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Sc publica aquí un documertto de singillar iinporlancia para la historia de lm clases trabffijadoras. Se ¿rala de un 
infonne presen~ado al Departamento de Trabajo, que proporciona datos precisos sobre la jornada de trabajo, la dis- 
tribución del salario, la vivienda y la salud de los miles de trabajadores que se dedicaban a mrtjeccionar piezas de 
ropa, trabajlw~do en su propio donaicilw. Este documento puede consicltarse en el Archivo General de la A'ación, Ramo 
Departamento de Trahajo. Localidad: D.F.; Asu.nto: Estudios; Tsma: Sobre industrias, ramos industriales y de actiui 
dnd; mes y año: octubre 1921. Fue seleccionado para su publicación en este Bo1elí.n por .lohn Womacli JT .  (En este do- 
rurnrnto se hace referencia a una. serie de cuadros que, por ra,-ones que ignorantos, no se encu.entran en el trabajo 
corrcsporidie~atc.) 

EL TRABAJO DE SASTRERIA Y SUS SIMlLARES 
EN MEXICO, D.F. Labor a domicilio 

Las clases populares dc nuestro país no estiti acostumbra- 
das a las encuestas, y les parece, salvo excepciones, natu- 
ralmente, una intromisión en su vida privada cl que 
se les haga cierto género de preguntas; sin embargo, una 
gran mayoría las contesta con relativa buena voluntad, 
aunque muclias veces se encuentra embarazada Dara dar 
iiiin ;iiiitrsta~i;)li r:tcp'i ica que corie;ponda cr&tanicnte 
n lu i ~ i ~ ~ ~ r ~ a c ~ r i ú i i .  Yiirstra idiosiiicrnsii.. In ~ u s ~ i c ~ c i ~  u 

ie~edada de nuestios ancestms, el recuerdo de 1m hedim 
rrprobado~ de que S han valido muchos de nurstros gc. 
hicrnos para llecar a +ir-es epktar: y no de utilidad 
+enmal, la falta dc iliistración, elc,, son motivos de atraso 
para r-uejh-a e~tadi'ticn y para que SS difizdte la reali 
wción de ideas gmercsas que no pueden desarrollarse 
si  no tienn, una anplIz base de Eatm y de r.úmrms. 
Cuando se emprecde !a penosc tarec de una encuesta, 
S expone el mctivo dc ella, su finalided, se explica que 
en ningin caso Im datos que si  suminktrm serán malivo 
de molesti= o desen:boljos, no es raro tiopezar con SJC- 
pimciai o tener que oir lo que en aincr-pto del interro- 
gado debería hawr el gobierno en vez de inquirir pori- 
dades (stc! de las vidas aiena~. Las ~u=edor.es ~nclen . - 
ser bisn peregrinas, y en -cuanto a lasLswpicacias. no 
deja de ser penoso tensr que s~partarlas cuando 3e trata 
de esta rhse de encuestas Iiechas con ñnes científiccs y 
a!truistas. 

Por las razonm indicadas. los datos rontenidos en el 
presente trabajo tienen qiie adolecer de dgunas inexac- 
titudes. Ellos, empero, han sido recogidos can wrupulo- 
sidad. y sus coeficientes de error pueden oonsiderame 
tolerables en u n  estudio preliminar al que seguramente 
seguirán otros efectuados en mejores wndiciones. 

No es aventurado suponer que existen en la 1,Ietrópoli 
más de diez mil personas que trabajan a domicilio, cn 

la sastrería, en lo que se ha dado en llamar confección 
(hechura de trajes tanto de hombre como de mujer, rela- 
tivamente corrientes), en la manufactura de pantalones 
y blusas de trabajadores, de ropa interior y exterior de 
telas ligeras,.~, en otros trabajos generales de costura. 
Los sastres dividen las prendas en grandes o de manga, 
y chicas, siendo las primeras los sacos, jacquets, levitas y 
abrigos de tadas clases, y las segundas los pantalones 
jr chalecos. Los trajes son de medida o de confección, 
siendo aquéllos mucho mejor pagados que éstos al ope- 
rario. Las sastresas no hacen, generalmente, prenda gran- 
d e , . ~  se dedican a la hecliura de pantalones y clialecos. 
I~ Iu j e r ?~  son también las que hacen las bhsrs  y 1m pan- 
talones para obreros, la "confecciDnn de mujer p las 
prendw femeninas de poco costo, ar:i como la ropa inte. 
rior y otros trabajos en que interviene la mi-uina de 
coser. Hay jastres que 3e dedican a h c c i  prendar: de s o  
ñora; pero r-o so2 muclic.~, p ~eneralmente trabajan m 
los taller-. En taLleres trabajan tambi'n las mixjmes 11.í- 
biles m la manu£ac:ura de reddos  de señom, "estilo 
sastre? 

Al tratar de prendas de smtrería hemos omitido las 
de falda y los abrigos, porque su hechura es excepciocal 
y no daría una idea exacta de1 trshajo y- Be las ganancias 
del ohrcro. 

@ EL APRENDIZAJE DE LA % % F l W Z I l h  

El aprendizaje de la sastrefia, y m& si se trata de "pren- 
dm de manga'' es largo y peneso. Un buen ope~ario si  
forma en un lapro que iiiictúa mtxe cuatro y cIn-0 añm, 
y durante ese período el aprendiz sólo recibe mezquinas 
gratificaciones cuando ya puede prestar una ayuda con. 
siderable a su maestro. Desde que se "amarra" el dedo 
al futuro sastre para que se acostumbre a tener dobladas 
las falangs del dedo mayor; que es el portador del dedal, 
hasta que se halla en estado de Iiacer un pespunte si- 
guiendo una linea, bacjendo las puntadas iguales, y de 
tal manera que no formen ángulos, bien pasa un semestre, 
y así sigue el aprendizaje lento y fastidioso. E1 maestro, 
cuando ya su alumno se encuentra en nptitud de colabo- 
rar en la obra, procura obtener el mayor provecho posi- 



ble, y así el aprendiz hace por mucho tiempo una misma 
cosa sin que se le dedique a vencer dificultades mayores. 
El aprendizaje del oficio podría reducirse a la mitad del 
tiempo si hubiera una metodología y se aplicara. Desgra- 
ciadamente, esto es muy difícil como no fuera en un 
establecimiento ad-hoc, donde maestros que supieran algo 
más que dar puntadas, se dedicaran exclusivamente a 
enseñar, sin tener que vivir del trabajo que produjeran 
sus manos. La nitina y la aptitud en que se halla el 
maestro para no pagar al aprendiz, así como las facili- 
dades que hay en la Metrópoli para ganar un salario sin 
previo aprendizaje, para explotar industrias ínfimas y 
aun para vivir parasitariamente, hacen que cada día dis. 
minuya el número de los sastres, lo que si bien trae la 
ventaja de una elevación de salarios en virtud de la cono- 
cida ley económica, en cambio condena a muchos jóvenes 
que podrían ser artesanos diestros, a la vagancia o al 
trnbajo monótono de f&ricas a las que ingresan como 
peones o ayudantes, sin perspectiva de mejoramiento. Por 
otra parte, el sastre necesita poseer ciertas disposiciones 
artísticas, cierto sentido de la belieza de la línea, y esto 
es otra de las causas por las cuales el oficio no tiene 
muchos adeptos. No pocos aprendices sienten que no 
llegarón a dominar la sastrería, y desertan viendo que 
el esfuerzo que hagan para llegar a oficiales no tiene ni 
una mediana compensación en lo futuro. 

A pesar de todo, el número de sastres, en México, no 
es muy limitado, pues los estados dan su contingente, y 
por ello, y por la falta de unión entre los miembros del 
gremio, el trabajo sastreril no rinde a los que lo Iiacen 
la utilidad que pudiera, dados los precios que actualmente 
cobran las sastrerías. 

Volviendo al asunto del npreiidiznje, el de la hecliurn 
de los chalecos y paiitalones no es tan dilatado ni penoso 
como el de la prenda grande; pero para llegar a dominar 
esas prendas es preciso poseer las dotes de que hriiios 
hablado antes. El clinleco es una pieiidn dificil aunque 
se haga relativainente en poco tienipo y requiere una 
" gracia" especial en el obrero. De aquí que los buenos 

chalequeros o clialequeras senil muy solicitados y las ca- 
sas del ramo procureii conservarlos a todo trance. En 
cuanto a los pantaloiieros, todo el iniindo sabr la fama 
que tienen los pantalones Iieclios en Londres, fama tal, que 
de París, el centro de la moda, son rncar~ados a la cap¡- 
tal del Reino Unido. Ni d corte perfecto ni 1s buriia 
dirección del maestro pueden siiplir la aptitiid drl opr- 
rario ni su sentido de la belleza, cultivado a tra\,í.i; dr 
muclias generacioiies. Qiieda, pues, srntado que r1 nprrn. 
dizaje de la sastrería es dilatado, prnoso y inonjtono rn 
los primeros meses. En el cuiso de este trabajo veremos 
si la paciencia del nliiiiiiio es coiiipriisada cuando llega a 
oficial y entra a la vida responsable. 

@, LOS S A S T R E S  D E  F'RENDA GR.4.D. 

Los talleres medianos y graiides pagan de 310.00 a $15.00 
por hechura de un saco, siendo de advertir qiir s6lo dos 
o tres casas pagaii este Último precio, y no siempre. Los 
establecimientos pequeños pagaii de $5.00 a $10.00. Puc- 
de calcularse por término medio en $12.00 la manufac- 



tura de un wico en los talleres de importancia y en $8.00 
en los humildes sin llegar a ínfimos. Esto, por supuesto, 
tratándose de prendas a la medida. que en la confección 
el término medio es de $5.50. 

Las casas proporcionan todos los avíos; lorros, cntre- 
telas, huata, botones; pero el gasto de seda, hilo y carbón 
corre de cuenta del operario. De éstos, los que saben 
economizar el carbón, pues en el hilo y la seda no hay 
economía posible, gastan $1.00 en los aludidos materia- 
les, y los demás de 81.10 a $1.20. 

El obrero "pone de prueba" el saco y lo lleva a la 
sastrería donde le dan otro, si hay trabajo en abundan- 
cia, o le dicen que vuelva. En el primer caso continúa 
trabajando, y cuando la penda  que comenzó a principios 
de la zemana ha sido "probada", la remata, es decir, la 
termina. Por más que el obrero se esfuerce y prolongue 
sus horas de labor, si se trata de trabajo delicado, no 
hace en la semana sino dos sacos, poniendo otro de prue- 
ba. Para ello tiene que trabajar de diez a doce lloras 
ayudado ora por su mujer, ora por una costurera, o 
ya por el aprendiz cuando lo tiene. En la manulactura 
de los sacos, como en la de las demás prendas, hay algu- 
nas labores fáciles, camo hacer las mangas, "bastear" los 
cuellos y las solapas, etc., que no reclaman grandes co- 
nocimientos. Esta ayuda ie altorra al oiicial pesadas horas 
de encorvamiento en el banco, y debido a ella 1:uede 
hacer el número de sacos que hemos dicho. Cuando se 
trata de prendas que no requieren mucho trabajo a mano 
ni  mucha pulidez en los detalles, se pueden hacer tres 
sacos y cuatro de confección. 

El oficial tiene que llevar a la prueba la prenda, así 
como cuando ya está terminada. -4contece frecuenteniente 
que no hay trajes cortados y el operario tiene que ocurrir 
varias veces al taller recorriendo distancias considerables, 
a buscar el trabajo. A-o es esto lo peor: retardada la prue. 
ha por alguna causa, o bien por exigencia del cliente, se 
obliga al obrero a que la termine en un plazo perentorio, 
es decir, a que trabaje festinadamente en las horas que 
debieran ser consagradas al sueño. Cuando llueve y es 
necesario entregar el trabajo ejecutado, es forzoso ocupar 
el tranvía; otras veces que hay mucha humedad en la 
atmósfera y la prenda ha perdido la elegancia que le da 
la plancha, se le devuelve al operario para que repita la 
operación del planchado. Con estos y otros motivos el 
oficial de sastrería ve disminuir su salario. 

Los maestros, por su parte, x quejan de la informali- 
dad de los trabajadores aun acusan a algunos de que 
se desapareccn con el tragajo que se les da, con las man- 
gas, cuando menos. Dehe ser cierto porque es proverbial 
la falta de puntualidad de nuestros artesanos para cum- 
plir sus compromisos, y porque a reces se les da una 
tarea agobiadora. En cuanto a las snbstracoiones, se ex- 
plican porque cuando hay plétora de trabajo, los maes- 
tros cclian mano de gente viciosa que no tiene acomodo, 
de sastres más afectos al burero y a la holganza que a 
permanecer en el duro banco del oficio. No fue posible 
entrevistar a ninguno de éstos, ni creemos que una en. 
cuesta con gente viciosa, que trabaja por casualidad y 
lleva una vida casi de parásito, pueda conducir a ningún 
resultado qne se relacione con el fin que nos proponemos. 
Kuestros entreristadog con excepción de uno o dos que 
no son muy moderados en el beber, pero que no aban- 
donan sus deberes, son gente sobria que hace uso del 
pnlque sin exceso y que r e ~ e l a  morigeración en las cos- 
tumbres. 

ALIMENTACION 

En el resumen del cuadro 1 se ve que el consumo de co. 
mestibles es el siguiente: 

Valor 

Leche (1.1 43.6 $10.76 
Carne (kg.) 17.7 18.75 
Sopa (kg.) 4.7 2.4i 
Frijol (kg.) 12.0 3.49 
Tortillas (kg.) 36.8 9.06 
Azúcar (kg.) 7.675 3.11 
Café (kg.) 2.105 2.00 
Manteca (kg.) 3.6 3.60 
Legumbres (kg.) 5.00 
Pan (kg.) 31.100 15.79 
Pulquc (1.1 49.00 4.90 

Ahora bien, en los comestibles enumerados hay las cau- 
tidades de materias azoadas, grasas e hidrocarburos que 
constan en el siguiente cuadro: 

Mnterila aroailar Gnra Bidroe%rburoa 

Leche (1.) 43.600 g. 1308.00 g. 436.W g. 1962.00 
Carne (kg.) 17.700 3 274.50 1060.20 
Sopa (kg.) 4,700 376.00 47.00 2 068.00 
Frijol (kg.) 12.000 2 520.00 180.00 7 4M.00 
Maíz (kg.) 19.400 1 G68.40 776.00 14 162.00 
Azúcar (kg.) 7.675 
Mnnteca (kg.) 3.600 3 528.00 
Pan (kg.) 31.100 2 488.00 311.02 13 684.00 

Reduciendo a caIorías y teniendo en cuenta que un gra. 
mo de materias azoadas desprende 4.1 calorías, otro tanto 
un gramo de hidrocarburos, y 9 3  calorías un gramo de 
grasa, tendremos que 

- -- 

11 63490 g. de materias ozoadas desprenden 47 703.09 
6 338.20 ,, ,, grasa 58 95536 

46 952.50 ,, ,, hidrocarburos m 192 505.25 

Lo ue da un total de 299 153 calorías. 
c ~ ~ ~ ? ~ ~  alimentos que hemos mencionado se mantienen 

81 adultos y 7 5  niños. CalcuIando para un menor la mi. 
tad de la ración de un adulto, y dividiendo el número de 
calorías entre el de los que las consumen, tenemos: 

299 153.60 
= 2 525 caiorinc 

118.5 

para adulto. 
La ración de mantenimiento para un adulto de peso 

medio es de: ' 
Materias amadas 112 g. 459.2 calorias 
Grasa 56 ,, 520.8 ,, 
Hidrocarburos 448 ,, 1 836.8 ,, - 

2 816.8 

Así, pues, la cantidad de calorías consumidas por cada 
individuo de las IamiIias obreras de que tratamos, no Ile- 
ga al gasto noma1 en estado de reposo, y se aleja del que 

Rouget, J. y Copier, Ch.: "lligikne alirneiitnire". Citn del 
Ing. Pani en su obra Lo higiene en ,Ii'ézico. 



se requiere para un trabajo moderado, que es de 3 500 
calorías, término medio adoptado en Austrnlia que se 
aproxima a las conclusiones de la Comisión Interniiada, 
que se encargó durante la giierra de estudiar los recursos 
relativos a alimentación. 

El trabajo de sastrería no requiere tina gran actividad 
muscular; sin embargo, no todo es estar sentado en el 
banco; el operario hace uso de la plancha a cada mo- 
mento, y para asentar las costuras, "filos", necesita apo- 
yar la plancha con todns sus fuerzas. Lo mismo siicede en 
el planchado final que es largo y pesado, y en el que se 
necesita mantener la plancha, ejerciendo presión sobre la 
prenda adaptada a un cojín que se sostiene con la mano 
izquierda. Además del movimiento de los brazos en la 
costura a mano y el esfuerzo que hay que hacer cuando 
las telas son fiiertes, Iiay el juego de las piernas en la 
miquina. En las familias de los sastres el trabajo de las 
mujeres es muy fatigoso, como en el bogar de todas las fa- 
milias pobres, con el aditamento de que tienen que ayudar 
a las labores del jefe de la casa. No insistimos sobre esto 
por ser demasiado conocido. 

Según el profesor Osborne, un trabajo muscular ligero 
reclama cuando menos 3 000 calorías, un trabajo muscu- 
lar medio, 3 500 y un trabajo musciilar duro 4 500. 

[Según] el profesor Hervé-Mangón, que también cita 
el ingeniero Pani, la ración alimenticia debe ser capaz de 
producir las siguientes cantidades de energía: 

Paro un trabnjo moderada 4200 calodas 
Para un trabajo ordinario 4800 ,, 
Para uno muy considerable 6000 ,, 

En este trabajo nos atendremos a las cifras del profe- 
sor Osborne, por ser más moderadas y parecemos que se 
avienen mejor con las modalidades del trabajo en México 
y con las condiciones climatéricac. 

La ración normal en estado de reposo es de: 

materias azoulal Grsri Bidmrriiboms 

112.00 56.00 448.00 

y la ración de obreros de sar::ería es: 

98.19 53.58 396.00 - - - 
Diferencin 13.81 2.42 41.77 

Ración para trabajo moderado, capaz de producir 3 500 
calorías: 

Ración de obrrros de sastrería: 
98.19 53.58 396.10 - - - 

Difereiicin 35.36 13.10 147.72 

Lo ciial quiere decir que nuestros snstrrs en esta rnnia 
del arte deben auiiieiitar ciiaiido menos rii u11 3 8 F  $11 ra. 
ción alimenticia. Esto iiiiplica un gasto de $0.87 diarios 
que la gente del oficio no está, hoy por Iioy, rn aptiriid 
de erogar. 

Hemos oiiiitido el valor alimenticio drl piilqiie, d d  cal6 
y el de las leguiubres, que se rediicrii ~riirralinrntr a tn. 
iiiate, cebolla y chile ni raiitidadrs liiiiitad;is. porqtir rio 
creemos qiie iiifluyaii eii la rcoiioiiiia d r  iilirstros o11r~i.o~. 
Adeiiiás, muclios aliiiieiitos, coiiio la Irclic. cairccri de sti 
completo valor nutritivo; a la maiiteca sr la adiiltrra coi1 
sal, y la infusióii de caiC Qpriias vair por rl ariicnr qiir 
contiene. 

En el cuadro 7 se puede ver ciiiil rs, a la seniona, la ;a- 
nancin líquida de mi obrero de sacos. El proiiiedio rs dr 
$23.45, o sean $3.35 diarios que aprnas son wifirirtitrs 

que tieiie una familia de tres o ciiatro pcrsoiias para 
llevar una vida por demis Iiiiiiiildr y Ileiia de privacioiies. 
El promedio por gastos de ~~iillentaci6ii (~~i iadro 1 ), es de 
$2.32, de manera que le qitedan $1.03 para jnbiiii, aluin. 
brado, baño, renta de casa, niédico y medicinas, tranvía. 
corte de pelo, ropa, calzado y gastos imprrvistos. No fue 
posible precisar sino el costo de los ciiatro primeros ga7- 
tos enumerados, cuyo proiiiedio es d r  $0.8:3, qiie iiiiidos a 
$2.25 por alimeiitación, Iincen $3.15, qiiidnndo mi rrsto 
de $0.20 para las demás necesidades, entre ellas las indis- 
pensables de vestido y zapatos. 

Hay que tener e11 ciicnta que eii las estadísticas que pre- 
sentamos, figura el trabajo de una semana conipleta: pero 
hay casos en que, ya por culpa del operario que siente 
la necesidad de descansar, ya por culpa del patrón, cl tra- 
bajo se reduce, causando iin desequilibrio notable en rl 
presupuesto faniliar. 

Muclios obreros se dolieroii de no poder comprar 1111 

periódico, otros adquieren un iiúmero doiiiiiiical y no pa. 
san de tres los que gastan diez centavos diarios en preiis. 
Si esto pasa respecto a petiódicos, ya se podrá cnlculnr 
que un libro está fuera de la posibilidad del obrero, Y 
debe desecliar toda esperanza de mejoramiento intelectiial. 
Los teatros y cines sólo son frcciieiitados cuaiido la "ra).a" 
sobrepaca de la cantidad normal y rl deseo de divrrsióii 
hace olvidar las necesidades imperiosas. 



i I,OF SXSI'RES DI: ~ n E r i ~ 4  CHICA @ 
Ya liemos expesado qiie el aprendizaje de la prenda clii- 
ca es m& coito y fácil que el de la arande. .4bundan, por 
ronsigiiiente, más los qiie se dedican a me género de tra. 
bajo y, por taiito, su remuneraci6n es iliás escasa y sólo 
cn casos e~ce~cionalcs  los pantaloiieros y clialeqneros Ue. 
man a ganar tanto como los que hacen sacos. En el cun. 
4ro 8 se observan los datos referentes a un operario quc 
hace 18 chalecos de "confección" a la seinana, cuya Ea- 
iiancia líquida = de $2.40 y qiie trabaja 9 liaras al 
día. D ~ b e  s:r. indudablemente, un obrero muy hábil. En 
gincral itn chaleco csmeradamente Iieclio se hace en iin 
día. e igiial lapso reclaina un pantalón. 

Hay muchai gradaciones en la finura del trabajo; pero 
rn el dr sastrería no se puede ILegar a la obra tosca de la 
labor de filiricas, y requiere, aun la más corriente, cierto 
cuidado cierta delicadeza en los deralles. No se pnedni 
hacer pues, sino por excepcióii, más de dos prendas al dia, 
Y para hacerlas es necesario sobrepasar la jornada legal. 

El chaleco; mino hemos dicho, es la prenda más fácil; 
pero los pantalones, td coino se usan hoy, requieren muclio 
trabajo y más si son de personas corpulentas. Llevan 
cinco bolsillos, de los cuales apenas se utilizan dos, "va- 
lencianas", pasadores para el cinto, carteras en los bolsi- 
llos llamadas de pistola y de rdor :  dos pares de correones 
y. además. hay -  qu? coserles el marbete de la casa, sin 
contar con tal o cual capricho d d  c1ien:e o d d  maestro. 

Ganando menos los pantaloneros y clialcqueros, su ali- 
mentación es más escasa 7 viven con mayores pri~aciones 
que los sastres de prenda grande, con la única ventaja 
de que no tienen la ntoleftia de la prneba ni los v ia je  
y carreras que ésta ocasiona. 

Los obreros de que nos ocupamos liacen el gasto del 
hilo, la seda y el carbón que emplean, y que puede caicu- 
lame en $0.30 para los pantalones y en SO.% para los 
chalecos. Así' remos que los diecisiete obreros a que se 
refiere el cuadro 8 tienen una raya semanxria de $33.50 
que se lis reduce a $322.10 por el gasto de $32.40 en los 
rnateriaie aludidos. 

---- 
Gsnando 103 sastres de prenda cliica menos que sas com- 
pañeros, su alimentacih es más escasa, y menor la can. 
tidad que 1s queda para sus demás gasta. El obrero de 
que nos ocupamos tiene por término medio una ganancia 
seinanal de 918.95, contra 523.45 que ganan los sastres 
de prenda de manga. El saIario diario es de $2.71, y los 

gastos de aliinentaci611 se elevan a $1.73, cantidad íiilima 
si se tiene en cuenta que a cada obrero Le wrrespondc 
mantener a un adulto )- dos menores (cuadro 2). 

El valor alimenticio de 10 consumido por los pantalo- 
neros y chalequcros a que se refiere el cuadro 2 es mino 
sigue: 

LUatsrins 
a~oados Graas Eldrocarbuma 

Reduciendo a calorías como lo Iiicimos anterioriuentc. 
tenemos qiic: 

Catoriu 

4 216.25 s. de materia aeoada decprciidcn 17 286.62 
2 380.10 ., ,, nncn desprcndeii 22 208.00 

1: 042.52 ., ,, hidrocxr.rlt<iro despriiidcn 69 875.33 

109 363.g.1 

Dividiendo esta cantidad eiitrc 49.5 adultos que teóri- 
camente las consumen, considerando la ración de un niño 
igual a la mitad de la de iiu mayor, y- dividiendo la 
cantidad mencionada entre 49.5, nos da irn cociente de 
2 209.50 calorías contra  2 525 que consume e1 oficial 
de prenda grande y cada uno de sus familiares adultos. 
La diierencia con la ración normal en estado de reposo 
llega a 607 calorías, y a 1290.5 con la que reclama un 
trabajo ordinario. Aunque el trabajo de los pantaloneros 
y chalequeros n más liviano que el de los de prenda gran- 
de, la diferencia entre el número de  calorías que necesitan 
y el de las que consumen es enorme, y tiene que dar 
desastrosos resultados; En las familias morigeradas y so- 
brias, como las que fueron objeto de nuestra encuesta, los 
r ~ u i & d m  de ests desnoh.ición r.a si.n tan terribles; pero 
a pac,> que intsrvenga el alcohol 5- el desrdo, Im estragos 
deben ser atroces entre los del gr?mio y sus familiares. Si 
los sas t r s  que se dedican a la manufactura de sacos ne. 
cesitan aumentar cuando menos en un 38% su ración, los 
chalequeros y pantaloneros necesitan duplicada; pero en 
las circunstancias actuales, tal aumento es poco menos 
que imposible. 



Se dei-an a 51335 por los coücepms i;,puIem*: 

G r t r n  $ 3.33 
Jah60 1.15 
Xlumhndo 3 3  
0 6 0  OS9 
Recia & cnza 660 - 

$13.35 
o jean S0.S diarics que, unidos a $1.73, dan $2.56, que- 
danda m remanente de q b c e  centavos para m p 4  cal. 
z a h ,  corie Le pelo, pago de niédi,:o, medicinai e t c  &te 
exigua suma no alcanza naturalmente para satisfacer fss 
necesidades de que hemos hecho mención, por lo cual es 
indudable que todos los habitantes de la casa deben mn- 
tribuir al sostenimiento de ella, seguramente can m e n a a  
de la educación de los chicos y de la salud de los grandes. 

Lo que hemos dicho respecto a mejoramiento infdec- 
tira1 tratándoze de  sastres de p~endas  grandes, se aplica y 
con mayor razón, cuando se trata de obreros de prmda 
chica, cuyos haberes si no les alcanzan para satisfacer 
cumplidamente las necesidades más de la vida 
material, uienos aún Ies bastar, para las curiosidades de? 
espíritu. Cierto que es el perilidico el que se puede leer 
en cualquiera de las pizarras que fijan las editores, en 
cualquiera de las bibliotecas públicas donde también po- 
d n a l  entregarse a l a  lectura de libros, mas el trabajo 
agobiador, incesante y que sóio deja unas cuantas h a s  
de descarno, no permite tales expansiones. 

Bibliotecas ambulantes en carros adhoc que recorrie- 
ran las barriadas donde se aloja la gente obrera, harian 
un positivo servicio a una buena parte de lasaciedad. Se- 
ria preciso qus mi comi* de personas meüdi9a~ ,r de 
buena voluntad, r p e  supieran colocarse al nivel inteltc. 
tual de nuwtrcs artesanos y hehajadores de  todas da.%, 
hicieran uria selección de libros, d ~ e c h a n d o  tanto los de 
alta Como los de baja literatura, 1 s  o b m  demasiado tEc. 
nicas, las que pudieran extraviar la í m e ~ ~ ó ó n  o eI cri. 
terio de un lector de Escasa mentalidad, laf que pudieran 
caldear su cerebro p dar u n  torcido rumbo a SE. pmw- 
mientos.. . obras de literatura sencilla, alras de \-ulgriri. 
iacijn cientifia, tratados de artes y oficios, colecciones 
de w25tas. cuento íueri  -o y al dcance de un íntdecto 
poco tultic-ado, seria a propósito p u r  las h i b E o t a  am. 
bulanies, cuyo c a t o  de mteii imieuto sería a c m  inferior 
al de bibliotecas f i j a  en los ba-s que a l b e r p  a ta m- 
blacidn ohrera. Sc perderian, ciertamente, dgwics libros, 
se desmejorarían otros; pero el gasio que ecio impliwra 
no Seria c o a  mayor, ni Las perdidas lanentabkj, ya que 
no  se trataría de ediciones raras o d i i r a s  sino Ée qa 
dcstas y de mstn moderado. 
Es recesano ob!iear, de una manera indirecta, a que 

k a n  nuestras clases populares, tanto en su propio henefi. 
cio Como en bien de l a  colechvidad. Los obreros que teu. 
gan orientado su criterio con la lectura de buenas autores 
constituirán un elemento de propaganda de ideas sanas, 
progresarán intelectual y moralmente y serán más útiles 
a N 3  famüias y a la miedad. 

Z a s S a ~ ~ r s ~  y la3 cos~ureras t i e a  &=re quien Jes ayude 
en su labor: unas veces los familiares, otras las aprendi 
uis, otras la vecina que va de charla y que se entretiene 

en hacer ojales, quitar liilvanes, pegar botones u otra La. 
bor semejante que no reclarna mnocimientas especiales. 
Mucl~as costureras no dan importancia a cse género de 
a,mda y, al ser interrogadas, inanificstan que trabajan 
so!as, aun cuando haya quien les alinrre dos o in& tiorar. 
de trahaio. 

En el madro 9 se ve que a treinta 7 una obreras Ice 
ayudan veintixna, y es períectamcnte wrosíriil, tenicndo 
PD cuenta lo que hemce di&% que son otr,s treinta una 
cehrreras, a c s o  rniyor niimem, las que ~ I a b o r a n  en la 
obra. 

La sanancia liquida de  estas cincuenta y dos mártires 
de la aguja )- de la máquina de coser, se eleva a 841:5.86 
semanaños, m1rcspondier.do a cada iina! por tSrninn mr. 
dio, Si.96 o sean 51.14 diarios. Las q u r  hurrn panialon~r; 
y clialeoos, camisas finas de hombres, \ v i i d o s  d r  seda. 
abrigos, disfrutan de mayores entradas; pera las demi+ 
son \ < c h a s  del swcaing s-em y están sujetas a sala. 
rios de Iiarnbre. Las blusas de mecánico, por ejemplo, mn 
pagadas a $2.00 la dccenn. Matándose una costurera. 
trabajando diez lloras diarias. docc a 10s wcrs. apenas 
puede Iiacer m d i a  docena de Musas por las c u a l ~ s  per- 
&e 51.00, o S C P ~  de odio a diez cenuvap. par cada hora 
que está sentada n la máquina pedaleanda sin descansar. 
Ahora bien, Lese salario, que suponiendo la jornada lcFal 
apenas se elerarra a $0.80. o menos, put? Iiay que tener 
en cuenta el domingo, hasta a uiia mujer, aunque srn 
sola, para suliveqir a sus necesidades? Evidenteniente no. 
La alimentación más pobre, el alojamiento iuás estredio. 
el i e t i d o  más liirniilde, el calzado m i s  barato no podriaii 
ser adquiridos por esa suma irrisoria. 

La mezclilta de que se fabrican las blqas  y pantalones 
para obreros, es una tela dura y compacta. y la obrera 
tiene que hacer ui gran esluerzo muscular para coosrla, 
lo pue le produce iiii exagmado d c s g o ~ e  orginím. No 
inutirtrnos sobre ejte punto que ~olveremos o tocar i i ran-  
do tiatemos de Ie ssnidad del gremio. 

Eti €1 ?nisin0 %so de h.5 obrera3 que !iacen pantdnnri 
Y liluLss de me4njco uth las que !iacen trajrs dr niña., 
las que c m m  {ddas Ze casimir corrimib. inpn liarala Ee 
mujer y de hombre, etc. Poi un vestido de niño dc :rii 
a o t l~o  año% PFrcibe In coiturcra 15 cehtab-e; por una 
falda de casi mi^, 8 ;  p r  una camisa dc I , I , : ~ P ~  ;ilnina+.n 
cnn mcajes, f i r ~ c  hordsdos, alforzas. 19; por mrnisas dr 
hombre, 21.. . 6 t o 3  son sdarios de Iiamhre que cslán 
proclamando el a~cai ir~g  sydern en todo y Iiorrar. 

Eiitre cinco krnianas hacen aa ren ta  iddas de  casimir 
a la sDana,  de 125 Uaniada de conieoción fina. quc si 
les wgm. a 50,cpnta~us la pieza. Cada abrera gana, p c ~ ,  
E400 =manarlo, o 57 ceiitaves di i ios ,  cantidad infim.a 
que no basta Pkra las nemidades prominrntrs dv 
unr mujer. OLi% tres h e m a n s  que 1i3~cn cainis- fina3 
de bambre Lo.gr*n h i m r  diecio:ho a la seniarm y Fanan 
a ~ f a , m  giatim rada n n a  

Entre las obreras a que se refiere el cuadro 9 l ipirs 
una que ocupa cuatro ayudantes, a las que retribu- con 
$1.00 diario. Hacen faidas phadas  que les pagan a 52.00 
y obtienen nila ganancia liquido de $33.30. Dezcontnndo 
$24.00 que gaiian las costureras, quedan a la maestra 
5930. Si se considera el desgaste de La máquina, se  taen. 
drá a la airdusióu de qne es bien poco lo que a la 
que m n t r e  el trabajo. 

En d mismo cuadro figura una scñori que Iiacc tina 
dwwa de pmtdones de rne2cliLa a la semana y gana 
51.87. Es prohablemente una de las muchas mujems que 
trabajan sin n e c ~ i d a d ,  para comprar dgUn adorno o dis. 



frutar de algún placer, que contribuyen a la mezquindad 
de los salarios y roban lo que debieran disfrutar sus Iier. 
manas necesitadas. 

Es de lamentaice que no se haya heclio un número 
mayor de encuestas, pues de ellas se habrían derivado 
muy útiles enseñanzas y habrían contribuido a sondear 
ese abismo que se llama el trabajo de la aguja. No obs- 
tante lo escaso de los datos consignados, ellos nos llevan 
como de la mano a clamar por la fijación del salario 
mínimo para ver de disininuir tanta miseria, tanto derro. 
che de vidas, tanta enfermedad que se ceba en pobres 
organismos trabajados hasta la tortura y que son pasto 
dilecto de la tuberculosis. 

En 1908 la Anti-stueating Leagt~e de Londres, formada 
de los más hetcrogéneos elementos, organizó una mani- 
festación para apoyar un bill preseiitado a la Cámara de 
los Comunes. Al final del acto, el padre Vaugham dijo: .' Yo creo que negarse a conceder un mínimo salario a 
nuestros indefensos hermanos y hermanas es un crimen 
contra los obreros, un crimen contra el país y un cri- 
men contra la grandeza del mismo Dios". 

El bill fue aprobado, se estatuyó el salario legal mínimo 
y los resultados han sido como no podría menos de suce. 
der, enteramente satisfactorios. 

Los datos que tenemos respecto de este capítulo fueron sin 
duda abultados por las personas a quienes nos dirigimos, 
lo cual se explica por la pena que debe Iiaberles causado 
e1 tener que confesar lo parco y poco variado de su ali. 
mentación. No es, pues, muy aventurado disminuir en un 
2070 el gasto que reclaman los alimentos, gasto que, se- 
gún el ciiadro 3, se eleva a $43.18, o sea, $1.39 diarios 
por familia. 

El valor alimenticio de los productos consumidos por 
las obreras de la aguja, consta en el cuadro siguiente: 

MaDrins 
amadas Crasa Hldmenrburoi 

tsromor) ísramoa) (gramasi 

Leche desnatndv (1.) 25.500 765.00 255.00 1147.50 
Carne magra (kg.) 7.550 1396.75 453.00 
Sopa (kg.) 3.575 286.00 357.50 1573.00 
Frijol (kg.) 7.000 1470.00 105.00 4 340.00 
Maia (kg.) 12.375 1064.25 495.00 9 033.75 
Azúcar (kg.) 4.273 4 253.62 
Manteca (kg.) 2.400 2 352.00 
Pan (kg.) 20.375 1630.00 203.75 8965.00 --- 

6 612.00 4 221.25 29 312.87 

Reduciendo a calorías tenemos que: 

Cnlorins 

6612 gramos de materia azoado desprenden 27 109.00 
4 221.25 ,, ,, grasa 38 257.63 

29 312.87 ,, ,, hidrocarburos 120 182.77 

186 549.40 

calorías que divididas por 75.5 que las consumen, nos 
dan por adulto 2 471. Aplicándoles el coeficiente de error 
que hemos calculado, dan 1977, cifra que debe aproxi. 
marse a la verdadera y que seguramente la sobrepasa. 
Hemos hecho ya comparaciones con la ración de mante. 
nimiento y con la de trabajo moderado, y no insistiremos 
sobre esto. Baste consignar que aun admitiendo la cifra 

Corpiño para concierto 

Salida de teatro 

Corpiño para salón 

11 



Je 2471 calarias par adulto. est5 lejos ck llegar a La que iiiodas y costiiia cn yn~eiiil. trabajan de. iiiicir a t i i i c~?  

sc ncccsita pn iin trabajo iroderada; y el de la mujer es I io r~ \  jo rnads  r r c e i i - n ~  qiir prrsin dsn L,i!rri> rorii:A 
&ruma&r, pncc i ime qiie atender a su h o p .  A d e a b  de la salud del tizliajndoi. rnáxini~ si 3 rllti sr i;;.i-':ga 13 

de Iri -7% d s e s  dz h r b ~  ytadr. seni& a r g a ~  1:p p37edüd i e  la slim~ma:i&i :; 12 riraL rzliib.2 rh- i4;. 
ES dstruyendo m salud, ticr.e que lavar, plaiicliar, adcre L a  leclie uno rl? los principales aiimriiiw. 3 n!i: de ez'r 
zar la comida, cuando no se nutrc de dinertm mahncs cara. e ~ i E  sien-pre a d u l t c r a h  coa s i i a !  rii?.ndc iicnns. 
comprados en los mercadm y t*rter:q zun ir  1s rapa, Lna dependencia del Eienitir-D l!a dado la raz dr  danna  
atender n mil detalles. Su s u 6 0  es iin sopoi. Y al otro IiaLlando de la hibercri1osis en las vacas qiip prmrrn  dc 
día el mismo aFán y lo misma angustia sin haber tenido, lechc a [a ciudad. La carne acccsihle a las ciasrs liopiila- 
como lo veremos después, el  decanco de! ~ueño.  res es de mala calidad, dura 7 no niiiy propia vara la 

nutrición de persmas que llevan una vida sede~iiaria: las 
tortillaq generalmente elaboradas si11 limpirza, Ilrian con CASTOS G E S Z ~ ~ L E S  i r ecumia  gkrmenes de eniennedadrs y rn ciiaiitc- 31 
pan. es lamentable que  ea tan esczsa la cariiidad con. Los gastm extraños a la ~Limentacián importan a las %s. por cuya cama CjprCp tiInitBdo jnnUjn Pn la 

t ras  y ccstureras las contidadcs siguientes: nomía. Acontece taiiibién que inuclias IP.CPS la Iabur no 
Grbia .C 5 3  
JojOn l. 74 da tiempo p w a  !a prepiwaci611 de l~%~nIiiricntos >- c:nliiu. 

Alumhida - 9 ,S se recurre a f r i t i u . ~  de  nierolam g tortcrim, pra. 
Baño 1.75 veedom de enfermedade del aparar0 digestivo. 
Aenia de casa 14.47 El dador Pauiis dice, kablaiido de los obrr-rss ddr q.i* - 

5E5.34 nos ocupamos en este peque60 trabajo: "Eii i1 aparaiu 
r q i r s t o r i o  suden l d ~ z a r s c  procmas inlcciiro: t ~ k *  

o sean $0.81 diarios por famiüa. Como el diario "0, bmiiqiiitic aguda y crrínica, iiriiinoiiía y iiibiri.ii. 
d'? ab io t a ' j ón  es  ck $139. -*:' de 0.29 qi.ie has ;hrrnr. Son de !ien rnnodos lo? cr tar r i i s  
indudablemente es reportado por?os !dmillaies. que sliileii las castureras, que mal c t ~ ~ d ~ d : ~  5- 3 p a d - S  

La rjiadistica que preseniw.us: aunqce deEicieilte, de- por I, p~spogc.~,l orEjliira, dehifidzdrd: dri%imient: 
m c e s i r ~  eicc~ientemcnte que si  las sastras y que hacen perdida d2 fuerns, miseria, ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ : ~ ,  aliIilr~:itaci;in 
vrstidcs y prendas finas pue$.m almque con flllo%os ~ ~ ~ c ; ~ k ,  viciado &$ obur-dor, rniiSanri<>. ?ti... IYLII. 
y mkrrias, nu~r ihdose  mal y siendo csclau-a: de Ia mi- quean !a En orgaliislr.o Cel gcimrii ~ i~ud~i : . tor  
quina de  cose^, hasta PJ limite mixirno de la resistencia, de 1, tisis ,hado  de b h , ,  
las obreras que se dedican a l a  obra corriente p barata, L e  enFsr:iiedadm del apaiato rcspi~lori ir .  rirhi.r~~i~la~-is. 
tienen como p q e c i i v a  el hospi:al. pues 10: d a n a s  de  bronquitis, neumoniris. causaii mi la Cspi!ai. por ~Grinirin 
tiambre, cl silrmcnage, la alirneiitacián -=a, la fatiga medio en el 4 329 uiciinlq las d r ~  apal dip. 
abrumadora y las p f f i m a  condiciones en qnc viven, las tioo 5 933. ~ ~ ] ~ ~ ~ t ~  la c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] ~ ~ &  I 121 deIIln. 
arrojan con violencia s \os asiios del dolor. ciones; las diarreas y enteritis e11 niños dr incnos d r  dus 

ai'm 2 191, y en pemnas  iilayorec de das asa; 2 130. 
S A L U ~ D A D  O SXICIENE hhuesfros obrerm, qm ~iverr en pisos d ni?-d dr la caUr 

o en sóiancs padecen, adcniás de reuinaiisitio. qiir aun- 
I'a hemos visto eUmo la ración dimeniiria en iss ve no es una enfermedad mostal por w n r i o .  no deja 
de eajwes y caEtureraj no UeDa ri a la normal de man. de  C8uW ssufrimientar y triliulaxioiies. 
tenimiento, y d'xsta mucho !a que se necesita para No tenenim- a la mano una etadistica de Is inortatidnrl 
un trabajo moderado. Los obreros y obreras de sastreriq obreni, pero no es arenturado suponri- p11~ son más de 
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un 1076 de las cifras aiiotadas las victinias del aparato 
respiratorio y del digestivo; 433 niuertos por tubercu- 
losis, neiimonia, etc. y 594 por enteritis y diarreas. 

Todas las profesiones que obligaii al quietismo en la 
posición sentada, dice el doctor Fargas, alteran la circu. 
lación pelviana y favorecen los trastornos tróficos e in- 
fectivos por desarreglos circulatorios del aparato genital, 
y por ende los desarreglos periodicidales. Véase si no la 
frecuencia de dismenorreas, desviaciones y metritis en 
las iniijerrs que trabajan en talleres de modistas y otros 
aiiálogos. También la esterilidad, menorragias, vaginis- 
mo, dispareunia, etc., que padecen muchas obreras, son 
drbidas a que los padres mandan a sus hijas al taller 
en edad excesivamente temprana. 

No cs el de México u11 clima ideal y paradisiaco; pero 
si lo suficientemente benigno. Si lo ayudara eficazmente 
la ingeniería sanitaria, si hubiera reglamentos de edi- 
ficación y salubridad a la altura que ha alcanzado la 
ciencia, si hubiera leyes obreras que se llevaran a debido 
efecto, podría quedar reducida al mínimo la cifra de 
mortalidad, más alta, como lo demuestra el ingeniero Pani 
en su obra La higiene en México, que las de Madras y El 
Cairo, ciudades terriblemente insalubres. 

Al entrar a la casa de un sastre o de una costurera, 
llaman desde luego la atención los semblantes pálidos, 
cierto sello de tristeza, un Iiablar displicente que acusa 
un gran fastidio de la vida. No hay la alegría del hogar 
sano, la verbosidad de la gente satisfecha y contenta. Al 
preguntar si padecían alguna enfermedad, contestaban 
casi siempre: "No. Reuma, dolores de espalda, a veces en 
el pecho, catarro; también nos enfermamos del estómago. 
Cualquier cosa. Las mujeres tienen sus achaques; pero 
gracias a Dios que no somos enfermos. Pobres de nosotros 
si así fuera". 

Y esos organismos que se creen sanos, en los cuales 
tienen entrada franca todos los gérmenes patógenos, son 
asaltados, cuando menos piensan, por el neumococo o 
por el bacilo de Kocli, y concluye la vida ya rápidamente, 
ya tras largo tiempo de intcnsos siifrimientos, qiie agrava 
la miseria. 

IIay otra cosa que hace insalubre el trabajo de costii- 
reras a domicilio, o sea de la índole que sea: la falta de 
ritmo. El obrero o la obrera no apartan los ojos de la 
obra, cosen a mano, planchan o pedalean la máquina sin 
descansar, con verdadera furia, con ansias de terminar 
la tarea que parece inacabable. Los obreros de prenda 
grande, cuando no les "prueban", descansan, pero viene 
el plazo perentorio que se les da para la terminación, y 
entonces pagan con usura el forzado descanso, velando 
y prolongando su labor m& de lo que permiten las Iiu- 
manas fuerzas. 

A las horas de fatiga hay que agregar las que se 
emplean para llevar el trabajo a la sastrería o al almacén. 
Atravesar grandes distancias, esperar que se les reciba y 
revise la obra, oír los reproches por algún defecto, esperar 
el pago y volver con la carga de niieva labor, bien pe- 
sada, para los que liacen obra corriente. Después viene 
un efímero descanso y no hay tiempo para el aseo,, para 
la conversación, para la diversión honesta, para ningún 
esparcimiento de los que embellecen la vida. 

Teniendo en preparación el Departamento del Trabajo 
una monografía qiic trata de la habitación para obreros 

en la Metrópoli, no nos detendrenios cn hacer un anjlisis 
detallado de las condicioiies eii que se encueiitran las 
casas habitadas por obreros y obreias de la agiija. Co- 
nocido es el tipo de las casas de vecindad que albergan 
familias pobres. Un callejón como de penitenciaría, coi1 
cuartuclios a una y otra ver atio de forma cua. 
draiigular limitado por habitaciones. O un i ' n  uno y otro caso, 
cada albergiie para obreros de pocos rccursos, como son 
los sastres y las costureras, consta de iin cuarto de 25 a 
30 metros cúbicos, con una sola puerta y carente de ven- 
tanas para la renovación del aire. Un patio de cinco o 
seis metros ciiadrados en el cual se llalla un minúsculo 
tinglado, a cuyo amparo se preparan los aliineiitos, y la 
calleja donde están los lavaderos y excusados y que es 
para uso de toda la vecindad, es de ciianto dispone para 
su vida Iiogareíía el obrero de que hablamos. La habita. 
cióii con una sola puerta, coino queda diclio, con otra 
celda enfrcnte y un estreclio pasadizo de por medio, ca- 
rece de aire puro y de luz, y cn sus sombríos rincones 
anidan los gérincnes morbosos. 

En México hay la mala costuinbre de dormir a puerta 
cerrada, y no faltan personas que evitan que hasta por 
los intersticios penetre el aire exterior. En un cuarto con 
una sola entrada, sin empersianado en la parte alta, sin 
ventilas, los individuos de la iamilia duerincn hacinados 
respirando un aire viciado que no se renueva. Aun siipo 
niendo un cuarto de cincuenta metros cúbicos, miniatr~rri 
que reclaman los higienistas para una sola persona, ten. 
driamos qiie cuatro que generalmente forman una familia, 
y que exhalan ochenta litros de ácido carbónico por Iiora, 
pronto dejarían en condiciones irrespirables el cspacio 
coiifinado que mencionamos. Si a esto se agregan las 
exhalaciones epidérmicas, los gases del tubo digestivo, 
la humedad pútrida del suelo, si se tiene en cuenta que 
algunas casas están siempre llenas de inmundicias que des- 
piden emanaciones morbíficas; si adeinás tenemos un 
solo excusado para treinta o ciiaienta familias, y iin as- 



queroso desaseo en un lugar tan iinportante de iina casa, 
veremos suniados estos elementos nada despreciables a 
los demás de que ya Iienios Iieclio mención. 

En la casa de un obrero Ilainado Hilario Alrarrz, qiie 
vive en la calle de Lerdo, al preguntarle por sus gastos 
extraños a los de aliinentación, expresó coi1 dispii~to: 
"Añada a todo diez centavos que gasto diariamente en 
creolina. El cuarto, coiiio ve, sólo está separado de los 
excusados por un delgado tabiqiie inediancro, y ya la 
Iiuniedad de la orina y de las materias fecalrs esti inra. 
dicndo las paredes. Me Iie quejado al dueño; freciirnte- 
mente 1legan.iiispectores y les doy la misina queja sin 
poder consegnir que se reiiicdie el inal de que le liablo". 

"¿Por qué no se cambia Ud?" "Porque no Iiay dondr, 
porque las casas en las cuales pudiera estar mi faiiiilia 
mediananiente alojada, están fuera de mis recursos, por- 
que seria preciso dar renta adelantada, fianza de una 
casa de coinercio, si no ine admitían la de la sastrrria 
donde trabajo; y llenar una porción de requisitos. siti 
contar con lo que nie costará el cambio y que, aiinqiir 
sea poco, para mí es inucho." 

La casa de vecindad, el coiiventillo como se le llama 
gráficaniente en la América del Sur, mata muclios olirc- 
ros. Hay cuartos donde sólo Iiay una liiz rrlada ciiatro o 
cinco Iioras al día, otros suiiiidos rii perpetua sonibra. 1% 
el curso de estas encuestas Iieinos encontrado drsgraciadas 
iniijeres que lavaban en las tinieblas ciiaiido el sol rs- 
plendía en el zcnit. 

Esos lugares a donde no llegan los rayos del sol a rjcr- 
cer su tarea inicrobicidn, que inalaniciite sr  tolrran. y 
que son causa de la faiiia de México como ciudad insalii- 
bre, son los asesinos de obreros y obreras. 

E n  ninguna vecindad Iiay baño. Es preciso efectuar 
el indispensable aseo en los est&leciiiiientos adlmc cuyas 
tarifas son bien altas. El aseo del cuerpo es, purs, Iirclio 
a largos periodos y por consiguiente el de la ropa, pues 
un cuerpo sucio no reclama vestido liinpio. De aquí la 
Iiorrible y generalizada plaga de la pediciilosip. Es ya 
un Iieclio coniprobado que el piojo blanco es rl vrctor 
del tifo, y nada mis a propósito que las ropas qiie per- 
manecen quince días y más sobre un ciirrpo miiproso, 
para que se desarrollen esos asquerosos y triniblrs pa- 
rásitos. 

Aunque la expresión swr<uing-systcrr~ esti muy grn~rali-  
zada, no será por demás coiisigiiar que, aiiiiqiie litrral- 
mente significa sistema del sudor, es rii inplés niie riii.r- 
gica y coinprensivn y carece de equivaletite cti niic,ctra 
lengua. Slur<uir~gsystem quiere decir salarios rsrrpcio- 
nalmente bajos e insuficientes, una duración ixcrsi\.a d ~ 1  
trabajo y talleres o habitaciones insalubres. Las raractr- 
rísticas del trabajo de costura a doinicilio. 

Contra el seeating-systrm no basta la accióii del poder 
público, aunque se ejerza con niano firnie y srplira; es 
preciso la nccióii social, el apoyo de la sociedad, de la 
población consciente que dehe propender a iiirjorarse y 
no a extinguirse o degeiierarse. Cierto es que los salarios 
que traspasan el Iíiiiite econóniico son perjudiciales c<iiii« 
lo vimos en Europa y Estados Unidos diirantr la pasada 
guerra, pero los salarios de Iininbre, el siuraiin~-sysrrrn, 
son ni& terribles en sus consecueiicias. Que lo dipa la raza 
indígena eii nuestro país, liricainente loada y prictica. 
mente sometida durante cuatrocieiitos años a tina condi- 



,ión abyecta, con salarios ínfimos, alojamientos inadecua- 
dos para seres Iiumanos, alimentación deficientísima, y 
como Únicos placeres el alco!iol y la procreación. 

Hpy una lacra que clama a grito herido por un remc- 
dio radical, y es de llamar la atención cómo nuestras 
tendencias altr~iistas y nuestra genial emotividad no se 
han percatado de ella. ¿Cómo los privilegiados de la vida, 
hombres y mujeres, permiten que sus hermanos de más 
baja escala social derroclien energías y carezcan de la 
compensación merecida? ¿Cómo no se ha constituido 
una anti~weating lengue formada dc los muchos y valio- 
sos elementos sociales que tenemos para evitar que niies- 
tros hermanos dcjcn los pulmones en la faena? ¿Cómo 
no se ha constituido una liga de compradores para impe- 
dir la labor dominical y hacer algo en pro de los deshc- 
redados de la vida? Nuestras clases acomodadas tie~icn 
algo más qué hacer que divertirse cn las épocas de paz 
y amiedarse y huir cuando ruge la tormenta rei~olucio- 
naria, que piicdcn conjurar con un poco menos de egoís- 
mo y con un poco más de amor patrio. 

"No tiay otras riquezas que la vida, dijo Ruskin. lil 
país más rico (he alii los Estados Unidos), es aquel en 
que mejor se nutren sus hijos." La miseria del pobre, y 
para concrctar, la del sastre, la sastra o la costurera, ra- 
dian sohre el rico. En Kléxico se han dado muchos casos 
en qiie personas pudieutcs y aseadas sean victimas del 
tifo. Los inoculó la prenda nueva que se pusieron. El 
piojo resiste altas temperatiiras, y, más aún sus larvas. 
En prendas de miijeres, la obrera tisica deposita el bacilo 
de Koch sobre la vaporosa prenda, y de ahí lo aloja en 
sus pulmones la tildada señorita. Hasta por egoísmo, Iiay 
quc hacer algo en pro de los obreros de que tratamos. 

Demostrada la necesidad de fijar el salario mínimo en 
el trabajo de sastrería y sus similares, ramos a Iiacer 
un cálculo, teniendo en cuenta los datos precedentes, de 
lo que necesita un sastre o una costurera para que quede 
satisfecha Iiasta donde sea posible en estos obrcros, la 
fracción VI del Artículo 123 constitucional. 

Ya liemos visto que los sastrcs de prenda grande tienen 
un gasto mcdio por alimentación de $2.32 y de $1.08 por 
vestido, calzado, alumbrado, carbón, baíio, etc. Hemos 
visto también qiie necesita aumentar su ración alimen- 
ticia en un 30% cuando menos. Así pues, la cantidad 
mínima que necesita para sus gastos indispensables, ex- 
cluyindo diversiones y mejoramiento intelectual, es de 
$32.00 semanarios. Los sastres de prenda chica están en 
peores condiciones, su alimentación es más escasa y la can- 
tidad que les queda para sus demás gastos es insuficiente. 

Calculando que un sastre pucdc hacer dos sacos y 
medio a la medida a la semana, y cinco de confección, 
niieve chalecos de medida y doce de confecrión, seis pan- 
talones a la medida y nueve corrientes, tendremos: 

2.5 sacos nirdidn a la semarin a $13.00 $32.50 
5 sncns colifecci6n a la semana a 6.00 30.00 
9 chalecos medida a la semana a 3.50 31.50 

12 chalecos confección a la semana a 2.25 27.00 
6 pantalones medida a la semana a 500 30.00 
9 confección a la semana a 3.00 27.M) 

Respecto al trabajo de costura, es tan variado que 
habría que tomar en considcración otros datos para fijar 
el salario mínimo. 

En un ligero estiidio, publicado no ha mucho, hicimos 
nosotros el siguiente cálculo del gasto diario de una mujer. 

Chal 
Calzado 
Medias 
Falda 
Blusa 
Camisa 
Enaguas 
Abrizo ~- 
Rapa de cama 
Alimentos 
Casa 
Médico y medicinas 
Jabán 
Álumbrada 
Baño 
Ahorro 
Imprevistos 

Multiplicando esta cantidad por 7, resultan $12.56, y 
siiponiendo que una persona dependa de la obrera y gaste 
la mitad dc la indicada suma, tendremos fijado el salario 
mínimo en $18.84 semanarios. 

@ EL S.U..4RI0 DE APRENDICES 

Los aprendices de sastrería son pocos, como ya hemos 
diclio; pero en cambio las aprendizas abundan, lo que 
acarrea la baja de los salarios y cierta explotación de los 
maestros y maestras, de que son victimas los menores. 
Muchas familias necesitadas de que sus hijas se ganen 
la vida lo más pronto posible las envían al taller o a casa 
de alguna costurera. en edad demasiado temDrana. El 
aprendiz o la aprendiza permanecen largo tiempo sin dis- 
frutar salario alguno, hasta une se creen con la ex~erien- 
cia suficiente y buscan trabajo por su cuenta. 

Un tribunal de arbitraje en Australia dispone que: 
1 v  Las obreras castras, después de dos años de apren- 

dizaje, cobrarin como mínimo una libra ($10.00) por 
semana. 

2" Cuarenta y ocho horas constituyen una semana de 
trabajo. 

3' La obrera que trabaje por piezas percibirá sema- 
nnlnicnte igual cantidad más mcdia libra. Cuando escasee 
el trabajo, el patrono concederá a sus obreras un plazo 
durante el iiial, sin estar empleadar, pupdan buscar li- 
bremente colocación. Les pagará el jornal según tarifa 
de horas siiplemeniarias. No se comprende en esta base el 
tiempo qiie la obrera pierda por su propia voluntad. 

49 Las aprendizas se contratarán por dos años, ver- 
halmente o por escrito, y se les remiincrará con sujeción 
al siguiente salario mínimo: 

ler. Semestre del ler. año. 2 sh. 6p. ($1.25) 
20. Semestre del ler. año. 5 sh. ( 2.50) 
ler. Semestre del 20. año. 7 sh. 6p. ( 3.75) 
20. Semestre del 20. año. 10 sh. ( 5.00) 

Estas cantidades, bien modestas, podrían ser aplicadas 
a nuestros aprendices en una reglamentación especial. 
Mas para que los obreros y obreras de sastrería y de 
costura obtengan estas y otras ventajas en el eiercicio 
de su profesión, es preciso que se agremien. Aislados 
como se encuentran actualmente, sin ninguna fuerza que 
los una y vincule, no verán aumentar sus salarios y con. 
tinuarán viviendo Iángiiida y tristemente. 
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