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Los cambios en el trabajo y el 
empleo: El contexto donde se 

desempeñan las cooperativas y 
organizaciones de la economía

social y solidaria 1
Por J u lio  C. Neffa 2 3

Introducción

El p ro p ó s ito  de este texto es m ostra r de m anera s in té tica , y  a n ive l in te rnac iona l, los grandes cam b ios que se están 
operando en el m odo de de sa rro llo , que a su vez provocan tran s fo rm a c ione s en la o rgan izac ión  de las em presas, 
de la p ro d u cc ió n  y  del traba jo , co n s titu yen do  el “ te lón  de fo n d o " del escenario  donde actúan las cooperativas.

El modo de producción persiste , pero está en crisis

El traba jo  s iem pre  se e jecuta en un m arco h is tó rico , p o lític o  y  econó m ico  de te rm inado , dentro  de un m odo 
de de sa rro llo  específico  p rop io  a cada país, de acuerdo a su trayectoria , pero que es d in á m ico  y  evo luc ion a  
constan tem ente. El m odo de p ro d u cc ió n  do m ina n te  y  que s irve  de contexto  para las em presas coopera tivas , es m uy 
d iná m ico , tiene inherente su p rop ia  ló g ica  de p rodu cc ión  y  de a cum u lac ión  (tratar de increm enta r y /o  ev itar que 
ca iga la tasa de ganancias). Esta ló g ica  se im pone a todo s los agentes e conó m ico s  del sector privado  y  co n d ic io n a  
de m anera d e c is iva  la ac tiv ida d  del sector p ú b lic o  y  de la econom ía in fo rm a l. Este m odo de p ro d u cc ió n  sufre 
pe riód icam ente  grandes c r is is  de las cuales, hasta ahora, ha sa lid o  a iro so  llevando a cabo a jus tes estructura les, 
luego de las cuales resurge tran s fo rm a do, cam b iando  el pa rad igm a p rodu ctivo .

Las bases sobre las que se sustenta  son esencia lm en te  las s igu ientes:

1 Una versión an te rio r de éste texto fo rm a  parte del docum ento  fina l del Proyecto: “A portes a la instituc iona lizac ión  y desa rro llo  del sector de la Econom ía Social 
y S o lid a ria  a partir de una m etodología partic ipativa y con una perspectiva com parada entre A rgentina  y Francia" (P E U -R -03 -2016 ) bajo la d irecc ión  del autor.
2 Con la co laborac ión  de Patric ia  L. Arpe (In s titu to  M o v iliza d o r de Fondos C ooperativos), in tegrante del equ ipo  del Proyecto de la referencia anterior,
3 Docente U NM , UBA y UNLP Licenciado en Economía UBA, D octo r en C iencias. Socia les del Trabajo Paris I. Correo e lectrón ico: jne tfa@ ce ii-con ice t.gov.ar
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a) p rop iedad p rivada de los m edios de p ro d u cc ió n  y  de cam b io  y  la p lena libertad del p rop ie ta rio  para su uso;

b) co n tra tac ió n  fo rm a l o in fo rm a l del traba jo  asa lariado en re lac ión  de dependencia  a cam b io  de una rem unerac ión;

c) el fu n c io n a m ie n to  del m ercado com o m ecan ism o idóneo para op tim iza r las dec is ione s em presaria les y  regular 
la oferta y  la demanda;

d) a d opc ió n  de reglas y  norm as legales (la  “seguridad  ju ríd ic a ") . para defender la p rop iedad p rivada  y asegurar la 
a p ro p ia c ió n  del excedente por parte de los p rop ie ta rios  de los m ed ios  de p ro d u cc ió n  y  de cam b io.

Pero por su p ro p ia  lóg ica , el excedente que se acum ula , se invierte  o atesora, da lugar a una co nce n trac ió n  y 
des igua ldad  crecientes, p redo m in a  la ince rtidum bre  con respecto a la dem anda, los avatares del s is tem a financ ie ro  
y  ca m b ia rio , que cuestionan  la e fic ie n c ia  de la inve rs ión  y  el uso de la fuerza de traba jo  o su reem plazo por los 
m edios de p rodu cc ión .

La c ris is  actual del ca p ita lism o , una de las más pro longadas, d io  lugar dentro del m ism o  m odo de p rodu cc ión  
a un nuevo pa rad igm a p rodu c tivo  cuyas ca racterísticas im pactaron sobre el traba jo  hum ano: la reestructurac ión  
p ro d u c tiva  y  el p roceso de d e s in d u s tria liz a c ió n  y  re p riva tizac ión , la apertura  al co m e rc io  in te rnac iona l que dio 
o rigen  a la m und ia lizac ión  o g lob a liza c ió n  y  a la fin anc ie rizac ión , las p riva tizac iones de las em presas p ú b licas  y  del 
s is tem a de seguridad  so c ia l, a tracc ión  del cap ita l extran jero  y  recurriendo  al en deudam iento  externo ante la caída de 
la inve rs ió n  dom estica , p o líticas  de ajuste fisca l para co n tro la r la in fla c ió n  re duc iendo los su b s id io s  a los se rv ic io s  
p ú b lic o s  pero que im p lic a  aum entar las tarifas, la de sre gu lac ió n  de la econo m ia  y  el fo rta le c im ie n to  del mercado 
frente al Estado y  sobre todo  la f le x ib iliza c ió n  del uso de la fuerza de traba jo  y  la reducc ión  del sa la rio  real y  de los 
costos sa la ria les que han co n s titu id o  un cocte l e xp los ivo  pe rjud ica ndo  a los traba jadores asa lariados. El resultado 
de estas p o líticas  fue el es tancam ien to  o un deb il c rec im ien to , la in fla c ión , p rob lem as de em pleo de te rio ro  de la 
sa lud de los trabajadores.

Surge un nuevo parad igm a productivo

El nuevo pa rad igm a p rodu c tivo  que se instaura  re cu rrió  a la in tro d u cc ió n  de las T IC 's  para generar nuevos procesos 
y  p roductos, así com o nuevas fo rm as de organ izar las em presas (subcon tra tac ión , te rcerizac ión , des loca lizac ión ). 
C am biaron los procesos p ro d u c tivo s  y  el traba jo , in tro d u c ie n d o  re form as labora les f le x ib iliza d o ra s , que generan 
he te rogene idad y  des igua ldad , dando lugar a grandes porcenta jes de la p o b lac ión  en s ituac ió n  de pobreza y  de 
ind igencia , que conducen a la e xc lus ión  soc ia l. V u lga rm en te  se lo conoce com o el “ m ode lo  ne o lib e ra l", pero en 
rea lidad es mas com p le jo .
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Las em presas tienen ahora cada vez más libertad  para:

-  la su bco n tra tac ió n , la te rce rizac ión  y  la de s loca liza c ión  de sus centros de ganancias,

-  la in d iv id u a liz a c ió n  de las rem unerac iones según el desem peño,

-  p rom over la adhes ión  del traba jado r a la cu ltu ra  de la f irm a 4,

-  la creac ión  de nuevos con tra tos de traba jo  pero s in  el an te rio r carácter protector, pues las em presas recurren al 
derecho com erc ia l para ge stio nar de m anera d ife renc ia l el traba jo , com o si fuera una mercancía,

-  por in ic ia tiv a  de las em presas y  para ev ita r sanciones del M in is te r io  de Trabajo, se van instau rando ahora  co n tra 
tos de traba jo  fo rm a les, pero firm a d o s  por tie m p o  de te rm inado  e inc luso  por poco tie m p o  - in c lu s o  unas pocas 
ho ras-, se co n so lid a n  la rem unerac ión  según el re nd im ien to , el uso de p la ta form as in fo rm á tica s  y  el aum ento de 
los con tra tos com erc ia les, en lugar de con tra tos de traba jo  con garantías de es tab ilidad , para de ese m odo evitar 
el pago de los aportes a la seguridad  so c ia l y  de indem n izac iones en caso de desp ido .

Estos ca m b ios  se v ie ron  fa c ilita d o s  por una reducc ión  del ro l del Estado en la p la n ifica c ió n  y  gestión  m acroeconóm ica  
y  por la reva lo rizac ión  del papel del m ercado, a tribu yen do  a éste una capacidad para op tim iza r las dec is ione s y 
co n d u c ir al e q u ilib r io , donde oferentes y  dem andantes harían las transacc iones en igua ldad de op ortun idades.

La d o m in a c ió n  del sector p rivado sobre el sector p ú b lic o  se hizo más m arcada, buscando la s u b o rd in a c ió n  y 
hacerlo  fu n c io n a r en su provecho . Cada vez más, em presarios ex itosos asum en respo nsa b ilida des en el Estado y 
desde a llí  lo hacen fu n c io n a r con una lóg ica  em presaria l. La búsqueda de la in te n s ifica c ió n  del traba jo  así com o de 
los m ed ios  u tiliza dos para log ra rlo  desbo rdó  desde la ac tiv ida d  p rivada hacia el sector pú b lico .

C am bió  la o rgan izac ión  de las em presas porque ahora  tiene un papel d e c is ivo  la dem anda, representada por 
los clien tes , usuarios, p roveedores y  a qu ienes se debe sa tisfacer y  fid e liza r tom ando en cuenta sus ex igencias, 
críticas y  propuestas. Se p ro d u jo  una reducc ión  de su tam año por el auge de la su bco n tra tac ió n , la te rcerización 
y  la de s loca liza c ión . D entro de las em presas, p rogresan las tendenc ias hacia la de scen tra lizac ión  del poder para 
ge s tio nar el uso de la fuerza de traba jo , se in d iv id u a liza n  los sa la rios y  se in trod uce n  los s istem as de gestión  por 
las com petencias.

4 La cu ltu ra  organ izac iona l surge de una cierta cantidad de normas éticas y de valores, un estilo  de v ida  in te rno , y pautas de com portam ien to  im puestas por los 
fundadores de la o rganización o que un g rupo de integrantes descubrió  en la trad ic ión  de la em presa o que e llos inventaron y propusie ron  para asegurar la gober- 
nanza y la susten tab ilidad de la em presa adoptando hábitos, cons truyendo rutinas y un estilo  acerca de la activ idad productiva  de bienes o serv ic ios, las maneras de 
pe rc ib ir y v ivencia r los prob lem as que constituyen el ob je to  de la o rganizacion, así com o de procesar in fo rm ación , adoptar decis iones e im plem entarlas y procurar 
una calidad de v ida  de traba jo aceptable. Esa cu ltu ra  es colectiva, no está codificada, es tácita pero se puede pe rc ib ir por terceros, se pone a prueba, se actualiza y 
se re form ula en las com unicaciones y activ idades de cooperación y de traba jo internas, cuando se evalúa el func ionam ien to  y resultados, se decide sobre el uso de 
los recursos y cuando hay que re lacionarse eficazmente con el exte rior de la o rganizacion para ofrecer y dem andar productos e inform aciones.
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Se producen cam bios en el m ercado de trabajo

Las em presas u tiliza n  nuevos m étodos de d isc ip lin a m ie n to  y  co n tro l, buscando fundam enta lm en te  la in tens ificac ió n  
del traba jo , ya sea asalariado o por cuenta propia, para aum entar la p ro d u c tiv id a d  y  re duc ir los costos. Se busca 
la p o liva le n c ia  y  la m o v ilid a d  entre puestos y  sectores y  pasar desde el contra to  por tie m p o  inde te rm inado  con 
garantías de es tab ilidad , a los con tra tos precarios. Estos adoptan d ive rsas m oda lidades: por tie m p o  de te rm inado, 
em pleos de p lan ta  tra n s ito ria , con tra tos de m o n o tr ib u tis ta s  y  au tó nom os , contra tados por m ed io  de agencias de 
se rv ic io s  eventuales, pasantías, bene fic ia rios  de “ p lanes soc ia les", etc.

Para reclu tar m ano de obra  aum entaron las ex igencias en cuanto a n ive l educa tivo , ca lificac ion es  y  com petencias, 
pero cuando se m antiene la a p lica c ió n  de la o rgan izac ión  c ien tífica  del traba jo , d ism in u ye  el m argen de au tonom ía 
y  de co n tro l del traba jado r sobre su tarea. Se van instau rando s istem as so fis ticad os  e in fo rm a tizados de v ig ila n c ia  
y  co n tro l y  al m ism o  tie m p o  se requiere un m ayor invo lu c ram ie n to  y  c o m p ro m iso  del traba jado r con los ob je tivo s  
f ija d o s  por la em presa u o rgan izac ión . La carga g lob a l de traba jo  es cada vez más intensa, ahora  sobre todo  en 
cuanto a sus d im ens iones  psíqu icas y  m entales, lo cual tiene a co rto  o m ediano plazo un im pacto  d irecto  sobre la 
sa lud tanto b io ló g ica , com o ps íqu ica  y  m ental.

La f le x ib ilid a d  se instau ra  sobre el m ercado de traba jo , em pu jada  por los desp idos, la ro ta c ión  y  m o v ilid a d  externa, 
los sa la rios d ife re nc iad os del m ercado y  la in tro d u cc ió n  de las T IC 's . Ya no se fija n  sa la rios hom ogéneos entre los 
d ive rsos sectores y  ramas de ac tiv ida d  -s a lvo  el sa la rio  m ín im o  lega l-, dado que la fija c ió n  ú ltim a  del sa la rio  se 
hace a nive l de las em presas.

La de s loca liza c ión  de em presas reduce en la m ayoría de los países expu lso res el núm ero de asa la riados ocupados. 
Por otra  parte el increm ento  de las m ig ra c ione s (com o resu ltado de co n flic to s  bé lico s  en países as iá tico s  y  a fricanos, 
el fracaso de las econom ías ex co m u n is tas , la m odern izac ión  de la a g ricu ltu ra  que expu lsa  los ca m pesinos) han 
aum entado la o ferta  de fuerza de traba jo  p res ionando hacia abajo los sa larios.

El traba jo  se in te n s ifica  cada vez más y  aum entan los s istem as de eva luac ión  del desem peño y  co n tro l. Se procura  
crear una cu ltu ra  de la em presa para lograr la f id e liz a c ió n  de los asa lariados, pero cuando aparecen prob lem as de 
co yun tu ra  ellas desp iden o suspenden personal, ju s tific á n d o lo  en la necesidad de asegurar la p e rdu ra b ilida d  de la 
em presa.

En C h ina -q ue  se p re fig u ra  para ser la p rim e ra  po tenc ia  econó m ica  m und ia l a co rto  p lazo-, se d ifunden  los procesos 
de traba jo  tay lo ris tas  -p e ro  ahora  as is tid o s  por las T IC 's - ,  log rando  una elevada p rod u c tiv id a d , buena ca lidad  y 
ba jos costos, em erg iendo  com o un exportador in d u s tria l co m p e titivo  y  ráp idam ente ha de jando de ser conside rado 
un país pe rifé rico . Pero en con trapartida , por el jueg o  de la m und ia lizac ión , esto d e b ilita  la in d u s tria  en los demás 
países y  de hecho p rovo ca  en los demás países el desem pleo y  la precarización , s in  que a pesar del consum o 
m asivo  de los nuevos asa lariados en C h ina  y  del aum ento a llí  del núm ero de m illo n a rio s , se instaure un verdadero 
fo rd is m o .

K h i1 0 7



REVISTA CÉFIRO (ZÉPHYROS) AÑO  5 NÚ M ER O  4

Se configura una nueva re lac ión  salaria l

En el contexto  de la m und ia lizac ión  y  la com petenc ia  de los nuevos países indu stria les , m uchas em presas prefieren 
ahora  com p ra r fuera  del país, y  mas baratos, los p rodu ctos  que antes producían. Para la co n tra tac ió n  de personal 
tratan de reem plazar el Derecho del Trabajo por el Derecho C iv il o C om erc ia l. Tratan de tran s fe rir los riesgos 
em presaria les y  cuando estan en d ific u lta d , a lgunas intentan p roponer a los traba jadores que se convie rtan  en 
coope ra tivas de traba jo . En o tro  casos p roponen que se insta len com o cuen tap rop is tas y  com o tales les vendan 
sus bienes y  se rv ic io s  -q u e  antes proveían com o asa la riad os-, pero ahora  resultan mas baratos porque no hacen 
las c o n trib u c io n e s  patrona les al s is tem a de seguridad  soc ia l. Esto les s ig n if ic a  un “a h o rro " de aprox im adam en te  un 
te rc io  sobre el m onto  de los sa la rios .

Se re -fo rm u la  la profecía del fin  de la “ sociedad sa la ria l" y  de la so lid a rid a d , en aras del “ em pre n d e d o rism o ", y  se 
prom ueve el in d iv id u a lis m o  co m p e titivo , ba jos las fo rm as de traba jo  au tó nom o y por cuenta p ro p ia  o la com petenc ia  
entre igua les dentro del co le c tivo  de traba jo , reva lorizando la capacidad em prendedora  y  la m eritocrac ia . La 
des igua ldad  en los resu ltados a lcanzados por cada asa lariado no tiene en cuenta los recursos des igua les que 
desde el in ic io  de la v id a  cada uno ha re c ib ido  o acum ulado , se tra ta  de ju s tific a r por la d ife re nc ia  del esfuerzo, 
de las ca lificac ion es y  com petenc ias, de su invo lu c ram ie n to  en la m archa de la em presa u o rgan izac ión , y  por los 
resu ltados, que son a trib u id o s  s iem pre y  en ú lt im a  instanc ia  al esfuerzo ind iv id u a l.

Otro cam b io  im portan te  es una tra n s ic ió n  desde las ca lific a c ió n  y  la fo rm a c ió n  p ro fes iona l hacia las com petencias 
dem andadas. Se va lo riza  el “ saber", el “ saber hacer" pero se pone el acento en el “ saber ser", pues se necesitan 
traba jadores fle x ib le s , dó c ile s  ante la au to ridad , capaces de traba jar en equ ipo , s iem pre d isp o n ib le s  para cuando 
las em presas los necesiten, po liva len tes, que acepten la in tro d u cc ió n  de las nuevas tecno log ías y  nuevas form as 
de o rgan izar el traba jo , así com o form arse para u tiliza rlas , y  que puedan in tegrarse a la cu ltu ra  de la em presa y 
co m p a rtir sus va lo res.

Aparece al m ism o  tie m p o  el concepto  de em p lea b ilida d , que en sín tes is se ria  la capacidad de cada uno, para 
e vo luc ion a r de m anera au tó nom a dentro del m ercado de traba jo , desa rro llan do  el po tenc ia l p rodu c tivo  que cada 
uno ha co n s tru id o . La e m p lea b ilida d  depende de los co noc im ien tos , las ca lifica c io n e s  y  los co m p orta m ien to s  que 
el traba jado r construye  y  ofrece a la em presa.

La tendencia  s is tem ática  que predom ina desde m ediados de los años 70 en la gestión em p resaria l 
es la de tra tar de reducir la cantidad de traba jadores  asa la riad o s  que están d irectam ente  a cargo 
de la em p resa.

El desem pleo, las amenazas de res tru c tu ra c ión , la subco n tra tac ió n  y  la te rcerizac ión de las ac tiv idades que no 
co nstitu yen  “ el co razón" de las em presas, -a llí  donde se genera mas va lo r ag regado -, co n trib u ye ro n  para qu ita r 
im po rta nc ia  a la negoc iac ión  co le c tiva  y  al poder de in flu e n c ia  de los s ind ica tos . Estos quedan progres ivam ente  
reduc idos  a func io nes  re iv ind ica tiva s  y  pasivas de re s is tenc ia  ante las nuevas estra teg ias de la gestión  de la fuerza 
de traba jo , tarea a la cual ahora  se abocan los "G erentes de Recursos H um anos".

C uando se im p u lsa  desde el sector p ú b lico , a deven ir em prendedor m o n o tr ib u tis ta  o cuen tap rop is ta , los que asum en 
ese rol quedan abso lu tam en te  responsab les de su éx ito  o su fracaso. Y se sustituye  la v is ió n  de la su bo rd inac ió n
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y  dependencia  ve rtica l respecto del em presario , por una v is ió n  de una com petenc ia  entre in d iv id u o s  donde cada 
uno es “ em presario  de si m ism o ", quedando en d if ic u lta d  respecto de los o rgan ism os  de seguridad  soc ia l. A lgun os 
pocos tienen éx ito  y  te rm inan  creando su pequeña em presa (los m edios de co m u n ica c ió n  los presentan com o 
m ode los e jem plares de éx ito ), pero la m ayoría fracasa y  te rm ina n  desocupados o buscan so b re v iv ir buscando 
em pleos aunque sean precarios o mal pagos.

El re con oc im ien to  de las des igua ldades in trínsecas de poder y  de recursos entre los em presarios y  asalariados, 
-s itu a c ió n  real que ju s tifica b a  el papel del Derecho del Trabajo para com pensar ese d e s e q u ilib r io -, es su s titu id o , 
- in v o c a n d o  la igua ldad de derechos entre los seres hu m a nos-, por la a firm ac ió n  de que existe una igua ldad fo rm a l 
entre em pleadores y  asa lariados, com o rige en los con tra tos com erc ia les.

La p redo m in anc ia  de la teo ria  neoclás ica  o rto doxa  del m ercado de traba jo  im puso  la idea de que lo que cada 
uno debe ganar con su traba jo  se co rresponde  d irectam ente  con su c o n trib u c ió n  a la creac ión  de riqueza y, en 
consecuencia , la in d iv id u a liz a c ió n  de los sa la rios prom overía  la e fic ie n c ia  econó m ica  y  recom pensaría  las 
com petenc ias y  ta lentos.

Las po líticas  pasivas de em pleo tratan de actuar sobre la o ferta  de fuerza de traba jo  (fo rm ac ión  p ro fes iona l, seguro 
de desem pleo por e jem p lo ). Pero poco a poco se pasa de las po líticas pasivas de em pleo a las po líticas  activas 
(c reac ión  de em pleos y  suspe ns ión  de d ich o  seguro para o b lig a r que los desocupados busquen em pleo) :Las 
m ism as cuestionan el en foque keynesiano y  re gu lac io n is ta  de que los desocupados estaban invo lu n ta riam e nte  en 
esa s ituac ió n  por el es tancam ien to  econó m ico  y  la caída de la dem anda, la in su fic ie n c ia  de po líticas m oneta rias y 
f isca les  erróneas. El desem pleo m asivo  era una fa lla  de la econom ía y  de la sociedad y  no la respo nsa b ilida d  del 
desem pleado.

Pero desde la teo ria  neoclás ica, cuya o rie n tac ión  es ahora  p redom inante , se a firm a  que los de socupados están 
en esa s itu a c ió n  porque han p re ferido  perm anecer oc io sos  antes que aceptar ba jos sa la rios y  no salen a buscar 
em pleo "p o rq u e  cobran los planes soc ia les o tienen un buen seguro por desem p leo ". Entonces, s ig u ie n d o  esta 
ló g ica  perversa, para hacer caer el desem pleo bastaría con s u p rim ir esos planes y  no pagar el seguro. Pero en la 
rea lidad los desem pleados su fren, tienen el sen tim ien to  de que son e xc lu idos  soc ia lm ente , se cu lp ab ilizan , sufren 
depres iones y  para sa lir del mal paso buscan un em pleo aunque este por debajo de sus ca lificac ion es , esté mal 
pago o sea precario .

Adviene el trabajo  con p latafo rm as inform áticas

La “ uberiza c ión " es presentada com o una sa lid a  a lte rn a tiva  a la c r is is  de la re lac ión  sa la ria l. El uso de las T IC 's  
cam b ia  las re laciones entre traba jadores y  em presarios pues se busca re duc ir la in te rm e d iac ión  (y sobre todo  sus 
costos) gracias a una nueva d iv is ió n  del traba jo . Se busca poner en contacto  d irectam ente  a oferentes y  dem andantes 
para llevar a cabo traba jos o se rv ic io s  bien específicos por parte de traba jadores que deben aceptar ser f le x ib le s  en 
cuanto a los días y  la du rac ión  de la jo rn a d a  de traba jo , perm anecer en el lugar o “ parada" donde deben re c ib ir las 
dem andas, y  su rem unerac ión  es en fu n c ió n  del re nd im ien to  (m ás las p rop ina s..). Pero no es un traba jo  au tónom o, 
pues hay una “ s u b o rd in a c ió n  co nsen tida".
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En lugar de un contra to  de traba jo  se establece una re lac ión com erc ia l: so lo  se paga el traba jo  efectivam ente 
hecho; los traba jadores deben estar d is p o n ib le s , asu m ir los costos de la seguridad  so c ia l y  pagar los aportes o 
m o n o tr ib u to  a pa rtir de lo que cobran por sus se rv ic io s  porque ya no están a cargo del em pleador. Lo que se busca 
así es que haya una es tric ta  p ro p o rc io n a lid a d  entre la rem unerac ión  y  un traba jo  claram ente ind iv id u a liza b le . Con 
frecuencia , son em presas fin anc ie ras  in te rnac iona les las que func io n a n  según el s is tem a popu la rizado  por Uber. Los 
p rogram as y  a p lica tivo s  reem plazan gran parte de las de c is ione s de los em pleadores, su papel se reduce dado que 
oferentes y  dem andantes se re lacionan d irectam ente  con los tra b a jado re s- que hacen sus tareas in d iv id u a lm e n te  y 
en trá n s ito - s iendo  d ifíc il c o n s titu ir  o ad he rir a un s ind ica to .

Esta nueva m oda lida d  que se genera lizó para el tras lado  de co m id as ráp idas y  bebidas, ahora se expande rápidam ente 
en el transpo rte  au tom oto r, la p ro v is ió n  de se rv ic io s  de traba jo  do m é stico  y  el cu idado  de n iño s  y  ancianos.

Se difunde un nuevo m odelo socio cultural

El nuevo m ode lo  so c io -c u ltu ra l que p r iv ile g ia  el in d iv id u a lis m o , la co m p e titiv id a d , el éx ito  personal de los 
em prendedores y  el co nsu m o su n tua rio , d e b ilitó  las re laciones soc ia les s itu a c ió n  que se da en para le lo  con los 
prob lem as de desem pleo, la co n so lid a c ió n  de la precariedad, la caída de los sa la rios  reales, a jus tes fisca les  con 
aum ento  de ta rifas de se rv ic io s , m archa atrás en las po líticas  soc ia les y  de seguridad  soc ia l, el aum ento de la 
pobreza, la in d ig e n c ia  y  la e xc lus ión  soc ia l. Por esas causas, los p rob lem as ps íq u icos  y  m enta les que dan lugar a 
su fr im ie n to , do le nc ias  y  pa to log ías se han increm entado para todas las categorías so c io -p ro fe s io n a le s .

En el pa rad igm a anterior, traba jar con un em pleo reg is trado fundam entaba el va lo r soc ia l del trab a jado r y  generaba 
en e llo s  la au toestim a . El desem pleo juega  ahora  el papel del d is c ip lin a d o r so c ia l y  co n d ic io n a  a los desem pleados 
hacer concesiones en m ateria  de sa la rios y  co n d ic io n e s  de traba jo  para acceder a un em pleo . El malestar, la 
ansiedad, la frecuenc ia  de las en ferm edades ps íqu icas y  m enta les y  las que se som atizan provocan s u fr im ie n to  y 
ago tam ien to  em oc iona l p red isp on ien do  para el “burnout’ (agotam ien to  em oc iona l).

La intensificación del trabajo  es una resultante  de los cam bios analizados

El c rec im ien to  de las ex igenc ias fís icas, psíqu icas y  m enta les aparece re lac ionado d irectam ente  con la evo luc ión  
del co n ten ido  y  la o rgan izac ión  del proceso de traba jo . Los riesgos del traba jo  se han d ive rs ifica d o  y  se han 
increm entado, com o consecuencia  del nuevo pa rad igm a p rodu c tivo  que em erge en los países cap ita lis tas 
indu s tria lizado s  y  se d ifunde  en los que están en desarro llo .

El traba jo  es cada vez mas heterogéneno y  los riesgos se han increm entado. Se ha in tens ificad o  deb ido  a la 
m und ia lizac ión  y  a las nuevas reglas para la com petenc ia , a n ive l se cto ria l e in te rn ac ion a l, que ob lig a n  a las 
em presas a co n tro la r mas severam ente sus costos de p ro d u cc ió n  y  d is m in u ir  los costos va riab les. La in trod ucc ió n  
de las nuevas tecno log ías  de la in fo rm a c ión  y  las co m u n icac iones  han ex ig id o  la fo rm a c ió n  y  la re convers ión de 
la fuerza de traba jo , para lograr nuevas com petenc ias pero al m ism o  tie m p o  redu jo  la capacidad para crear nuevos 
em pleos.
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Las nuevas fo rm as de o rgan izac ión  ya m enc ionadas de las em presas (mas pequeñas), de la p ro d u cc ió n  (con el uso 
de las nuevas tecno log ías) y  del traba jo  im p lan tand o  nuevas fo rm a s de gestión  de la fuerza de traba jo , han forzado el 
trán s ito  desde el contra to  por tie m p o  inde te rm inado  con garantías de es tab ilidad , a los con tra tos precarios a veces 
concre tados por m ed io  de agencias de se rv ic io s  eventuales: por tie m p o  de te rm inado , pasantías, em pleos de p lanta 
tra n s ito ria , con tra tos de m o n o tr ib u tis ta s  y  au tó nom os,.. Y esa ince rtidum bre  genera m iedo y  su frim ien to .

El p ro p ó s ito  buscado es im pone r la m o v ilid a d  de la m ano de obra, fa c ilita r los reem plazos y  hacer frente al 
au sen tism o, con m enores costos. Estos cam b ios se d ie ron  en para le lo  con una nueva o rie n tac ión : se instauraron 
nuevos c r ite r io s  de gestión  para f le x ib iliz a r la p rodu cc ión , tra tando de adecuarla  ráp idam ente a los cam b ios en la 
dem anda, in co rpo ra ndo  innovac iones de procesos y  de p rodu ctos , a m p liand o  la gam a de variedades y  dando una 
m ayor p reponde rancia  a las ex igencias de c lien tes y  usuarios.

La in tro d u cc ió n  de las nuevas tecno log ías  de la in fo rm a c ión  y  las co m u n icac iones  han ex ig id o  la fo rm a c ió n  y  la 
re convers ión  de la fuerza de traba jo  para log ra r nuevas com petenc ias, pero al m ism o  tie m p o  redu jo  la capacidad 
para crear nuevos em pleos y  desplazó traba jadores de m ayor edad, p rom ov ie ndo  por la fuerza la po liva lenc ia , 
ad uc ien do  que desea fo rm a  el traba jo  sería m enos ru tin a rio  y  a b u rr id o  y  al m ism o  tie m p o  pe rm itiría  hacer frente a 
las ausencias y  ro tac iones, pero ex ig ie ndo  la aceptac ión  de la f le x ib ilid a d  labora l, todo  lo cual requiere una mayor 
ac tiv ida d  m ental para hacer frente a los inc identes e in te rrup c ione s in vo lu n ta ria s  de la ac tiv idad.

Esa in te n s ifica c ió n  se log ró  increm en tando el ritm o  de traba jo , haciendo más severo y  persona lizado el con tro l 
de la ac tiv idad , instau rando norm as técn icas más exigentes, in co rpo ra ndo  m edios de p ro d u cc ió n  más eficaces, 
in tro d u c ie n d o  nuevas tecno log ías in fo rm atizadas y  con una nueva o rie n tac ión : dando una m ayor p reponde rancia  a 
los c lien tes o usuarios que tienen ahora  re lac ión  más cercana con los traba jadores y  son cada vez más exigentes. 
Pero a veces esas o rie n tac ion es no tienen m ucho éx ito  dado que generan tens iones que dan lugar a co n flic to s , ya 
que se fija n  o b je tivo s  de p ro d u cc ió n  ex igentes e irreales; no se actualizan y  com p le tan  previam ente las ca lificac ion es 
y  com petenc ias de los traba jadores que tienen que operar con las nuevas tecno log ías  y  cuando e llos  tienen una 
pe rcepción su b je tiva  de una “ ca lidad im ped ida " porque no d isp one n  de todo s los m ed ios  y  recursos para lograr 
los ob je tivo s  buscados en cuanto a la cantidad y  ca lidad, y  están o b lig a d o s  a apurarse com o tam bién ocurre 
frecuen tem ente en el sector p ú b lic o  en c ie rtos pe riodo s del año.

El crec im ien to  de las ex igenc ias fís icas, ps íqu icas y  m enta les y  la in te n s ifica c ió n  del traba jo  aparece re lacionado 
d irectam ente  con la e vo lu c ió n  del co n ten ido  y  o rgan izac ión  del proceso de traba jo . Esto se da con la em ergencia 
de un nuevo m ode lo  so c io  cu ltu ra l que p r iv ile g ia  al in d iv id u o , la co m p e titiv id a d  entre igua les, el éx ito  personal 
de los em prendedores y  el acceso al co nsu m o su n tua rio  y  os ten ta to rio , d e b ilita n d o  las re lac iones soc ia les. Por 
esas causas, los p rob lem as psíqu icas y  m entales, p red isponen  p red isponen  para contrae r do lenc ias y  pa to logías 
(In fartos del m ioca rd io , ACV, úlceras, depresiones, pe rtu rbac iones del sueño y  del hum or, a d icc ione s) y  se han 
increm entado para todas las categorías so c io  pro fes iona les.

Pero esas o rie n tac ion es no tienen un éx ito  duradero  dado que generan tens iones que dan lugar a largos co n flic tos , 
porque se fija n  o b je tivo s  de p ro d u cc ió n  exigentes e irreales, no se actualizan ni com p le tan  previam ente las 
ca lifica c io n e s  y  com petenc ias de los traba jadores que tienen que operar con las nuevas tecnologías.

Por eso se fo rm a n ciertas ac titudes y  háb itos por parte de las nuevas generaciones de traba jadores, por e jem plo  
un bajo co m p ro m iso  e in tegrac ión  en las em presas u organ izac iones, porque deben hacer frente a la ince rtidum bre  
y  asu m ir riesgos que las em presas no tom an a cargo. Las em presas buscan las ca lificac ion es , las com petencias
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y  la con fianza  de los traba jadores, pero al m ism o  tie m p o  u tilizan  las T IC 's  para co n tro la r de m anera cada vez mas 
estrecha su ac tiv ida d . Buscan el invo lu c ram ie n to  de los traba jadores para aum entar la e fic ienc ia  de las firm as, pero 
después de que log ra ron  sus o b je tivo s  y  cuando sobrevienen c r is is  fin anc ie ras  no dudan ni tienen e sc rú pu los  para 
desped ir m asivam ente, ahora con m enores costos.

La in te n s ifica c ió n  del traba jo  provoca  su fr im ie n to , que es a lgo  d iferente y  de o tra  naturaleza que el d o lo r y  las 
lesiones co rpo ra les. Y deb ido  a las de fic ien c ias  del co n ten ido  y  la o rgan izac ión  del p roceso de traba jo  dentro de 
las em presas y  organ izac iones se ha increm entado la cantidad de actos de ho s tig am ie n to  o acoso, de v io le n c ia  
verba l y  fís ica, de acoso sexual, el co nsu m o inadecuado de d rogas y  de a lco ho l, el ag otam iento  em oc iona l, la 
a d icc ió n  al traba jo , s ituac io nes que se som atizan y  dan lugar a en ferm edades diversas: Infartos del m ioca rd io , 
ACV, úlceras, s índ rom e del in testino  irr itab le , pe rtu rbac iones del sueño y  del hum or, y  con m ayor frecuen c ia  los 
tras to rn os m uscu lo  esque lé ticos que ju n to  con las depresiones, son las causas de la m ayoría de las ausencias en 
los lugares de trabajo.

M u ch o s  de estos p rob lem as m enc ionados están presentes en las coope ra tivas y  las organ izac iones de la econom ía 
soc ia l y  so lida ria .

La pregunta que queda p lan teada es la de saber si estam os frente a una nueva etapa coyuntura! 
del modo de producción o ante una nueva e ra , que va a durar?

Y com o bien concluye  Robert Boyer (2 018 ) el fu tu ro  no se presenta ve n tu ro so , pues frente a estos cam b ios los 
p a rtidos  “ p rog res is ta s" no ganaron terreno, han pe rd ido  la in ic ia tiv a  y  se d e b ilita ro n , porque desde hace varias 
décadas la m ayor parte de e llos  se han co nve rtid o  a una ve rs ió n  edu lco rada  de la soc ia l dem ocracia , o inc luso  de 
un so c ia l lib e ra lism o .
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