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1. A modadeadvertencia

Estetrabajonacede unaconstatacióncotidianaen mi actividadlaboral
comojurista paraunaorganizaciónsindical.En los terrenosde la saludy la
seguridadintervenimosatravésde mecanismosconcebidosen funciónde
un empleorelativamenteestable,localizadoen empresasmedianasygran-
desquecuentancon unarepresentaciónsindicalrealy con serviciosdepre-
vención;en función de «trabajadores»no determinados(aunquede modo
implícito hacemosreferenciaa un modelo:un hombre,ni demasiadoextran-
jero, ni muyjoven,ni muymayor>.Actuamos,sobretodo,sin capacidadpara
influir sobrelos determinantessocialesesenciales,concentrándonosenaque-
llosfactoresmaterialesqueperjudicanla salud.Estamaneradeprocederes,
en parte,inevitable:hayquedarrespuestaanecesidadesurgentes.Pero este
modode actuartraduce,también,laposiciónsecundaria,y avecesmarginal,
queocupalasaludlaboralrespectoala actividadsindical.Creoquelamayor
partede los actoresquetomanparteen las tareasde prevencíonpodrían
hacerunareflexiónsimilar, ya se tratede inspectoresde trabajo,médicos,
ergónomoso higienistasindustriales.

A estaprimeracomprobación,quisieraañadirla sensaciónpersonalde
cíertadebilidaden la reflexión teóricaacercadelaevolucióndelderechodel
trabajoen nuestrospaíses.Debilidadque,salvo rarasexcepciones’,procede

* Esta traducción ha sido encargada por la Fundación 1» de Mayo a Aurora Fernández Aspe-
rilla. La revisión ha estado a cargo de Claudia Narodki.
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de unaespeciede resignaciónantela subordinacióndel derechodel traba-
jo arazonesdetipo económico,o inclusoala fatalidadtécnica.

«Lanecesidadde flexibilidad en el trabajoesconsecuencia,como essabi-
do, de lasnuevascondicionesde laeconomíamoderna»2.Formuladacon tal
aplomo,en el tonode lasevidencias,estaopinión ponefin atododebate,
porlo quecualquierdisensiónno haríamásque reflejarignoranciao una
posiciónde anti-modernidad.Quiero,pues,precisar,de entrada,dosconsi-
deracionesqueme hanguiadoen la forzosamentesumadaexposiciónque
sigue.

10) Tantola técnica,comolaeconomíasonantetodoproductossociales,
y no creoquelareflexiónjurídicapuedaresumirseen un ajustedel derecho
a la «realidad».Muy a menudo,lanociónmismade realidad,no constituye
másqueunalecturade lo real cuyafunciónprincipal esla reproducciónde
estomismo.El derechotienesiempreun doblepapel:dar un ciertogrado
de seguridadjurídicaa unentornosocialdeterminadoy plantearexigencias
relativasalaevolución de esteentornoqueimpliquenunaciertacoacción
ejercidacontraprácticashabituales.

20) No compartoen absolutolas creenciasde la ideologíadelprogreso
quesostienequeelcrecimientodelaproduccióny eldelosbeneficiosllevan
consigonecesariamenteun aumentodelempleoy unamejoragradualdela
situaciónsocial.La ideologíadela competitividad,vuelvea tomar,dela forma
máscaricaturesca,lospeoreselementosdel ideariodel progresosinni siquie-
raasociarlosal consuelode un mañanamejor Los «competitivistas»plantean
comopostuladola necesidadde movilizartodala vida socialy todo elpoder
públicoparala luchaquemantienenlasempresas.Es paradójicoquela ide-
ologíade la competitividadconozcasu augeenmomentosen los quelos
datoseconómicosindicanun despeguenetoentrelas tasasde beneficiosy la
creaciónde empleo.Se observaun doble efectode tijeraquehacecorres-
pondercadavezmenoslaacumulaciónde capitalyel crecimiento3poruna
partey quedisociaigualmenteel crecimientoy la creaciónde empleopor
otra4.En pocaspalabras,el famosoadagiode la social-democraciaalemana

2 B. Brunhes «La flexibilité du travail. Réflexions sur les modeles européens, Droit Social>’,
Marzo 1989, p. 251.

Durand y Maheu <1994) demuestran que un cálculo efectuado sobre medios móviles duran-
te tres años hace corresponder en lo esencial curvas de tasas de beneficios y tasas de crecimiento
entre I964y 1985 en Europa. Por el contrario,a partir de 1985, la curva de tasas de beneficios se
alela netamente de las tasas de crecimiento.

1 Boissonnat (1995, p. 105-109) cita diferentes proyectos económicos que indican, todos ellos,
que incluso con un crecimiento constante del PIB, la tasa de paro seguiría siendo muy alta en el
curso de los próximos años. Cualesquiera que sean los límites de las proyecciones economicas,
se mantiene que, bajo condiciones sociales y económicas idénticas, el crecimiento razonable-
mente previsto del PIB sólo tendría efectos muy limitados sobre el empleo (como ejemplo, en el
proyecto Eurostat, Francia con un crecimiento del 2,2% del PIB catre 1995 y el 2.000 tendría una
tasa de paro del 14% en el año 2.000).
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segúnel cual los beneficiosde hoy son las inversionesde mañanaqueasu
vez se convertiránen los empleosde pasadomañana,es menoscierto que
nunca.

Mi pretensiónno esofrecerun análisissistemáticoy detalladodelasdife-
rentesfigurasjurídicasdelaprecarización.Otrosautoreshancomenzadoya
a redactarun catálogode precariedadesen materiade empleo,analizadas
segúnel tipo de contratoo segúnpaíses.Quisiera,en cambio, indicaralgu-
nasgrandeslíneasquemereceríanunamásprofundalaborcolectivade esta-
dio.

2. Brevevisión de conjunto

Comencemospor unarápidavisión de conjunto.Cualquieraque seael
paíseuropeoque se quieraexaminar,elderechodel trabajoha conocido
mutacionesímportantesy rápidasen el cursode los últimos diez o quince
anos.Estasmutacionestiendenadespojaral «mercadode trabajo»de los fac-
toresde rigidez queconstituyeronlas conquistasdel movimientoobreroen
el cursode las décadasprecedentesy, en particular,propendenamenosca-
bar lasgarantíasquerodeanel contratode trabajoportiempoindefinidoy
enjornadacompletarespectoa todaunaseriedeelementosesenciales.

Si hubieraqueecharun rápidovistazoalas transformacionesen curso,
sepodríandistinguirvarioscamposen losquelaprecarizaciónvaen aumen-
to.

10) El campomásfácil de definir apartir delanálisisjurídicoessin duda
el constituidoporel desarrollode loscontratosde trabajodenominados«atí-
picos».Contratode trabajoa tiempo parcial,contratotemporal,contrato
eventual,y unavastagamade contratosrelativosa la inserciónde losparados
(delargaduración)o de losjóvenes,quehanconocidoun desarrolloimpor-
tanteen el conjuntode paísesde la Unión Europea.Estedesarrolloes a la
vezestadísticoyjurídicoen la medidaen quela legislaciónse hadispuesto
especialmenteparacrear,autorizar(en aquelloscasosen queestabanprohi-
bidos) o favorecerdichoscontratos.

20) El desarrollode un desempleomasivoes un factor importanteen
la precarización.A menudolasformasprecariasen el empleoconstituyenla
antecámaradel paroque,a suvez,actúacomo un factorde inestabilidad
por laconsiderablepresiónqueejercesobrelaspersonasqueaúntrabajan.
Comoreglageneral,el salariosocialdiferidoqueconstituyenlas prestacio-
nesde desempleo,se havuelto tambiénmásprecario: la diferenciaentre
la cuantíade las ayudasy el salario medioha ido aumentando,las legisla-
cionesse hanorientadoa acortarlosperíodosde coberturadeldesempleo
o a facilitar la suspensiónde los derechosen aquellospaísesen los queno
existíalímite temporalparael pagode las prestaciones(como es elcasode



246 LaurentVoget

Bél~gica).Lasmodalidadesdedespidose hanfacilitadoen numerosospai-
ses

30) No existendatosprecisosrelativosaldesarrollode la subcontratación,
peroparecebiensentadoquelasestrategiasde los gruposeconómicosdomi-
nantes,pasanporreduccionesmasivasde empleoen lasgrandescompañías
matrices,centradasahoraen ciertastareasesencialesyporun refuerzoen el
controlefectivosobrelasempresassubcontratistas.En estecontextoes donde
hayqueanalizarel importantedesarrollode los procedimientosdecertifica-
ción quehantraspasadolos sectoresconcretosenlos quesehabíanaplicado
inícíalmente(industriasligadasal equipamientomilitar, sectoresconriesgos
industrialesmayores,produccióndeequipamientosen los queel compo-
nentede seguridaderaesencial)paradirigirsehaciael conjuntode indus-
trias manufactureras» másrecientemente,hacialos servicios.El desarrollo
delasubrontrataciónesinseparablede un movimientoavecesdescritocomo
laPYMEzaciónde laeconomía.Ahorabien,el derechodel trabajoen la
mayoríadelospaíseseuropeosestableceunaseriedemínimosapartir delos
cualessonexigiblesciertosderechoscolectivos(ej. delegaciónsindical,repre-
sentaciónde trabajadoresen materiade saludy seguridad,existenciade ser-
vicios de prevención,etc.).La PYMEzacióntienelaconsecuenciade dejar
por debajode estoslímitesaun númerocrecientede trabajadores(y sobre
todode trabajadoras)6.

40) El debilitamientode los serviciospúblicosy, en particular,de la polí-
ticasocialesun doblefactordeprecariedad,cuyo impactoes particularmente
importantesobrelasmujeres;Porunaparte;éstasconstituyenlamayoríade
lostrabajadoresdeestesector.Porotra,estedebilitamientohacemáspreca-
ríaslascondicionesen las quelasmujeresefectúanlo esencialdeltrabajode
reproducción.

El argumento, digno de los mejores slogans imaginados por Onvelí en «1984», según el cual
facilitar los despidos, es crear empleo, ha conocido un auge notable entre los «decididores polí-
ticos’, desde los conservadores británicos hasta los socialistas españoles. Ha bastado con que tinos
u otros hayan prcscntado un cálculo de costes y beneficios prometiendo resultados estupendos
para que el sentido común se esfumara y se olvidase que fúcilitar el despido era quizá también
facilitar los despidos. El derecho al despido como gris sucedáneo del derecho a] trabajo, no ha
creado el conjunto de empleos prometido, sino que ha hecho mucho mas rental)les las opera-
ciones de «limpieza’> en lis empresas.

Según tina investigación realizada por el Observatorio Etiropeo para las PYMES en los quin-
ce miembros actuales de la Unión Europea y en Norue a el 31% de los trabajadores del sector
privado no primario de estos países trabajar en micro empresas (definidas como empresas que
ocupan a menos de diez trabajadores). Esta proporción es más importante en los sectores donde
trabajan mayoritarianíente mujeres (como los servicios personales). Entre 1981 y 1995, se com-
prueba un moximíéiiiótégúlú+déiráiisi&éhdád¿éinpleo de las grandes empresas hacia las
PYMES. Las primeras pierden un 0,5% como media de su volumen de empleo cada año, inien-
tras (jllC las segundas ganan un 0,25% del mismo. Hay qtíe señalar que este estudio no aborda la
salud y la seguridad más que en el capítulo destinado a las cargas administrativas quc pesan sobre
las PYMES. (Furopean ObscnatoiwforSMEs, 1995).
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50) La legislaciónhaevolucionadode tal maneraquepermiteunamayor

flexibilidaden lautilización dela fuerzade trabajo.Aunqueno existeuna
encuestasistemáticaaescalaeuropeaparecequeestá teniendolugarun desa-
rrollo del trabajopor turnos,del trabajoen sábadosy domingosy del trabajo
nocturno.Paralelamente,asistimosaun bloqueode las iniciativas legislativas
relativasala reducciónde lashorasdetrabajo8.Así la flexibilidad en laorde-
nacióndel horariolaboral quehabíasido presentadadurantemuchosaños
como lacontrapartidade unareducciónsignificativa del tiempodetrabajo,va
a constituiren adelanteenmuchoscasosun objetivoen sí mismodesprovisto
de contrapartidayjustificadopor elchantajedelparo9.

60) La precarizaciónafectaigualmentea los ingresos.Porunapartepare-
cequela partedelsalarioligadaalos beneficiosdelasempresaso a criterios
individualesaumentaen relacióna lapartefijal10. Porotraparte,enalgunos
países,los mecanismosde mantenimientodelpoderadquisitivo(escalamóvil,
fundamentalmente)sehandebilitadoo handesaparecido.

70) Paracompletarhabríaquemencionarigualmenteel trabajoclandes-
tinoy el trabajoa domicilio.

En lo relativoal trabajoclandestino,no existeevidentementeningúndato
precisoa esterespectoquenospermitaprocedera hacercomparacionesen
el áreaeuropea.El trabajoclandestino(y semiclandestino:existeunavasta
zonagris de situacionesilegalesrespectode algunascosasy legalesconres-
pectoa otras) afectaacategoríasmuydiversasde trabajadores.Bajo suforma
másprecaria,afectaatrabajadoresinmigrantesqueno poseenpermisode
restdenciaodetrabajo (juegaun papelimportanteen Italia y en Españaen

8 El estancamientoen las iniciativas legislativas relativas al tiempo de trabajo puede ser ibis-
trado con el ejemplo de Francia, En 1900, la duración cotidiana del trabajo se limitó (con una
transición progresiva de cuatro años de duración) a 10 horas por día que correspondían a una
jornada semanal de sesenta horas. En 1919, la jornada diaria pasó a ser de ocho horas y lajornada
semanal dc ctíarenta y ocho. En 1936, la jornada semanal pasó a ser de cuarenta horas. Sería pre-
ciso esperar a 1982 para que fuera reducida en una hora y pasase a ser de treinta y nueve horas.
Cabe señalar que tanto en 1919, como en 1936, el contexto social y económico no era fúvorable,
lo que densuestra el papel decisivo jugado por las movilizaciones sociales.

A falta dc’ tina legislación obligatoria, la reducción convencional (leí tiempo de trabajo no ha
dado resultados muy importantes. Para el conjunto de la Unión Europea el trabajo medio efec-
tivo no habría variado más que en un 4% entre 1983 y 1992 (o sea una hora y media por sema-
na) y este movimiento se explica más por las variaciones en la distribución (leí empleo (de secto-
res industriales con una duración mayor del tiempo de trabajo hacia el sector de los servicios con
una duración menor) que por iniciativas de reducciones sectoriales (o de empresas) del tiempo de
trabajo. (TheEuropeanObservatoryforSMEs, 1995, PP. 104 106).

~ Entre tantas fórmulas imaginadas para flexibilizar los ingresos llama la atención la volun-
tad de la empresa FIAT en Italia de ligar una parte del salario al control de la calidad a traves un
sondeo de opinión entre los compradores de un coche FIAT. En dicha fórmula encontranlos un
concentrado simbólico de muchos elementos de la visión patrona! de la modernidad en las rela-
ciones industriales y un paralelismo significativo con lo que ocurre en la esfera de la representa-
cion política.

87
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particular).En otros casos,afectaa trabajadoresen situaciónde desempleo,
independientes,mujeresqueno tienenaccesoni al mercadoreguladode tra-
bajoni al paro,etcétera.

El trabajoadomicilio puedeincluirseampliamenteen la zonagris de las
situacionesen algunoscasoslegales,en otrosilegaleso parcialmentelegales.
No existenestadísticasfiablesquepermitancalcularsuimportanciaenEuro-
pa. La cifra dedos millonesde personasevaluadaen los añosochenta,basada
en estadísticasoficiales de nuevepaísesde laEuropacomunitariaes excesi-
vamentebaja11.Comosesubrayaenel estudiode Tate,«el trabajoadomicilio,
comomuchostrabajosfemeninosesinvisible en extremo».Segúnunaesti-
maciónsumadadel Comitéde MujeresdelaConfederaciónEuropeade Sin-
dicatos,estaforma de trabajoafectaríaa las mujeresenmásde un 80% de
loscasosy parecequeestaestimaciónes muy prudente,ajuzgarpor las
encuestasparcialesdisponibles(quehablana menudode un porcentajede
mujeressuperioral 90%)12, Ademásenlos paísesde laEuropadel Norte,el
trabajoadomicilio afectaamenudoaminonasetnícasy seve reforzadoporla
posiciónmarginalde éstasen el mercadode trabajo.El iínpactonegativo
sobrelasaluddel trabajorealizadoa domicilio esimportante.En lo referen-
tealos riesgosquímicos,en el trabajoa domicilio esimposiblehabilitar la
mayoríade losmecanismosdeprevenciónfundadosen elrespetoalosvalores
limites132.Engeneral,es a travésde losdispositivosde saludpúblicadesde
dondese suelenlanzaralertasgeneralessobrelaapariciónde «epidemias»
repentinasligadasa riesgosquímicosincontrolados13.Peromásallá de los
riesgosmateriales(causadosporsustanciasquímicasy por la inseguridadde
losequipamientosde trabajo),el trabajoa domicilio generagraíídesaltera-
cionestemporalesy de tipopsicológicoen especialporqueseve acompañado
deincentivosa laproduccióny porquedestruyecasi porcompletoel soporte
queofrecela socializaciónen el trabajo.Cabeañadirqueel trabajoa domi-
cilio impidecontrolarde maneraefectivael respetoalas disposicioneslegales
queprohíbenel trabajode losniños.

Si bienen estasevolucionesse puedendistinguir algunosgrandesrasgos

Ver Tate (1995, PP. 68-74)
5? Eludir estas normas es, a veces, el objetivo peiseguido por los empresarios cuando sc traus-

ficí-en actividades de la empresa hacia el ti-abajo a domicilio. Es lo que suhiayan difei-entes estí.í-
dios. late (1995,p. 45) indica:»Como señala el infórme del Consejo de Europa,es difícil contr~
lar los materiales entregados a los trabaj-adoí-es a domicilio en razón de stí clandestinidad. Es estc,
no obstante, un pí-oblema cíe hecho que conl() revela eí iríférme comparativo- se trata a veces de
una estrategia deliberada por paste de los empresarios desde el niomcnt.o en que los trabajado-
¡es, en especial los sindicados, toman cada vez mayor conciencia de la importancia dc las críes-
nones de salud y seguridad crí los centios (le trabajo» -

Se ~ citar como ejemplo las llamadas «epidemias» de parálisis del calzado» que erais
polineuritis provocadas por la utilización de pegamentos que contenían Nl lexano en el trabajo a
domicilús dc’l calzado en Esparla (verRoel xXlii, 1992) y eh Nápoles (Tate, l9¶5. p. -14).
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comunes,esprecisotenerencuentaqueexiste,sinembargo,unadimensión
geográftcade la precarizacióny éstaesextremadamentediferenciada.

En EuropadelNorte (con excepcióndeIrlanda) elempleoatiempopar-
cial haconocidoun importantedesarrollo.Constituyeun elementoestruc-
tural en laorganizaciónde losserviciosy se caracterizaporsusestrechosvín-
culosconladivisión porsexosdel trabajo.Así, paraunamediacomunitaria
del 16% de asalariadosatiempoparcial,en losPaísesBajosafectaaun 36,4%,
enDinamarcaa un 24,3% y en el ReinoUnido aun 23,8%.Una lectura
sexuadade estascifrasindicaquelas trabajadorasatiempoparcialsonres-
pectivamenteel 31,4% (CEE),el 65,4% (PaisesBajos 1donderesultapues,
quelacontrataciónatiempocompletoesatípicaentrelasmujeres!),el 35,5%
(Dinamarca)y el 43,8% (ReinoUnido) (datosEurostatparaelaño1994).

Losefectosdiscriminatoriosdel trabajoa tiempoparcialson variables.El
empleoatiempoparcialimplica generalmenteun refuerzoen los mecanis-
mos de segregaciónde las mujerescon unaconcentraciónmayorquepara
elempleoatiempocompletoen lasprofesionesllamadas«femeninas»y poco
valoradas.Estose ponedemanifiestoparticularmenteenelReinoUnido,
dondesehaconvertidoen unode los principalesfactoresde segregacióny
de discriminaciónsalarialqueafectaa las trabajadoras.

En los PaísesBajosla situaciónen el terrenodeladiscriminaciónsalarial
es másmoderada

14.Pero,en casi todaEuropajuegaun importantepapello
quesellamasegregaciónverticaliS,esdecirel confinamientode lasmujeresa
puestosjerárquicamenteinferiores.Ahorabien,esteconfinamientoverticales
inseparablede condicionesde trabajoqueimplican menoriniciativa, un
mayornúmerodetareasrepetitivas,etcétera.

En los paísesde la Europamediterráneay en Irlanda,el desarrollodel
trabajoa tiempoparcialhasido escaso.Lasformasmásdifundidasde empleo

~ Ver Ruberyy Fagan (1994, PP. 173-177) que indican que en el Reino Unido la discrimina-
clon salarial se acentúa más en el trabajo a tiempo parcial, los salarios por hora femeninos a tiem-
po parcial 5(10 del orden del 75% de los salarios de las mujeres que trabajan a tiempo completo.
En los Países Bajos, el ti-abajo a tiempo parcial corresponde a grosso modo a la misma división
hombres-mujeres, que el trabajo a tiempo completo. Sanciona pues, las discriminaciones exis-
tentes sin acenttíar los efectos en lo que concierne a las remuneraciones. Por el contrario, en lo
relativo a los hombres, el trabajo a tiempo parcial tiene la consecuencia de disminuir netamente
su salario por horas con relación a los trabajadores a tiempo completo (el salario por hora medio
para el tiempo parcial representa el 82% del salario por hora medio a tiempo completo), apro-
ximándolos de este modo a los salarios femeninos incluso en un sector como la distribución y el
comercio donde los trabajadores son jóvenes, haciéndoles pasar por debajo de la barrera de los
salarios femeninos (incluidos los de las mujeres que trabajan a tiempo parcial)

‘~ Los datos publicados por Bosch (1995, p. 25) basándose en una encuesta llevada a cabo por
la Fundación Europea para la mejora en las condiciones de vida y de-trabajo en 3.200 centros,
muestra que en todos los países en los que el trabajo a tiempo parcial ha llegado a alcanzar un
desarrollo significativo, aftcta mucho más a los obreros no cualificados y a los empleados que a
los mandos. Nsj en los Paises Bajos, attcta al 32,8% de los obreros no cualificados, al 3,9% de los
obreros cualificados, al 49,1% deempleadosyal 14,2% de los mandos.
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precariosonlos contratostemporales.Suimpactosobrela segregacióny la dis-
criminaciónsalarialson igualmentesignificativos.Así en España6losdiferen-
tes tiposde contratode duracióndeterminadaconstituiránlanormageneral
paralosjóvenesmenoresde 25 años,sin diferenciaciónnotoriaentrehombres
ymujeres.Porelcontrario,pasadoslos 25 años,es notablelamarcadasobre
representaciónde lasmujeres.Porotraparte,si el conjuntode trabajadores
sometidosaestoscontratospercibensalariosinferioresalos delamediadelos
trabajadorescontratadosindefinidamente,estadiferenciamediaqueesdel
40%correspondeaunadiscriminaciónmuchomayorentrelas trabajadoras
(las trabajadorasconcontratosprecariospercibenel 53 % del saladomedio
general,lostrabajadoresconestemismotipo de contratos,cobranel66,7%).

Luxemburgoconstituyeun casoaparte.Tantoel trabajoatiempoparcial,
comoloscontratosde trabajode duracióndeterminada,sonaquíinfrecuen-
tes.Pareceserqueunaparteno despreciablede la flexibilidadenelempleo
se realizaatravésdel empleotransfronterizoen el que lospuestosde traba-
jo interinoy lasubcontrataciónde serviciosocupanun papelcreciente.

3. Cuatrorasgoscomunes

Cabehacercuatroobservacionesde con~unto.
10) Cadaunade lasformasde precariedadtieneunarepercusiónnega-

tiva paralasalud.A pesardela insuficienciadedatosy la ausenciade siste-
matizaciónquehacedifícil un trabajocomparativo,sepodríandestacarcier-
to númerode estudiosrelativosalaincidenciasobrelasalud,encadaunode
los sietepuntoscitados.En algunoscasos,lavisibilidad de dicharelaciónes
inmediata,en la medidaenqueapareceenlas estadísticasrelativasa la decla-
racióndeaccidentesde trabajo.De estemodosepuedeobservarun alto
númerode accidentesentrelos trabajadoresconcontratode duracióndeter-
minaday entrelostrabajadoreseventualesen lasestadísticasdisponibles.En
otroscasos,los análisistradicionalessobresistemasde reparaciónde los ries-
gosprofesionales,no permitenregistrarlos fenómenosocurridos,peroexis-
te un grannúmerode estudiosespecíficosquemuestranquelos dañosa la
saludvanunidosacondicionesprecariasde trabajo.Quedaclaroquelarela-
ción entresaludy precarizaciónpuedesermaso menosvisible enfunción
de lacalidadde los sistemasde observacióny de los indicadoresutilizados.
En la tradiciónde la saludlaboralsehatrabajadomuypocosobrelainterac-
ciónde los dañosa la saludprovocadosporlas condicionesde trabajocon
los dañosa la saludprovocadosporel desempleo’7(e inclusopor la amenaza

56 Ver Comisiones Obreras (1991) y Fundación (1992)
19 Entre los pocos estudios disponibles cabe citar Frigul et aliae (1993) y Dessors, Schram y

Volkoff (1991).
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de desempleo).Cabeentenderqueel efectode la precarizaciónsobrelasalud
no esinmediato («nosemuerede un tipo decontratación»comodecíacon
falsaingenuidadel grupodel PartidoPopularduranteladiscusióndelcaso
Ardystil enlasCortesespañolas),pasasiempreporunamediaciónde lasrela-
cionessocialessubyacentesde lasformasdecontratación.Esalgoqueno se
puedereduciraunaexplicaciónmono-causalalacualnoshanacostumbrado
los enfoquesjurídico-técnicoso bio-médicosdela construcciónde los «riesgos
profesionales’>18.Entrelos numerososelementosquegeneranun debilita-
mientode las estrategiasindividualesy colectivasde construcciónde lasalud
se puedecitar la pérdidade capacidadde resistenciacolectivaeindividual,
el menordominiode lossaberesobrerosdebidoaunamayor rotacióndela
fuerzade trabajo,las dificultadesde cooperacióndebidasala escasaintegra-
ciónde categoríasde trabajadores«externos»o «temporales»en elcolectivo
de trabajode unaempresa,la infravaloraciónpersonal,el sufrimientopsí-
quico,la escasezde recursoseconómicos,etcétera.Un estudiofrancesrecien-
tementepublicado’9muestraunasituaciónparadójica:cuandomásaparece
la relaciónentreunasituaciónsocialprecariay la asunciónde riesgosescuan-
do las mismasvictimasmásinsistenen su responsabilidadindividual y su
culpa.

20) El conjuntode transformacionesmencionadasesinseparabledel
desarrollode un desempleomasivo.Estedesempleo,cuyareducciónse pre-
sentacomoelobjetivo perseguidoporlas reformas,constituye,dehecho,la
condiciónde éstas,ya que integrauno de los fenómenosfundamentalesen
lasrelacionesdefuerzaqueexplicanla transiciónde unafasede ampliación
de losderechosde lostrabajadores(ensumayoríaenel período1945-1980)
a un períodode subordinacióncrecientedelos mismosa laobtenciónde
beneficios.

30) La precariedadafectaa hombresy mujeresde modo diferente.En
diversosaspectos,los mecanismosde aumentode,laprecariedadacentúan

18 Los riesgos profesionales aislan una serle de elementos como factores intrínsecos de noci-
vidad (higiene industrial> o de peligrosidad (seguridad). Dichos elementos causan daños deter-
minados (el mido causa la sordera, un agente químico determinado causa una enfermedad par-
¡icalar, un equipo de trabajo no seguro causa accidentes, etc...) en un modelo inspirado por la
medicina del siglo pasado en el descubrimiento de la relación entre enfermedades epidémicas y
agentes causales (el bacilo de Koch causa la tuberculosis, por ej.). No es casual que una de la fuen-
tes principales de construcción de la higiene industrial (y de la medicina del trabajo) ha sido lla-
mada«epidemiología» para dar un estatuto científico a la investigación de las relaciones entre
exposiciones profesionales y enfermedades aún cuando la mayor parte de las enfermedades inves-
tigadas no son «transmisibles» sino que tienen un carácter de regularidad por las relaciones socia-
les y las condiciones de trabajo. Me parece inútil subrayai- que la determinación médico-técnica, en
una primera etapajurídica, en una segunda etapa, de los riesgos profesionales reconocidos refle-
ja sesgos sociales importantes (pocas son las enfermedades reconocidas de las trabajadoras en
relación con los trabajadores, etc...).

iO Ver Thébaud et alii (1995),
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lasdiscriminacionesencontrade estasúltimas.No voy aentraradetallaresta
cuestión.Querría,sin embargo,subrayarhastaquépuntolaprecariedadcre-
cientevuelveineficacesel conjuntode instrumentosjurídicosqueestánlla-
madosa combatirla discriminaciónhacialas mujeres.

Essorprendente,porlo demás,la pobrezade los análisisjurídicosqueno
tomanen consideraciónestainteracción20.Lasdosfuentesprincipalesde dis-
criminaciónsalarialsonla multiplicidad de formasde contrato (con una
mayorconcentracióndemujeresenlos contratosmásprecarios,si excep-
tuamosel trabajointerino queafectasobretodo a losjóvenes)y los sistemas
de clasificacióny cualificacióndefinidosporlos convenioscolectivos.Ahora
bien,sobreesteúltimo punto,veremosqueseproduceun desplazamiento
de las fuentesde producciónnormativaquerespondeal principiode subsi-
diariedad,tal comoesreivindicadoporlapatronal.de normaspúblicasy cen-
tralizadashacianormasparitai-iasy descentralizadas,deéstashacialaficción
delintercambiocontractualde voluntadeso haciala simpleexpresiónde la
voluntadunilateraldel empresano.

40) Con excepcióndelReinoUnido, los fenómenosdeprecarizaciónafec-
tanrelativamentepocoa los derechoscolectivosy en particulara los relati-
vos a la organizaciónsindicaly a larepresentaciónde los trabajadores.Asis-
timosmásbienaunaestrategiaque haesquivadoel temade larepresenta-
ción institucionaly no habuscadoel enfrentamientoen esecampo.

4. El movimientodejuridizadóndelaprecariedad

A. Legalidadeigualdad: el mito deun tratamientojurídico igualitario
desituacionessociales<«ferentes

El movimientodejuridizacióndela precariedadsedesenvuelvesiguiendo
dosgrandeslíneas.Porunaparteseobservala legalizaciónde situaciones
antesno admitidas.

Engeneral,setratadeaprobary enmarcarprácticasno hacemuchotiem-
po ilegales:no obligatoriedaddel pagode cotizacionessocialesparalos
empleosmásprecariosen numerosospaíses;renovaciónde los contratosde
duracióndeterminada;liberalizacióndel trabajoeventualo de la disposición
demanode obra;desmantelamientodel monopoliode colocaciónde los
organismospúblicosen algunospaíses(Italia, España).El razonamientoes:

20 Blauplain (1993) constituye un ejemplo casi caricaturesco de esta tendencia a tratar el (lere-
cho del contrato de trabajo sin entrarjamás en sus relaciones con el derecho en materia de dis-
criminación mientras que, incluso a nivel del derecho comunitario, lajurisp¡-udencia del Tribunal
dejusticia no cesa de ofrecer ejemplos que muestran la fuerte interacción existente entre estos
dos ámbitos.
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puestoqueexisten,mejordarlesun marcolegal queal menosgarantizará
algunosderechoselementalesparalos trabajadores.

Paralelamenteseobservaunarelativaigualación,unaaproximación—con
muchoslímites— de lascondicionesde los innumerablesestatusatípicosal
empleotípico. En el ámbitode la saluden el trabajo,el movimientose ha
desarrolladode maneramuy desigual.A primeravista, podríamosdarnos
porsatisfechosconla aparentesimetríade la políticaseguida:el derecho
laboralseenriqueceríaal perdersu obsesivapreferenciapor los contratos
indefinidosy aportadanuevasgarantíasa las demásfigurasjurídico-labora-
les. En lapráctica,las cosasocurrende modomuy distinto.Los mecanismos
jurídicosy socialesquegarantizanalgunosderechosen el casode los con-
tratostípicos,pierdensu eficaciaen un contextodondeexisteunapresión
permanentede lasformasmásprecarias(y másexplotadas)sobreaquellas
quelo sonmenos.

Esestolo que suenamásfalso en los discursosde apologíade laflexibi-
lidad: lejos de cumplir los objetivosproclamados(reduccióndel paro,con-
ciliación entrelasaspiracionesindividualesy el mantenimientode los dere-
chossocialescolectivos),éstadesembocaenmuchassituacionesde noejer-
cicio de los derechospordemásreconocidos.En algunoscasosse puede
hallar la razónen la falta de adecuaciónde los mecanismosexistentesa la
situaciónrealdelas personasafectadas(estoseilustra, porejemplo,consi-
derandola reglamentaciónfrancesarelativaa la supervisiónmédicade los
trabajadoreseventuales).En otroscasos,la explicacióndependemásdel
deteriorode la relacióndefuerzasquelleva consigounarenuncia—¡volun-
tanaclaroestá!—a los derechos(eslo quedemuestranconunaviolencia
especiallos trabajadoresde las subcontratasde las centralesnuclearesfran-
cesas,que «renuncian»a las garantíasenmateriade saludqueles ofrece
unarevisiónparacontrolarsusnivelesde exposicióna las radiacionesioni-
zantes21).

B. Desregulación,desplazamientodelas nonnasytransformación& lajerarquía
delasfuentes

El análisisdel aumentode la precariedaden materiade derechossería
incompletosi noslimitásemosaconstatarlos cambiosen los diferentes
instrumentosjurídicosexistentes(Códigodel trabajo~Conjuntode con-
venioscolectivos,etc.)La precariedadenlos derechosde los trabajadores
sehallaigualmentevinculadaa un movimientode desplazamientode las
normas.

21 En los últimos años, el impacto sobre la salud de la subcontratación en las centrales nucle-
ares en Francia ha sido estudiado sistemáticamente. Ver: Lallier (1995), Thébaud-Mony (1995),
Doniol-Shawet alii (1995) yDoniol-Shaw (1995)
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a) reglamentaciónestatal, convenioscolectivos,acuerdosdeempresa,autoridad
patronal

Se tratasin dudade unade las transformacionesmásimportantesa las
queasistimosenelderechodeltrabajo.Esteúltimo seconstituyóalrededorde
unabasedederechopúblico,generalmentecombinadocon sancionespena-
lescuyaefectividadreposabasobresistemasde inspección.En lajerarquiade
las fuentes,las normasqueemanabande actoresno estataleserangeneral-
mentereconocidasy sancionadas(con grandesvariantessegúnlos países)
con la condiciónde quemejorasenlos dispositivoslegislativosy reglamenta-
nos.

Unajerarquiatal de fuentesdescansabaen unaexperienciamásquesecu-
lar delmovimientoobrero,queponíademanifiestoque:

10) unaexcesivadiversidaden lassolucionesjurídicasadoptadasno podía
hacermásquedebilitarla solidaridadentrelos trabajadores(deahí la prefe-
renciaporsolucionescolectivaslo másglobalesposibles);

2 0) las normasde origen público teníanunamayorestabilidaden rela-
ción con lasvariacionesde la coyunturaeconomíca.

Peroestosargumentosde eficaciasesitúanen un marcomásamplio,refe-
rido a las transformacionesde lademocraciaporel movimientoobrero.
Desdehacesiglo y medio,el movimientoobrerohaluchadoparasacaral tra-
bajodel ámbito privado,paradesembarazarlede lacargade la economía
(recordemossu sentidoetimológico:lasreglasqueafectanal oikos, al hogar)
y parainscribirlo en los debatesde la ciudadanía,en la política22.

En el campodel horariode trabajoesdondesehaabiertola brechamás
importanteencuantoal funcionamientohabittíalde lajerarquíadelas nor-
mas.Tantoacuerdosde empresacomoconvenioscolectivosquederogannor-
maspúblicasde formadesfavorableparalos trabajadoreshanpasadoaocu-
parun lugarsignificativoen la producciónnormativa.

La descentralizaciónde las relacionesindustrialesala queasistimosbajo
diversasformasenla mayoríade los paísesde la Unión Europea,amplíalas
desigualdadesentresectoresfuertesy débilesqueresultandel funciona-
mientodelmercado.Lejosde ajustarsemejora lasrealidadeslaborales,intro-
ducenimportantesdiferenciasligadasala subcontratación.Así, en el sector
nuclear,no esraro encontraren un mismoemplazamientotrabajadoresque
dependende grannúmerode convenioscolectivosdiferentes23.Se observa

22 Para más información ver VogelJ. inTelo (1994, pp. 195-209).
23 Se encuentra un ejemplo de ello en el periódico «Le lien» (publicado en Chinon, France,

por la CGT), rarísimo caso de periódico sindical de empresa dirigido a los trahajadores de empre-
sas subcontratadas en una central nuclear.tn el mismo sitio la multiplicación de los niveles de
subcontratación ha llevado a la aplicación de 46 convenios colectivos con importantes diferen-
cias salariales y en las condiciones de trabajo.
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el mismofenómenoen el sectordelautomóvilenel quela voluntadde rea-
lizar fueraalgunastareasconducea unadiferenciaciónnotoriaentrelos tra-
bajadoresvinculadosal conveniode la metalurgiay las otrascategorías.En
algunoscasos,los grandesgruposdel automóviltomanporsí mismosla ini-
ciativade desligaraunapartedelos trabajadoresde la empresaprincipaly
formarempresasunidasasectoresmásdébiles(comolas trabajadorasde la
guarnicioneríasuscritasal conveniotextil a partir de que el grupoVolkswa-
gendecidiera«finalizar»dichaactividadenBélgica).

Perosobretodo,estemovimientode descentralizaciónesinseparabledel
desarrollode lo queen ingléssellama «concessionsbargaining’>, esdecir,la
negociacióndeacuerdosde no aplicaciónpor los quesesuprimencláusulas
ventajosasde conveniosde sector.Estefenómenohasido estudiadoen Bél-
gica,dondeconocióun rápidodesarrolloentre1990 y 199324.Negociados
enun clima dechantajecon respectoal empleo,los acuerdosdeempresa
establecenimportantesexcepcionesrelativasa la remuneracióny al horario
de trabajo.Enalgunoscasos,los acuerdosdisponenla no aplicaciónde nor-
maslegalesrelativasal mantenimientode derechosde los trabajadoresen
casode nuevacompradela empresa.

La alteraciónde lasreglasrelativasa lajerarquíadefuentesnormativas
sejustificacasisiempreporunaespeciede situaciónde urgencia.El estudio
del lenguajede los acuerdosnegociadospuedesermuy revelador:abunda
en connotacionesmilitarescarasa la ideologíadela competitividad.Citaréa
título de ejemploel siguienteextractodeun preámbulode acuerdofirmado
en unagranfabricadelsectordel automóvilen Bélgica:

«La indusiriajaponesasehafijado claramentela metade conquistar; mediante
una aproximaciónglobal agresiva,ciertas industriasquesehandesarrolladoenocci-
dente (Estados Unidos,Europa)y quesecaracterizanporun trabajo intensivo<½)La
formación de la Europade 1992 vaa tener como consecuencia elhechodequela indus-
tria japonesava a acelerar la puestaen marchadefábricasenEuropa. La luchapor
elreparto del mercado europeoserá probablemente más dura. La supervivenciade Gene-
ral Motors Continentalen esta luchadepende en granparte de la manera enquecada
organizacióny cada individuo relacionadosconla empresa trabajen de modointensivo
juntospara combatirla industriaautomovilisticajaponesa en supropio terreno. Los
sindicatosquerepresentana los trabajadores de GeneralMotorsContinentalse han
comprometido a apoyar a la empresa enestaluchamedianteuna cooperación intensiva
entrela dirección y los sindicatos”25

A la larga, ladescentralizaciónde la negociacióncolectivaamenazacon

24 Ver deRoster(1994).El autor estudió los convenios colectivos en el contexto de transmi-
sión o reestructuración de empresas. No destaca ningún caso sobre 52 convenios estudiados en
1990, uno en 1991, dos casos sobre 137 convenios en l992y doce sobre 122 en la primera mitad
de 1993.

25 Citado por Houben (1990, p. 184).
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desequilibrarprofhndamentela producciónnormativadel derechodel tra-
bajo, en lamedidaenqueseapuntaa reforzarlastendenciasa cerrarla
empresa,volviéndolaun espacioimpermeablealas normaspúblicas,y a legi-
timarlacomoinstanciacolectivareglamentadoraquepuedemantenera raya
los derechossubjetivosindividuales.Si la tensiónentrederechoscolectivose
individualesha estadosiemprepresenteenelderecholaboral,el carácterde
ordenpúblicode unabasede normasfundamentalespermitíalimitar los ries-
gosde derrapajehaciaun paritarismoen estadopuro.

Un ejemploreveladorsacadode la prácticaitalianamepermitiráilustrar
mi proposíto.

En la empresaZanussi,unacuerdofirmadocon vistasapromoverla fle-
xibilidad y la disminucióndelvolumendeempleoenalgunosestableci-
mientos,disponequelos trabajadoresdeberán,enalgunoscasos,ir a traba-
jar a lugaresalejados.Estamedidaabreparaellosun «derecho»especial-
menteoriginal: encasode reanudaciónde la actividadde laempresay de
contratacion,seacuerdaunaprioridadparaquesecontratenpersonasentre
los miembrosde susfamilias.

Queexistanimportanteslazosentrela economíade mercadoy la orga-
nizaciónde la familiano esciertamenteunanovedady esdifícil imaginarlas
relacionesdel trabajoasalariadotal comosehan desarrolladoen el sistema
capitalistasin tenerencuentalas relacionespatriarcales.

Acordarunaprioridadparala contrataciónde los miembrosde la fami-
lia de un trabajadorno constituyeunanovedaden la prácticade empresas.
Porel contrario,lo queparecenuevoesquela legitimaciónde unapráctica
de estecalibreseconsiderecontrapartidasuficienteparasuprimirlagaran-
tía de los derechosindividuales.

Asistimosparalelamentea un desarrollosignificativode los campos
cubiertostantopornormasdictadasdemaneraunilateralporel empresario
(de lascualeslos reglamentosde empresasonlaexpresiónqueofrecemayo-
resgarantíasjurídicas)comoporel contratode trabajo.

La directivacomunitariarelativaa laordenacióndel tiempode trabajo26
ilustrabien la alteracióndelajerarquíadelas normas.Si hayunamateriaque
desdeel siglo XIX hasidoobjeto de regulaciónenlos diferentesestadoseuro-
peos,estaesel tiempode trabajo.La directivaestableceen su artículo6 una
duraciónmáximasemanalde 48 horasde trabajo,incluidaslashorasextra-
ordinarias,quedebeseraseguradaporvía legislativa,reglamentaria,admi-
nistrativao atravésde convenioscolectivos.El artículo17 contemplaunaserie
de excepciones,perotodasellasdebenserdictadasenel mismonivel nor-
mativo. Porel contrarioel artículo 18 introduceunaimportantebrechaen

26 Directiva93/104 del23 deNoviembrerelativaadeterminadosaspectosdela ordenación
del tiempodetrabalo,DOCE,n»L307de 13 deDiciembrede 1993,Pp.18-24.Paraun comenta-
rio crítico, verSupior(l99s)
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estedispositivo (queno ofrecíasin embargomásqueunaprotecciónparcial
a los trabajadoresen relacióna las reglamentacionesexistentes)disponien-
do quelos estadosmiembrostienenla facultaddeno aplicarel artículo6 (el
máximode cuarentay ochohorassemanales)con la condición,entreotras,
de quelas medidasadoptadascuentenconel consentimientodel trabajador
parasobrepasarel límite de cuarentay ochohorasy de quelos registrosde
todoslos trabajadoresqueexcedande estelímite sepongana disposiciónde
lasautoridadescompetentes.

b) Laspresioneslateralesejercidassobreelderecholaboral: derechocivil, derecho
de libre competencia,necesidadeconómica

La historiadel derechodel trabajoestambiénlahistoria de unaherejía
queha elevadoanormasde derechopositivo delitostalescomola asociación
o la huelga,hacreadonuevosactoresjurídicos(queestuvieronen la calley
en las prisionesantesde figurar en los códigos)y hageneradocontrapesos
máso menoseficacesa la ficción civilista del libre compromisoentrepartes
desiguales27.La autonomíadel derecholaboral—en particularconrespectoal
derechocivil— haconstituidosiempreunabazacentralen el esfuerzodel
movimientoobreroporsustraerla construcciónjurídicadela relaciónlaboral
al simple intercambiode bienes.En la construccióndel derechocomunita-
río, estaautonomíasehavuelto en extremofrá~il porla constantereferen-
cia al mercadoy a las reglaseconómicas.Si el do le problemaqueseplantea
revisteunaagudezamuchomayorqueenlos derechosinternosde los esta-
dosmiembros,no creoquelos riesgosfundamentalesseandiferentessegún
queseexamineel derechocomunítarioo los derechosnacionales28.El pri-
merproblemaseplanteaporla interacciónde lasdiferentesregulaciones.
Hastaquépuntono hay otrasreglas(derechode competencia,derechode
libre circulaciónde mercancíasy servicios,etc.)que amenazancon desesta-
bilizar el derecholaboral. El segundoproblemaafectaa los factoresde legi-
timacion.

Acercadelprimerpuntome limitaréaquía darun ejemplosacadode la
jurisprudenciadelTribunaldejusticiadelas ComunidadesEuropeas(TJCE).
Un ejercicioanálogopodríaproponersebasándoseen un examende lasjuris-
prudenciasnacionales.

La sentenciaPetraKirsamer-HackcontraNurhanSidal29serefierea la
ley alemanade 25 de Agostode 1969sobrela proteccióncontrael despido

27 ParamasinformaciónverHepple(1986)y Supiot (1994).
28 Podríamoscitarel desarrollorelativoaindemnizacionesparavaciardecontenidodel dere-

chodehuelga,enlajurisprudenciabelga,(en lasqueseinvocala responsabilidadcivil de los
huelguistasenrazóndeldañoeconómicocausadoalaempresao alos rompebuelgas).

‘29 Sentenciade30 deNoviembrede 1993,Rec. 1993,1, Pp.6185-6225.
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improcedente,quepermitea los tribunalessocialesverificarlasrazonescon-
cretasdeun despidoindividual. Estaley no esaplicablea las empresasque
cuentencon un númerode trabajadoresno superioracincoy desde1985
(¡bajola influenciade una«leyparala promocióndel empleo»1), los traba-
jadorescuyo horariolaboralno excedade diezhorasporsemanao de cua-
rentay cincomensualesnodebenserconsideradosalahorade aplicareste
principio. El órganojurisdiccionalalemánapeladopor la Sra.Kirsammer-
Hacksometióal Tribunaldejusticiade lasComunidadesEuropeasunacues-
tión prejudicialparaverificarla conformidadde la ley alemanacon el Dere-
cho Comunitario.La cuestiónprejudicialversasobredosaspectos:el prime-
ro afectaa la hipótesissegúnla cual la ley alemanaconstituiríaunaayuda
indirectaa las empresasy podríaviolar las disposicionescomunitariasdel
derechoa la competencia;el segundoatañea la discriminaciónindirectaque
dichaley podríarepresentarcon respectoa lastrabajadoras.Lasestadísticas
aportadasen el cursodelprocedimientoindicanqueen lasempresasde 5 a
9 trabajadores(quesonlasmássusceptiblesde encontrarsebajo el mínimo
de 5 trabajadoresa~licandola normade noconsiderara los trabajadores
cuyo horariode tra ajo no excedade diezhoras)secuentanaproximada-
menteel mismonúmerode hombresy de mujeres(un 49,5%dehombres
frentea un 50,5 de mujeres)pero las mujeresson tresvecesmásnumerosas
entrelas trabajadorasa tiempoparcial (627.000mujeresporcada182.000
hombres).Estohacepensarquelasempresasqueestánpordebajodel lími-
te de cinco trabajadoresseránmuy amenudoempresasque ocupanamas
mujeresquehombresa tiempoparcial. La sentenciadelTribunal deJusticia
señalaquelos datosestadísticosaportadosduranteel procedimientono per-
miten establecerde maneraprobadaquehayaunadiscriminaciónindirecta
con relacióna las mujeres.Estatareaseremitirá,pues,a los órganosjuris-
diccionalesnacionales.Pero,sobretodo,el Tribunalestimaque,nopodría
ser consideradaautomáticamentecomounadiscriminaciónporquepodría
serjustificada«porrazonesobjetivasy ajenasal sexode los trabajadores».El
Tribunalprecisaque «Comoha hechovalerajusto titulo elgobiernoalemány la
Comisión,unalegislacióndeestaindoleseinscribeen un conjuntodemedidasdirigi-
dasa aligerar las obligacionesquepesansobrelas pequeñasempresas,las cualesjue-
ganunpapelesencialen el desarrolloeconómicoy en la creacióndeempleoenel senode
la Comunidad.A esterespecto,hayquedestacarqueteniendoen cuentaquelasdirec-
tivas adaptadasen materia desaludy seguridadde los trabajadoresevitan imponer
obligacionesadministrativasfinancierasyjurídicas quepudierancontrariar la crea-
ción y desarrollodelaspequeñasy medianasempresas,elarticulo 1184, introducido
por elActa Unica enel capitulodedicadoa las disposicionessocialesenel senodel tra-
tado CEE, indica queestasempresaspuedenserobjeto de medidaseconómicasparti-
culares».El fallo fue particularmenteexplícito al considerarque,inclusosi la
legislaciónalemanatuvieracomoconsecuenciala de afectara un número
de trabajadorasmayorquedetrabajadores,estesepodríajustificar«porrazo-
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nesobjetivasy ajenasal sexodelos mismostantomáscuantoquesedirigea
aliviar a las pequeñasempresasde las obligacionesquepesansobreellas’30.

Podemosver aquícomo seintroduceun argumentode naturalezaeco-
nómicaenel interior mismode un fallo enderecholaboralde tal manera
quesesubordinaun derechofundamentalal objetivode rentabilidad31.Seña-
lamosquela referenciaal artículo118A esreveladora.Esteartículono afecta
a la igualdadde oportunidadesy sehabríapodidoesperarque,en la medi-
daenquesetratadelainaplicacióndeun derechofundamental,unaexcep-
ción e eríaserinterpretadade formarestrictiva32.El Tribunaldesistió
desusmétodoshabitualesde interpretaciónparaestablecerun principio de
valorgeneralsobrelamanerade interpretarel derecholaboralcomunitario,
al margende los textos.

Estasentenciaresultareveladorade unade las ambigúedadesesenciales

‘~ Este tipo de argumentación se ha hecho sistemático cuando la fluente de la discriminación
se encontraba en una política del Estado yen particular, en las políticas relativas a las prestaciones
sociales. El Tribunal de justicia justifica a menudo las medidas que mantienen o introducen dis-
criminaciones indirectas (es decir que no mencionan el sexo como factor explícito de diferen-
ciacion) con el argumento que un objetivo legitimo de política social (o económica) basta para
quitarle el carácter discriminatorio a una medida que afecta negativamente mucho más a las muje-
res que a los hombres. Con esa argumentación se pasa de un criterio objetivo de la discrimina-
ción (cuál es el porcentaje de mujeres afectadas por la reducción de sus derechos en compara-
clon con eí porcentaje de hombres) a un criterio de intenciones. El problema es que el merca-
do, como la mayor parte de las políticas «públicas» (determinadas por una mayoría aplastante de
hombres), no necesitan intenciones discriminatorias alguna para producir y reproducir las dis-
criminaciones. (Entre muchas sentencias, ver Comisión c/ Reino de Bélgica del 27 de Mayo de
1991).

~ A nivel nacional se multiplican los ejemplos de subordinación de derechos retóricamente
reconocidos como fundamentales a consideraciones de índole económica. Por ejemplo, la nueva
ley británica sobre la no discriminación de las personas minusv>iiidas decreta una serie de reglas de
no discriminación (sobre el accesso al empleo, las condiciones de trabajo, los despidos, etc...)
pero deja fuera de su campo de aplicación las empresas de menos de 20 trabajadores. Si un dere-
cho es reconocido como flundanental no se ve con qué argumento se podría consentir a una cate-
goría de empresarios de no respetarlos. (Ver Disability DiscriminationAct 1995).

32 Con ocasión de las negociaciones del tratado de Maastricht, el proyecto de reestructura-
ción del capítulo social del Tratado, establecía que la cláusula a favor de las pequeñas y media-
nas empresas sería ampliada en el conjunto de directivas adoptadas por la mayoría cualificada en
materia social. La oposición británica hizo imposible la revisión del capítulo social y el texto pre-
parado para la Conferencia Intergubernamental fue objeto finalmente de un protocolo entre
once estados miembros (que se aplica igualmente a los tres nuevos miembros tras su adhesión a la
Comunidad). Este montaje desembocó en una incoherenciajurídica cuyo alcance total es dificil
(le apreciar. Existen, efectivamente, importantes contradicciones en materia social, entre el texto
del protocolo y el texto del Tratado y no se dispuso ninguna regla para resolver los conflictos de
derecho que de ello resultarian. En lo que afecta de modo más particular a la cláusula relativa a la
promoción de las pequenas y medianas empresas, ésta contiene una declaración de los once Esta-
dos miembros que indica su voluntad de no discriminar de forma injustificada a causa de las cir-
cunstancias, a los trabajadores de estas empresas, pero esta declaración no aborda más que los
aspectos relativos a la salud y a la seguridad y excluye, entre otros, el problema de la igualdad de
oportunidades.
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detodala construcciónjurídicacomunitaria:éstaseedificó progresivamente
alrededordeun Tratadocuyo objetivo principaleraestablecerun mercado
común.EsteTratado,modificadoen variasocasiones,seconvirtió en un cuer-
po suigenerisde derechoconstitucionalde unaentidadpolíticaenformación
queno llegó nuncaa reequilibrarsedictandounajerarquíade normasque
protegierande modoprioritario los derechosfundamentales.La referencia
casiomnipresenteal funcionamientodel mercadopesacomounfardosobre
lajurisprudenciadelTribunal deJusticiacomunitarioy ¡imita de formacon-
siderablela protecciónqueésteotorgaalos derechosfundamentalesy socia-
les en particular,desdeel momentoen quechocancon consideracionesde
políticaeconómicao con normasfuncionalesjurídicasparael desarrollodel
mercadocomun.

A estaintromisiónde reglasde origenesdiversosenel terrenodel dere-
cho del trabajocorrespondeun desplazamientode los factoresde legitima-
ción. La evoluciónde los debatescomunitariosesmuy reveladoraaesteres-
pecto.Durantela negociacióndelActaUnicaEuropea,la elaboracióndel
artículo118A (que constituyóla basejurídicadel conjuntode directivas
comunitariasenel ámbitode lascondicionesde trabajo)desembocéenla
adopcióndeunacláusuladeprotecciónparalas pequeñasy medianasempre-
sas,cuyainserciónen el capitulosocialdelTratadonopuedemenosquesor-
prender33.El estatutode estacláusulaesrelativamenteimpreciso.¿Setrata
de unasimple llamadaa un principio político? ¿o tieneun carácterjurídico
susceptiblede sersancionadoporel TribunaldeJusticiade las Comunidades
Europeas?Al principio parecíaprevalecerla primerahipótesis.Perovarios
datosindicanqueexistenfuertespresionesparaqueestacláusulaseconvierta
enun elementodecontrolde la legalidadde las directivasconel mismo
rangoqueel controldelprincipiode proporcionalidad.Estaesciertamentela
posicióndel ReinoUnidoqueinterpusoun recursocontrala directivasobre
el tiempode trabajo.Peroestaestambiénla tendenciaqueseafirmó con
fuerzaen la negociacióndelTratadode Maastricht.

El informedelgrupoMolitor dedicadoa la «simplificaciónlegislativay
administrativa»34esmuysignificativoa esterespecto.El grupoMolitor fue
creadopor la Comisiónde las ComunidadesEuropeasparaexpresarunaopi-
nion sobreunamejoradecuacióndelderechocomunitarioa lasnecesidades
de «lacompetitividady el empleo»y examinóespecialmenteel derecholabo-

~ La incongruencia de una cláusula que convierte la categoría muy imprecisa de las pymnes
en una especie de sujerojurídico queda ilustrada, por ejemplo, en la nueva ley británica sobre
personas minusválidas

(DisabilityDiscriminationAct, 1995). Dicha ley prevee sanciones en caso de discriminación
(en el empleo o en las condiciones de trabajo) que afecte a personas minusválidas pero subordi-
na el ejercicio de los derechos al tamaño de la empresa: no existe ninguna protección para las
personas minusválidas en empresas de menos de veinte trabajadores.

~ Ver Vogel (1995).
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ral comunitariodedicándoleunaatenciónparticularal capitulode Jasalud
en el trabajo.Lo quemepareceimportanteesla afirmaciónde quela ins-
tanciaprincipalde legitimación de unanormajuridicaseasu eficaciaeco-
nómicay quetodaregladebaserobjetode un análisisacercade los costesy
los beneficiosparademostrarsubuenarepercusiónsobreel cursode laeco-
nomía.Ademásdelhechode quelos modelosde análisisde costesy benefi-
ciosefectuadosdestacana menudoexageraciones,la objeciónmásimpor-
tantequesedebeformularseencuentraenla irreductibilidadde las elec-
cionessocialesy políticasa nocionesdeeficaciaeconómica(queentrelos
adeptosa la competitividad,tiendea seridentificada,claramente,con los
beneficiosempresariales).Esprobablequela igualdadentrehombresy muje-
resrepresenteun costeconsiderableparael funcionamientoespontáneodel
mercado,lo queconstituyeunarelaciónsocialfundada,entreotrascosas,en
la opresiónde lasmujeres.Esmuy posiblequeel derechoa la saluden el tra-
bajotengaun costealto paraalgunostipos de empresas,costea vecessupe-
rior al estimadoparalasvidashumanasqueresultansalvaguardadas35.Espre-
cisamenteel rechazoa hacerdependerlas condicionesde trabajodel curso
espontáneode la economía(y las relacionessocialesqueéstaimplica) lo que
constituyeel origendel derecholaboral. Si se aceptarasu subordinacióna
los cálculoseconómicos,perderíatodasucoherencia.

El informedel grupoMolitor noeramásqueun documentoconsultivo
de un grupode expertosperoesde temerquelos sistemasde evaluacióncos-
tes-beneficiossetransformenprogresivamenteen unaetapaobligatoriaen
el procesode decisiónsobrela quepodríatratarun controljudicial. El len-
guajede los textosadoptadosenel cursode estosúltimosañosseinclinaen
estesentido.

5. La relaciónsalud-trabajo tal como escontempladaporelderecho
laboral: las posiblesmejoras

No trataréaquíde la historiay lascaracterísticasdel derechorelativoa la
salud enel trabajo.Quisierasimplementesubrayarque la precarizaciónha
puestoen evidenciacarenciasimportantesen los sistemasde prevenciónexis-
tentes.Los dispositivosjurídicossehanconstruidootorgandopreferenciaa
un enfoquemédico-técnicoque engranmedidaignoralos determinantes
sociales,y que hantenidocomoreferenciaprincipalaempresasde cierta
envergaduraquecontabancon manode obraestable.A menudo,las obliga-
cionesformuladasestánligadasal contratode trabajo (o a situacionesjurídi-
casquesele hanasimiladopocoapoco) establecidoentreun empresarioy

~ Así en los modelos de análisis costes-beneficios utilizados por las autoridades públicas bri-
únicas, la vida humana tiene un valor de 200.000.-libras (1986). Ver: Lunde-Jensen (1989, pii2).
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un trabajadorTodoslos datosdisponiblesnospermitenpensarquefuerade
estemarcode referencia-o en susmárgenesesdondeseproducenactual-
mentelos mayoresperjuiciosparala salud.Ciertamente,al formularestas
propuestasmedoy cuentadel limitadoalcancede lasmismas.La presiónejer-
cidaporel parode masasy el deterioroen la relaciónde fuerzasenfavordel
empresariosonfactoresquepesancomounalosay no bastarála soladefini-
ciónde un marcojurídicomejorparapaliarlos.

Perolos limitesrelativosa la eficaciade todomarcojurídicode saludlabo-
ral no provienenúnicay exclusivamentedesuscondicionesconcretasdeapli-
cación.Seinscribentambiénen la relaciónsalud-trabajo.El campode la salud
esmuchomásvastoqueel dela prevención(cualquieraqueseala definición
deésta).Lasestrategiasde construcciónde la saludhacenreferenciaal con-
junto de factorespuestosen marchapor la actividadlaboral: factoresmate-
rialese inmateriales,individualesy colectivos.Parasereficaz, la prevención
debedelimitar un ciertonúmerode circunstanciasprecisassobrelas que
interviene.Unacosaes lucharporquela prevenciónno respondaa una
visión puramentebio-médicay técnicade la relaciónsalud-trabajoy otraes
creerqueseríaposibletransformarel conjuntode determinantessociales
existentesporel camino de la prevención(creoque estoconstituiríaporlo
demasunautopianegativa:la de unaprimacíade las estrategiasde cons-
trucciónde la saludsobreel conjuntode las relacionessociales>.

Unavezsubrayadosestoslimites, pretendoformularalgunaspropuestas
relativasa las posiblestransformacionesdel derechode lasaluden el traba-
jo

A. Extensióndela obligaciónpatronal

Comenzarétomandocomobaseun casoreciente,sacadode la práctica
judicial en Francia.Comoconsecuenciadeun accidentemortal en lacons-
trucción,seincoarondiligenciaspenales.El informede la inspecciónde tra-
bajopusode manifiestovariasinfracciones.En particular,la dequela demo-
lición de un inmuebleindustrialse habíahechosin instalarlos dispositivos
de seguridadadecuados(unared en estecaso).El empresariofue condena-
do.Figurabaenel informeque el citadoeraa suvez un antiguoobrerode
unaempresamuchomásimportante.Estale convencióparaqueseestable-
cieseporsucuentacon el fin deconfiarlelasubcontrataciónde algunas
obras.El contratofirmadocon suantiguopatrón(al queno le uníamásque
unarelacióncomercialentreempresas)especificabaclaramentequesedebe-
ríanadoptartodaslas medidasde seguridadnecesarias,peroel importeeco-
nómicodel contratosecalculóa un nivel tanbajoquehacíaimposibleinclu-
so la colocaciónde unared.Basándonosen lasleyesenvigor, la responsabi-
lidad penaldel ex-empresarioconvertidoen contratanteno pudocompro-
meterse.
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Pareceimportantedefinirde maneramásampliala obligacióndel empre-
sariorespectoa la seguridadde tal maneraquedé coberturaal conjuntode
trabajadores(asalariadoso independientes)queconcurranal fin producti-
yo de la empresa.Unaampliaciónde estetipo deberíacubrir los dosaspec-
tosde la obligaciónde seguridad:la obligacióndelresultado(consusimpli-
cacionesenmateriaderesponsabilidadcivil) y la obligaciónde los medios,
en particularla de los diferentesdispositivosque hayqueponerenmarcha
convistasaunaorganizaciónadecuadade la prevención(procedimientosde
evaluaciónde los riesgos,representaciónde los trabajadores,intervención
de los serviciosde prevención,informacióny formación,plande seguridad
conjuntoentrediferentesempresarios,etcétera).

En lo relativoa la definiciónde los destinatariosde la obligaciónpatro-
nalde seguridad,el derechobritánicoabrióel caminohaciaunadefinición
másampliade la responsabilidadpatronal.La legislaciónbritánicacombina
la obligacióndelempresariocon respectoasustrabajadorescon la obliga-
ciónde quecadacualejerzael controlde unainstalacióndeproduccióncon
respectoa terceros,yasetrate de quienesutilicen estasinstalacionescomo
lugarde trabajo,de visitanteso de personasquevivan en lasproximidades
de los centroslaborales.Lajurisprudenciabritánicaenesteterrenoesmuy
abundantey estopermitepensarquecorrespondemásala realidadde la
organizacióndel trabajoque alajurisprudenciadel paíso al derechoa la
saludenel trabajoquesefundaexclusivamenteen la relaciónempresario-
trabajador36.

Lasdirectivaseuropeashandadoigualmentealgunospasosen estesen-
tido,perode maneramuy parcialysin llegar aplanteartodo lo queestáen
jueg&7.Ladirectiva-marco~blecequeencasode actividadconjuntade
variasempresasenun mismolugarde trabajo«los empresariosdeberáncoo-
peraren la aplicaciónde lasdisposicionesrelativasala seguridad,la higieney
la saludasícomo,habidacuentalanaturalezade las actividades,coordinar-

36 Entre otros factores que contribuyen a esta situación se podría mencionar el papel casi ine-
xistente de la seguridad social británica en la organización de la prevención, el hecho de que la ins-
pección de trabajo se centre en la salud y la seguridad y no intervenga en el marco de las relacio-
nes industriales. Todo esto contribuye ciertamente a la especificidad del derecho británico.

~ La insuficiencia de las directivas comunitarias sobre este punto afecta a dos factores. Uno
de ellosjurídico, se encuentra en la interpretación dominante (ya mi parecer errónea) del artí-
culo 1 18A la cual pretende que éste no intervenga en las relaciones entre empresarios y trabaja-
dores y, en realidad, este mismo artículo no tiene como fin armonizar las normasjurídicas sobre
la responsabilidad civil y penal. El otro factor proviene de la contradicción entre lo que aparece
como necesario en materia de condiciones de trabajo y la voluntad política de la Unión Europea
de crear un «entorno favorable» a las empresas que obliga a una promoción sistemática de la sub-
contratación.

~ Directiva de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de las medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, DOCE, 1989, n0 L-183 de
29 de Junio de 1989.
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lascon vistasa la proteccióny prevenciónde riesgosprofesionales,informarse
mutuamentede dichosriesgoseinformarasustrabajadoresrespectivosy/o a
susrepresentantes»(art. 6.4).Estadisposiciónresultabastantevagay seria
deseablequeseconcretaseal trasponerla directiva.

Disposicionesmásconcretasaparecenenla directivasobreobrasde cons-
truccióntemporaleso móviles39.En ellaseestablecela designaciónde coor-
dinadoresde seguridad,la adopciónde un plande seguridad,asícomo,en
obrasde ciertaimportancia,el avisoprevio al comienzode las mismasa las
autoridadespúblicas.La directivadetallalas tareasdelos coordinadorestanto
en el momentode la elaboracióndelproyecto,comodurantela realización
del trabajo. Introducealgunasinnovacionesen relacióna otrasdirectivas
comunitarias,incluyendoen sucampode aplicacióna los trabajadoresautó-
nomosy contemplaunacoordinaciónadecuadade los mecanismosde con-
sultay participaciónde los trabajadores«cadavez queello seanecesario,
teniendoencuentael nivel de riesgosy la importanciadel centrode traba-
jo» (art. 12).

B. Importanciadeloslazosconlasanidadpública

Los lazosentrela saluden el trabajoy la sanidadpúblicasonmuy débiles
en la mayorpartede los paísesde la ComunidadEuropea.Si seafirmaron
confuerzaen lasreformasitalianasde losañossetenta,los dispositivosde pre-
venciónpuestosenmarchaporpartede la sanidadpública,no hanproduci-
do los resultadosesperados.Es particularmenteimportanteunareactivación
de la cooperaciónentrelos organismosde sanidadpúblicay de saludlabo-
ral si se tieneen cuentala interacciónentreel deteriorosobrela saludoca-
sionadoporel trabajoy los dañosmotivadosporel desempleo.Unaparte
importantedela poblacióny, en particular,los trabajadoressometidosacon-
dicioneslaboralesprecariassufrenla combinaciónde los impactosnegativos
producidospor lasmalascondicionesde trabajoy porel paro.Los actuales
mecanismosdesaludlaboralno permitendarsecuentade estoy menostoda-
via interveniren estasituación(de ahíel dilemavivido pornumerososmédi-
cosde empresafranceses,convencidosdela pertinenciadc lascalificaciones
de no aptitud,peroigualmenteconvencidosde quela consecuenciamáspro-
bablepodríaserun despidocuyasconsecuencias-incluyendolasqueafectan
a la salud-podríanseraún másgravesqueel mantenimientodel puestode
trabajo).Porotraparte,el desarrollodeun «nomadismo»en el empleohace
quela solasupervisiónmédicaejercidaporserviciosde empresao inter-
empresasdevengapocoeficaz.

>~ Directiva de 24 deJunio de 1992 relativa a las prescripciones mínimas de seguridad y salud
que deben aplicarse en las obras de contrucción temporales o móviles, DOCE, 1992, L 245 de 26
de Agosto de 1992.
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Másalláde lasfórmulasconcretasde organización,la cooperaciónentre
la sanidadpúblicay la saludlaboralmeparecemásimportanteen los siguien-
tesámbitos:

* dara conocerlarepercusióndel trabajoen la salud;
* organizarelseguimientomédicode modoqueintegreplenamentelas

informacionesrelativasal trabajo (y, parrictílarmente, la exposicióna losfac-
toresde nocividad«>;

* desarrollarpolíticasde saludlaboralparaaquellascategoríasde traba-
jadoresescasamentecubiertosporlos dispositivosde saludlaboralcentrados
en la empresa.

C. Importanciade los mecanismosdesocialización

El plinto precedentenoslleva demaneranaturalareflexionarsobrela impor-
tanciade los mecanismosdisponiblesparala socializacióndeconocimientosen
saludlaboral.En algunospaiseshayun sorprendentecontrasteentrelaampli-
tuddemediosdesplegadosenalgunasempresasy la escasezdeinformaciónque
segeneraapartirdelasaccionesde prevención.No seproduceunapuestaen
comúnde las solucionesencontradasparaqueestaspuedansegeneralizadasa
empresasquetenganel mismoproblema<lo cualseríaimportante,porejemplo,
cuandoseidentificaun agentetóxico y enunaempresaseencuentraunasolu-
ción al problemaconla substitucióndeesteagenteporotroproductoquímico).

La experienciade los FondosdelMedio laboralen los paísesescandinavos
demuestraqueesposiblellevar a cabounapolítica deconjunto,a nivel social,
partiendode laidentificacióndecamposdeintervenciónprioritaria(porejem-
plo utilización dedisolventes,problemasóseo-xnusculares,repercusióndela dis-
críminaciónhombre-mujersobrelascondicionesde trabajo,etc.)y de la gene-
ralizaciónde solucioneshalladasen empresasparticulares.Unaorientaciónde
estetipo supone,claroestá,quelos mecanismosdesocializaciónpuestosen mar-
chasobrepasenel enfoquetradicionaldetina prevenciónqueselirnita exchísi-
vanientea los riesgosprofesionalesreconocidos(en estoconsiste,enmi opinión,
el mayorlimite

impuestoanumerosasIntervencionesdel INRS en Francia).
D. Conseguirquelaselecciónmédicasalgadelazonadeindefiniciónlegal

La selecciónmédicaconstituyeunade las facetasde relacióntrabajo-salud
cuyo fuiícionamientorealcontradicecon frecuencialos objetivosde pre-
vención.Lacreaciónde un ficherodeaptitudde trabajadoreseventualesen

La experiencia italiana de las cartillas sanitarias (le los traln~jadores puede constituir lilia

referencia interesante con la condición de que se galalitíce de fúrma efica, la .onfidencialidad
delos datos y que tales instrumentos ¡‘O SC vuelvan en contra de los trabajadores favoreciendo la
di sen rn inao Cm basada en el esta(lo de sal tid
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Francia41,ilustrade maneracontundentela utilización perversaquesepuede
hacerde la nociónde aptitud.

1-lastael momento,la selecciónmédicaestabarodeadapor dostipos de
garantías.Portina parte,garantíasrelativasa los actoresde estaselección:así
en Francia,los serviciosde medicinalaboral tienenun estatutoencargado
de garantizarsuscondicionesde independencia.Porotraparte,de manera
progresiva,algunasgarandasde procedimientomínimasvana rodearladeci-
siónde no-aptitudy susconsecuencias.Porúltimo, másrecientementealgu-
nosestadoshanadoptadomecanismoscontralasdiscriminacionesfundadas
en el estadode saludo en las discapacidades.El examende la ley francesa
que reprimelasdiscriminacionessobrela basedel estadode saludessignifi-
cativo.Consideraque la sentenciade no-aptitudpronunciadapor un medi-
co laboralbastaparadescartarla nociónde discriminaciónsin quesefor-
mulenen ningúnsitio los criteriosen los queseha basadodichasentencia.
Hayunaespeciede división del trabajoentrela esferajurídica,queseocupa
de los aspectosdeprocedimientoy lasconsecuenciasen términosde empleo
delano-aptitud,y laesferade laautorregulaciónmédica(sometida,engrado
variable,a las presionesdel empresario)no sometidaa controljurisdiccional.

Volvemosa encontrarunaseparaciónparecidaen lajurisprudenciadelTri-
bunaldejusticiadelas ComunidadesEuropeasconcernientealaaptitud.Peroel
Tribunal ha formuladoalgunoscriteriosqueencarnanla sentenciamédicay
estoscriteriosmeparecenespecialmentepeligrosos.A partirdeun razonamiento
segúnel cualseconsideraquela medicinadel trabajodebeconciliardiferentes
intereses(los dela saluddel trabajador,los dela saludde suscolegasy los de los
intereseseconómicosdela empresao institucióndela quesetrate),elTribunal
admitequesepodrádictaminarla no-aptitudno solamentesobrela basedelesta-
do desaluden el momentodel examen,sino igualmenteftmdañdoseenlascon-
secuenciasmédicamenreprevisiblesde un estadode saludqueimpidael cum-
plimientodelas obligacioneslaboralesdel trabajadorenel futuro42.

Desde 1991 en Francia un decreto ha organizado un fichero de aptitud de ~ostrabajadores
eventuales que pue(len consultar directamente los empresarios que buscan dichos trabajadores
para coíitratarles. Dicho fichero contiene tina caracterización de la aptitud hecha por un médi-
c> del trabajo sin ninguna refeicucia a una situación de trabajo concreto (con lo que supondría
com(> posibles ~adaptaci()1~eso mejoras).

42 Esta jurisprudencia Ríe elaborada principalmente en algunos casos relativos a funcionarios
comunitarios cuya contratacion se había anulado como consecuencia de un test positivo de ‘<11-1.
En estos casos, sic! Tribunal en la fúse de apelación invalida algunas de las sentencias del Tribunal
de primera instancia basándose, principalmente, en la ausencia de consentimiento o en la irra-
cjonali(lad médica de la sentencia concerniente a las previsibles consecuencias de un daño para la
salud, ,io pone en cuestión sus criterios relativos a la formación de la sentencia de no-aptitud.
(Ver, en particular, el asunto C404/94 X Comisión: sentencia del TPI de 18 de Septiembre de
1992, sentencia (le! recurso de apelación del Tribunal de .5 de Octubre de 1994 y caso T-lO/93
AiComisión, sentencia del TPI de 14 de Abril de 1994). (Para una reflexión dc conjunto sobre
la selección médica, ver l-lendriks y Gevers, 1994).
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Me pareceimportanteconseguirquelos sistemasdeselecciónmédicasal-
gande la zonadeindefiniciónjurídica,y no contentarseconel derechocomún
delas normasrelativasal consentimientoinformadoquesonbastanteineficaces
en el contextodelasrelacioneslaborales.Estoimplica,porunaparte,un con-
trol de racionalidaddelos testutilizadoscon el únicoobjetivode mantenerla
saluddelos trabajadoresy orotra,la demostracióndel empresariodeque
inclusounaadaptaciónde?ascondicionesde trabajono seríasuficientepara
permitirel mantenimientodelpuestode trabajo (o la contratación)de una
personacuyo estadode saludlleve a emitirunjuicio de no-aptitud.

E. Importancia delassancioneseconómicas

Hayunaconstatacióngeneral,seacualseael paísexaminado:enrelación
alos interesesenjuego(la viday la salud),lasinfraccionesy los delitoscome-
tidos enmateriade saludlaboralno suelenserobjetode condenaspenales
másqueen rarasocasionesy estasparecenserbastanteinsignificantessi se
lascomparacon lasotrasformasde delincuencia.

El casoDe Charette,queseremontaaunaveintenade años,en Francia,
suscitóunagranconmoción,no tantoa causade la muertedeun trabajador
<acontecimientorelativamentebanal),comoporelencarcelamientopre-
ventivo de un patrón.Estacuasi-despenalizaciónen los temasde saluden el
trabajoseinscribeenun contextomásamplioqueafectaal conjuntodeldere-
cho penaly a la administracióndejusticia43.

La nuevaley españolaparala prevenciónde los riesgoslaboralescontiene
unadisposicióninteresantea esterespecto.Suartículo54 estableceque las
personascondenadasporunainfracciónmuygravequehayaprovocado
dañosaJasalud delos trabajadorescomoconsecuenciadeno respetarlas
obligacionesprevistasporla legislaciónsobrela saluden el trabajo,no podrán
obtenercontratosconlasadministracionespúblicas.Unadisposiciónde este
tipo puedetenerefectosdisuasivosimportantesen la medidaen quela san-
ción económicapropuestaesmuchomássensiblequelasposiblesmultas.

Fi Debatesobrelanormalizaciónycertificación

1-le mencionadoya la importanciaalcanzadapor los procedimientosde

certificaciónen lasrelacionesinterempresariales.Actualmentesehainicia-

~ Contexto recordado por Pierre Lascoumes en un artículo reciente <«Michel }‘oucauit y la
délinquencedesclassesdirigeantes>, LeMonde,4de Noviembre de 1995, p. 13) que subraya: «Si
los daños a los bienes y las formas de violencia popular acaparan lo esencial de la atención públi-
ca y penal, no ocurre lo mismo con las infracciones cometidas por los poseedores del poder eco-
nomico y político. Su ilegalidad, susjuegos con las normas, sus prácticas específicas de transgresión
no se olvidan, pero son tratadas de un modo menor, desdramatizándolas y disculpándolas>.



268 LaureatVogel

do un debatesobrela posibilidadde crearunanormaenla seriede normas
ISO-9000quetrataríasobrela saluden el ámbitolaboral44.

Lascondicionesdeaceptabilidadde lasnormas(en el sentidoestrictode
normastécnicasvoluntariasqueemanande organismosde normalización>
enmateriade saludlaboraldependeríande variosfactores:

Estasnormasdeberíanprecisarlos mecanismosde gestióndesaluden las
empresas(y, eventualmente,en lasrelacionesinterempresarialesen casode
co-actividad)y podrían,llegadoel caso,fijar criteriosdecertificaciónde ser-
viciosde prevenciónaunquesin sustituira las normasde ordenpúblico rela-
tivasa estasmaterias.Estafunciónsupletoriaimplicaríaqueéstasaportarían
precisionesrespectoa la aplicacióndenormaspúblicas.En ningúncasodebe-
ríanpermitirquesesustituyesenlos mecanismosde control (ejercidosgene-
ralmentepor la inspecciónde trabajo)porprestacionescomercialesasegu-
radaspororganismosprivados(los organismosde certificación).Estapreci-
sión mepareceimportante.La posicióndel empresariadobritánicocon oca-
sión deldebateen el senodel BSI consistíaen aceptar-no sin reticencias-que
las normastécnicasrelativasa la saluden el ámbitolaboralpudieranevitar
someterseala inspecciónde trabajo,salvoencasode accidentegrave.

Peroel debatesobrelas normasponede relieve cuestionesmásimpor-
tantes.

10) ¿Hastaquépuntola construcciónde la saludpuedenormalizarse?
¿Nohayriesgo,inherentea todavisión normativade la salud,de perderuna
partede las conquistasde estasúltimasdécadas,quehanampliadoconside-
rablementeel campodelderechode la saludlaboral incluyendo,enparticu-
lar, la saludmental?Todanormatiendea definircriteriosde eficaciacuanti-
ficables.¿Cuálesseránlos criteriosescogidos:losaccidentesdeclarados?¿los
accidentessusceptiblesde compensacióneconómica?¿lastasasde absentis-
mo?Ningunode estoscriteriosesneutroen relaciónal contenidode la polí-
tica de prevenciónqueseelija. La otradificultad con la quechocactíalquier
intentode normalizaciónserefierea la visión de los comportamientosindi-
viduales.Tomemoscomoejemploel delrechazoa llevar los equiposde pro-
tecciónindividual. Desdeel puntode vistade lanorma,esun fenómeno
negativoque permiteimputarla posibleresponsabilidadde un accidentea
los trabajadores.Desdeun puntode vista abiertoal análisispsicodinániico
del trabajo45,la cuestiónde estanegaciónesmáscompleja:puedeindicar

~ Este debate se ha entablado de modo simultáneo en algunos organismos nacionales de nor-
malización (como el BM en el Reino Unido) y en las organizaciones internacionales (con la cre-
ación, especialmente, de un grupo de trabajo en el seno de 180 que reúne a la OIT, la OMS, la
i50y representantes de cierto número de instituciones nacionales de normalización).

~ La psicodinámica del trabajo hace referencia a una corriente importante exilas disciplinas
de la salud laboral que se ha desarrollado principalmente en Francia (pero con inluencias en
Brasil,Lanada y otros países). Para una visión de conjunto: Dejours (1993).



Derechodeltrabajoyprecarizacióndederechasen los Estadosde la UniónEuropea 269

queestamosen presenciade unaestrategiade defensade la salud(mental)
quesólo si seobservadesdela ópticade laseguridadpodríaconsiderarse
comoun desvíoirracional(el constanteaviso de peligroque conlíevael uso
deequiposde protecciónpuedeserfuentede cañosparala saludquelos
diseñadoresno tomanencuentaporquereducenla saludlaborala unejer-
cirio técnicodealejamientoentrela frentematerialde un riesgoaisladoy la
partedel cuerpoamenazada).Unaobservaciónde estaclasedesembocaen
un debateenlugarde conducira la simpleconstataciónde la infracción de
unanormay asu sanción.

2~) En la mayoríade lasaportacionesaestedebate,setienela impresión
de quela relaciónentrela calidaddelproductoy la calidadde vida de los
productoresseconcibedeformamecanícísta.Creo,porel contrarioquehay
numerosasvariantes:en algunoscasos,haycorrespondenciaentreunasy
otras;enotroscasos,hayunaespeciede neutralidad;y en otros hayconflic-
to (porejemplo,lasoperadorasdesalasblancasen la industriaelectrónicao
farmaceútica46).Pareceimportantemantenerun juego,un diálogoy, a veces
un conflictoentrelógicasdiferentes.E identificar a los actoresencargados
derepresentarestaslogicas:el papeldelmédicodeltrabajo,porejemplo,no
esel de ejercerel controldecalidad.Quelamisióndel citadomédicopueda
avecesdesbordarlos objetivosdesalud/seguridadpúblicaesunacosa(de
ahíla legitimidadporejemplode un controlde aptitud,dirigido a los con-
ductoresque tenganbajosu responsabilidadel interésdel público, a lahora
de seleccionara aquellosqueveanlos coloresde un semáforoy quepuedan
oir las señalessonoras),y otraesqueseintegreen un controlde calidadde
productosno ligadosdirectamenteala saludo la seguridad(de los compa-
ñeros,de los usuarios,de los compradoresen el casode los productosah-
mentinos>.

G. Algunoselementospara la valoración dela nuevaLey españoladeRiesgos
Laborales4’

Tomandocomobaselos criteriosquehe presentado,parecequela Ley
31/1995quetrasponeal derechoespañolla DirectivaMarco comunitaria
superaparcialmentealgunosde los limites de la intervenciónnormativa
comunitariay contienenormasquepuedenserutilizadasporel movimien-
to sindicalcomoherramientasútilesen su luchacontralas consecuenciasde
la precarizaciónsobrela saludlaboral. Dichacaracterizaciónno debehacer
olvidar quela tendenciageneralen la intervencióngubernamentaly en la
evolución del derecholaboralha fomentadosistemáticamentela desreguJa-

46 Ver Doniol-Shaw ( 199i y 1994).
~ Para un análisis sistemático, ver González Ortega y Aparicio Tovar (1996)
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cióny lalegalizaciónde la precariedad.Semanifiesta,con másviolenciaaún
queen los demáspaiseseuropeos,esatendenciaesquizofrénicaa supeditar
los derechosfundamentalesde los trabajadoresala acumulaciónde capital
mientras,enbuenamedidaporla impostergablenecesidadde respetarlos
compromisosasumidosanivel comunitario,secreaninstrumentosque per-
miten actuarsobrealgunasde lasconsecuenciasde los cambiosrealizados
sobrela saludy la seguridad.

En mi opinión, los principalesavancesde la Ley 31/1995residenen:
10) la definicióndel papelde los órganospúblicosen la prevención,que

defineun marcogeneraldelas actividadesde controly desocializaciónsupe-
randoasíla visión estrechade la normativacomunitariaquecontemplacasi
exclusivamentela relaciónentreel empresarioy los trabajadoresdesuempre-
sa;

20) el desarrollodelsistemadeconsultade los trabajadores,aúnsi el texto
de la ley hasignificadoun retrocesorespectoa la primeraversiónnegociada
con lasorganizacionessindicales.En estecampo,cabeesperarquela nego-
ciación colectivalleguea superarlos dosprincipaleslimitesde la Ley: la no
creaciónde la figura del delegadoterritorial de prevenciónparalaspeque-
ñasempresasy la imputacióndela mayorpartede las actividadesde los dele-
gadosde prevenciónal créditode horasque lescorrespondeparasusotras
tareascomorepresentantesde los trabajadores;

30) la definiciónde las medidasde prevenciónen el marcode unacoor-
dinacióninteremprearialqueva másalláde la formulaciónmuy generaldela
directivamarco;y

40) el sistemade sanciones.

Conclusiones

4-laciadondeseevolucionaactualmente?No esposibledejarde analizarla
dimensiónjurídicade la precarizacióncomoresultadode decisionespolíticas
liberalesquesancionanel deteriorode unarelaciónde fuerzas.Sin embargo,
sin serestaexplicacióninexacta,resultamuy parcialporquelasraicesdelapre-
carizaciónvanmuchomásalláde la malagestiónpolíticay, sobretodo,porque
hacedificil la elaboraciónde unaestrategiasindicalen la medidaen queman-
tienela ilusión de quebastaríauna«políticamejor»paratrastocarel cursode
los acontecimientos.Creoquela explicaciónpolíticade~completarseconun
análisisde lastransformacionesde la organizacióndel trabajoy delmodelode
relacionesindustriales.A partirde esteanálisissepuedeadelantarla si~uiente
hipótesis:handesaparecidolasbasesmismasdel compromisofordista . Este

~ Para una disensión más sistemática aconsejo la lectura del estimulante libro de íngrao y Ros-
sanda (1995).
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combinabala producciónenmasa,la extensióndel trabajoasalariadoy el desa-
rrollo gradualdelpoderadquisitivoen un contextode desempleoescasoy de
relacionesindustrialesfuertementeestructuradas.En tal situación,los benefi-
cios de la productividadestabanligadosde maneraesenciala dosfactores:la
intensidaddel trabajo(de ahíla obsesiónporel cronómetroy la recuperación
delos tiemposmuertos),la organización«científica»de la división socialdel
trabajo(dedóndela insistenciaen lajerarqulay la fragmentaciónde tareaslle-
vadaa veceshastalímitesabsurdos)y los progresostécnicos.Estecontextoper-
mitíaunaacumulacióndecapitalperfectamentecompatiblecongarantíasbas-
tinte eficacesen materiade salariosy de empleo.El desarrollodelempleodpi-
co, la quasi-generalizaciónde la seguridadsocial,un derecholaboralcentrado
enlos derechoscolectivose individualesde los trabajadorescaracterizarona la
mayoríade los paísesde Europaoccidentalentre1945y 1975 al menos49.El
compromisofordistasehaagotadopornumerosasrazonesentrelascualeslas
luchasobrerasdefinalesde los sesentay principiosde los setentaconstituyeron
un elementono desdeñable.Novoy aproponerunadescripciónnostálgicadel
fordismoy del derechodeltrabajodesarrolladoen su seno.Los valoresde soli-
daridade igualdaddefendidospor el movimientoobrerono hanhechomás
qtíe modelarparcialmente(¡y de maneramuy desigual!)nuestrassociedades.
No sehanreconsideradolasdiscriminacionesqueafectanalasmujeres,como
tampocolasqueafectana trabajadoresinmigrantes,y essiguificativoqueen la
ola de movilizacionessocialesquehacuestionadoel compromisofordistatanto
las mujerescomolos inmigranteshanjugadoun papelmuchomásimportan-
tequeen lasmoxihzacionesquesehacíandentrodel marcomismode estecom-
promisoparanegociarel repartosalarial.

Lasnuevastendenciasde la organizaciónlaboralparecenintegrarmucho
másqueantesla organizacióndel tiempode trabajo,la definiciónmismade
las tareasy competenciasy la precariedaddelasformasde contratacióncomo
elementosconstitutivosde la productividad511En otrostérminos,lo quela
accióndel movimientoobrerotendíaa considerarcomovariablesrelativa-
menteindependientesdelos beneficios,sehaproyectadoal interiormismo
de Jaconstrucciónsocialde la productividadtantoa nivel empresarialcomo
a nivel de competenciainternacional.Estasnuevasvariablesde ajusteimpli-
canun fuertecrecimientode las desigualdades(en materiade empleo,de
salud,de ingresos,etcétera).Estemepareceel marcoenel quehayquerefle-
xionarsobrelas estrategiasde luchaparaconstruirla saluden el trabajo.

19 Para más informes, ver Zarifian (1994).
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