

bajo antes de recibir el pago, cad" clausula que evite entonces que par razones A

B a C se Ie pueda sustraer, y transformarlo en esclavo del patr6n, es una medida

de entera justicia.
EI Art. 78 dice: -Se prohibe entregar a los obreros ficbas, vales, ordenes contra

el almacen a cantina, u otras especies que no sean dinero 0 titulo de pago de salarios.

Toda estipulacion en contrario es nula y autorizara al obrero para reclamar el pago

de sus salarios en dinero, sin tomar en c:uenta 10 recibido en especies.
Se debe entender aqui que como pago se obligue al obrero a aceptar todo a

parte de su salado en los valores indicados quedando segun el titulo VI libertad para

establecer almacenes y canjear fichas por dinero.

CAPITULO II

De los privilegios y gar-antfaa de 10:8 credit�_s por salarios

En este capitulo se declara que los sueldos participaciones, etc., gozan de privi
legio sabre todos los bienes del patron, y que las multas que se pueden imponer son

,

s610 las que fija segun el reglamento el Presidente de la Republica, y que no pue

den exceder de 115 de los salarios semanales a quincenales.

CAPITULO III

Del salario minimum

Hemos tratado ya de este capitulo, al cual rechazo completamente.
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TITULO V

:De.la participaci6n en los beneficios de Ia industria y el accionalismo cbrerc

En la introducci6n dice el Presidente:

a) <Es discutible qq.e basta ahara eJ_ salario 'con que se ha remu!1eriido el tra

'bajo, no ha sido en memento alguno el equivalente exacto delesfuerzo y de las ener

-glas incorporadas al trabajo por los obreros.

b) Ya en 1867 el celebre industrial alsaciano Hengels Dollfus decia en memo

rable ocasi6n: <El patron debe a los obreros alga mas que el salaries. Y ese «algo
mas» indiscutiblemente es una participacion que a los obreros corresponde en los

'beneficios .de la industria, que ellos ayudan a crear con 8U fuerza potente y _produo
tora.

c) El factor trabajo, constituye hoy rna un clemente tan importante en la crea

cion de la riqueza, como el capital. En consecuencia, es obra de justicia darie la

participaci6n que Ie corresponde en 1a creacion de esa misma riqueza.

d) Por otra parte dandole participaci6n en los beneficios de la industria a los

obreros, se intensificara Ia capacidad productora de estos, se creara intereses co

.munes, se destruiran muchos germenes de conflictos colectivos, y se dara un paso

'transcendental, bacia el ideal.de armonizar intereses antagonicos de crear el -capital

trabajo» como una sola entidad inspirada tanto en el deseo de realizar el principia
de justicia solidaria.

Los puntas a bye se ponen Como axiomas, no se demuestran, no aceptaremos
estos axiomas, pues hay personas que los discuten, y analizaremos solo 10 que di

.ce el punto d.

(Con.iinuara).




