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Introducción

En este artículo1 se presenta un análisis de cómo 

el trabajo de software realizado de manera remota 

mediante plataformas para empresas transnacio-

nales, impacta en las condiciones de trabajo del 

sector en Argentina. El objetivo es exponer las ca-

racterísticas que asumen estos procesos globales 

en el ámbito local, y dar cuenta de los mecanismos 

de dichas contrataciones en el país. Para ello, en 

la primera parte del trabajo nos preguntamos qué 

modalidades adopta el trabajo de plataformas en 

el sector de software y en la periferia a partir de los 

aportes de la literatura especializada. En la segun-

da parte analizamos su impacto en las condiciones 

de trabajo del sector, considerando dos dimensio-

nes: salarios y derechos laborales. Nos basamos 

principalmente en dos fuentes: entrevistas rea-

lizadas a trabajadores del sector bajo modalidad 

remota y otros informantes clave, y los datos de 

una encuesta realizada por el Centro Interdiscipli-

nario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Inno-

vación (Ciecti, 2021) a trabajadores informáticos, 

cuyos datos son públicos.2 La pretensión de este 

artículo es introducir algunos resultados parciales 

del análisis y condensar debates que requieren ser 

profundizados.

El trabajo de plataformas y los 
cambios en las relaciones del 
trabajo. Una profundización de la 
división centro-periferia

El proceso de producción de software y servicios infor-

máticos (en adelante, SSI) se realiza por medios digi-

tales, donde las plataformas cumplen tres funciones 

diferentes, posibilitadas por el avance en las comuni-

caciones: en la intermediación de la compra-venta de 

la fuerza de trabajo, como medios de producción en 

los cuales los distintos trabajadores de un equipo se 

conectan entre sí, y para el cobro de salarios a través 

de billeteras virtuales y otros medios de pago. Si bien 

estas funciones existen desde comienzos del milenio, 

el aislamiento producto de la pandemia por COVID-19 

extendió su uso, produciendo un verdadero salto cua-

litativo.

Consideramos que este auge de las plataformas 

resulta en una profundización de la internacionaliza-

ción productiva. Nos referimos a la deslocalización 

de distintos eslabones de la producción en territorios 

geográficamente dispersos, con el objetivo, para el 

capital, de producir con los costos más bajos cada 

parte de una misma mercancía. En este esquema, las 

tareas de producción del sector del SSI pueden ser 

realizadas por distintos equipos de trabajo situados 

en diversos países, con un nivel de fragmentación tal 
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que permite incluir en un mismo proceso productivo a 

trabajadores independientes. De esta manera, el capi-

tal optimiza el proceso laboral, explota las diferencias 

en mano de obra y costos y mejora la gestión de las 

cadenas globales de valor (Haidar y Keune, 2021). En 

este sentido, el fenómeno novedoso de las platafor-

mas profundiza tendencias estructurales del capitalis-

mo desde los años setenta, aunque la deslocalización 

de la producción de SSI ocurrió a partir de los años 

noventa (Podestá, 2022).

La etapa que se abre, denominada por Huws 

(2013) como la “era de internet”, se caracteriza, en-

tre otras particularidades, por el aumento del trabajo 

online y de la cantidad de fuerza de trabajo disponible 

en el nivel global, coordinada ahora por las tecnolo-

gías de la información y comunicación. Dichos traba-

jadores se encuentran por lo general en condiciones 

de hiperflexibilización —contrapartida del aumento de 

las ganancias— y de trabajo por cuenta propia, que se 

combinan con las condiciones específicas del trabajo 

remoto. El resultado es la disolución de los límites en-

tre tiempo de trabajo y tiempo libre (contra el derecho 

de “desconexión laboral”) y la autodisciplina (Murgia, 

Maestripieri y Armano, 2017). Asimismo, dentro de las 

formas de trabajo en el sector SSI, estos elementos 

promueven el trabajo “por proyecto”, y los aumentos 

salariales dependen de evaluaciones de desempeño 

(Montes Cató, 2010; Rabosto y Zukerfeld, 2017).

Estas condiciones generales, sin embargo, no 

tienen consecuencias uniformes en todos los territo-

rios. Mientras los países más adelantados concentran 

algunas tareas centrales, la periferia aparece como 

un territorio de menores costos laborales, donde al-

gunos países —entre los que se cuenta Argentina— po-

seen una fuerza de trabajo calificada para la produc-

ción de software que puede ser aprovechada por las 

grandes empresas transnacionales. Dado que no es 

necesario instalarse físicamente para utilizar la fuerza 

de trabajo local, estas empresas pueden evadir las le-

gislaciones locales ante la dificultad de comprobar el 

tipo de relación laboral que establecen (Waas, Pavlou 

y Gramano, 2018; Rodríguez, Bensusán Areous y Ei-

chhorst, 2017). Ello limita las posibilidades de control 

del Estado sobre la fuerza laboral y la recaudación. 

Además, dado que la contratación se hace de manera 

directa entre la empresa transnacional y el trabajador 

autónomo, este último debe hacerse cargo de los cos-

tos que implica el trabajo remoto, como los elementos 

de trabajo y los servicios de internet o electricidad, y 

la empresa ahorra asimismo en los costos de supervi-

sión, ahora incorporados en el trabajador para cumplir 

los objetivos fijados (Waas y otros, 2018; Haidar y Ke-

une, 2021). Por lo tanto, en su conjunto, estas carac-

terísticas de la producción online amplían las brechas 

de productividad entre centro y periferia. 

Una ventaja de los países centrales que resulta 

especialmente relevante a partir del pago por medio de 

plataformas es que ofrecen salarios en moneda extran-

jera a un menor costo que lo que pagarían a los trabaja-

dores del SSI en el centro, mientras que en relación con 

su espacio nacional resultan muy superiores al prome-

dio. Ello explica la preferencia de muchos trabajadores 

calificados del sector SSI por estas contrataciones flexi-

bilizadas que, además, son habituales en estos países 

(Berg y Rani, 2021; Haidar y Keune, 2021).

Un problema de acumulación para los 
capitales locales de SSI en Argentina

En Argentina, a estas consideraciones generales de-

ben sumarse la devaluación del peso y la imposición 

de controles cambiarios ante la caída de las reservas 

en el Banco Central, que provocaron una brecha signi-

ficativa entre el dólar oficial y el paralelo en los últimos 

años de la posconvertibilidad. El aumento de esta bre-

cha coincidió temporalmente con el aislamiento por la 

pandemia de COVID-19, es decir, con el crecimiento de 

los contratos freelance y la generalización del trabajo 

remoto. La brecha del tipo de cambio generó un incen-

tivo adicional a los trabajadores calificados del sector 

SSI para trabajar de esta forma, ya que pueden obte-

ner el precio del dólar paralelo, como se observa en el 

Gráfico 1.



De esta manera, identificamos algunas consecuencias 

relevantes para los capitales locales. La contratación 

directa entre empresa transnacional y trabajador des-

dibuja el papel de la empresa local subcontratada con 

el fin de armar equipos de trabajo para proyectos de 

clientes del exterior. Asimismo, lo que más preocupa 

entre los capitales del sector es el aumento de salarios 

que se impone para retener a los trabajadores, que se 

agrega al alza salarial generalizada ya existente debido 

a que globalmente hay una mayor demanda de trabajo 

calificado que la disponible. Por esta vía, la contrata-

ción remota a través de las fronteras extiende el au-

mento salarial a los trabajadores que continúan traba-

jando en el mercado local. Sin embargo, las empresas 

vernáculas en algunos casos también recurren a la con-

tratación freelance e ingresan divisas por el mercado 

ilegal a la hora de exportar. De esta manera, utilizan la 

fuerza de trabajo local, pagando en moneda local o ex-

tranjera —generalmente una combinación de ambas— y 

obtienen las divisas de la exportación al dólar paralelo.

Características del trabajo de SSI 
en Argentina

A pesar del fenómeno que analizamos aquí, el em-

pleo de SSI en Argentina no se caracteriza por la in-

formalidad (Artana, Cont, Bermúdez y Pistorio, 2018). 

El empleo registrado creció sostenidamente en toda 

la posconvertibilidad, incluso en los pocos años que 

registran caídas en las ventas (2014, 2016 y 2018-

2020).

Sin embargo, el sindicalismo del sector encuen-

tra serias limitaciones para intervenir. Existen cuatro 

sindicatos que representan al sector informático en 

el país: la Asociación Gremial de Computación (AGC), 

Unión Informática (UI), el Sindicato Único de Trabaja-

dores Informáticos de la República Argentina (Sutira) 

y la Unión de Trabajadores, Sociedades de Autores y 

Afines (UTSA). Solo el primero obtuvo la personería 

gremial y ninguno está habilitado por el Estado para 

negociar paritarias o supervisar los convenios firma-

dos entre algunos de estos sindicatos y las empresas 

en las que actúan (Adamini, 2020). Dicha falta de re-

presentación organizada influyó durante todo el perío-

do de crecimiento en la posconvertibilidad, en el cual, 

si bien los salarios fueron mayores que el promedio, 

aumentaron por debajo del porcentaje de los sectores 

sindicalizados (Rabosto y Zukerfeld, 2017; 2019). 

Esta situación puede explicar la baja tasa de afi-

liación a los sindicatos y asociaciones profesionales, 

de 8 % en el cálculo de Rabosto y Zukerfeld (2017) 

—mientras que alcanza el 37 % en el caso de los traba-

| 86Florencia Podestá | Consecuencias de las plataformas en las condiciones laborales de... 

Gráfico N°1. Cotización dólar oficial y paralelo (2002-2021)

Fuente: elaboración propia con base en el BCRA y ambito.com
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jadores registrados de los demás sectores— y del 11 % 

en nuestro análisis de los datos que arroja la encues-

ta del Ciecti. Asimismo, la organización se ve limitada 

por la persecución gremial en las grandes empresas en 

las que hubo conflictos gremiales (Murmis, 2015), por 

la cercanía entre empleados y dueños en las pymes y 

por la alta rotación del empleo en el sector (50 % según 

los datos de la encuesta del Ciecti), como medio para 

lograr mejoras salariales en el marco de la individuali-

zación de las negociaciones por los salarios.

El trabajo de plataformas: 
consecuencias sobre los trabajadores 
del sector del SSI argentino

Las entrevistas realizadas indican que los trabajado-

res de SSI encuentran una diferencia sustancial en la 

remuneración a partir de trabajar para el exterior. La 

modalidad y/o periodicidad de la actualización de sa-

larios no resulta una preocupación —al contrario de lo 

que pasa con los trabajadores registrados— ya que el 

cobro en moneda extranjera en un contexto de deva-

luación lo suple. En cambio, son comunes las actua-

lizaciones sobre la base de evaluaciones de desem-

peño.

La contratación se efectúa mediante un contrato 

realizado por la empresa para su propio control, pero 

que no tiene validez en Argentina. A esta modalidad 

contractual, las empresas la denominan contractor. 

En general, el cobro se realiza por billeteras virtuales, 

y en algunos casos en que esto es posible, en una 

cuenta bancaria en el exterior abierta por el emplea-

dor. Luego, se transfiere por medio de plataformas a 

una financiera (una operación en la informalidad), la 

cual entrega el salario en efectivo al trabajador, rete-

niéndole una comisión. Otra forma es comprar cripto-

monedas y obtener el efectivo por su venta. También 

es posible cobrar en bancos internacionales en Uru-

guay, yendo al país vecino a buscar el efectivo cada 

cierto tiempo. Finalmente, se puede depositar el sa-

lario en una tarjeta internacional, aunque esta opción 

reduce las posibilidades del uso del haber, y es más 

frecuente entre quienes complementan un trabajo en 

el mercado local con el freelance para el exterior.

Quienes ingresan formalmente el salario (el total 

o una parte) perciben el monto en pesos por dólar “ofi-

cial”, y se encuentran bajo el régimen de monotributo, 

por lo que abonan el impuesto a las ganancias —que 

resta el 35 % del total—, motivos por los cuales se 

busca evitar esta modalidad de cobro. Sin embargo, 

permite declarar una parte de los ingresos para poder 

consumir en el país. Como indica un informante:

(…) yo decidí en su momento despreocuparme 
de estas cuestiones. De los argentinos que tra-
bajamos en la empresa, somos dos nada más 
los que hacemos eso, después los demás uti-
lizan otros medios, viste que bueno, requieren 
tiempo, requieren información, estar al tanto. Y 
yo la verdad quiero llegar a fin de mes, cobrar 
y olvidarme. Entonces, con los datos duros, ob-
viamente estoy perdiendo plata (...) Pero bueno, 
por suerte, yo con el tema de la plata estoy re-
lajado, porque si no te volvés loco, tratando de 
encontrar la ganancia (J. L., entrevista, 30 de 
septiembre de 2022).

Un informante clave que asesora a trabajadores en 

esta situación sostiene que “el que más factura, fac-

tura al 50 % de sus ingresos y el que menos factura 

debe estar facturando el 12-15 % de los ingresos to-

tales. Lo llevas todo a la última categoría, que es la 

categoría H”. Bajo esta categoría pagan impuesto a 

las ganancias e impuesto al valor agregado (IVA). Indi-

ca que “hacen factura consumidor final, en donde vos 

no tenés la necesidad de identificar a la persona” (A., 

entrevista, 22 de julio de 2022).

Por estos motivos, es común la búsqueda de tra-

bajos part time a través de plataformas, de manera 

de sostener un trabajo registrado a la vez, tal como 

es indicado por una informante clave, responsable del 

área de Recursos Humanos de una multinacional de 

software. Las informantes clave en este puesto de tra-

bajo sostienen que los trabajadores de SSI argentinos 

están bien preparados, pero solicitan en muchos ca-
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sos salarios muy altos: “un argentino en un puesto se-

nior no está pidiendo menos de entre 8000 y 10 000 

dólares por mes” (F., entrevista, 5 de julio de 2022).

Dada la situación descrita de los trabajadores 

freelance, si las empresas locales quieren retener a 

sus empleados se ven obligadas a ofrecer mejores 

condiciones laborales, lo que impacta indirectamente 

en el resto de los trabajadores del sector, con inde-

pendencia de quién sea el empleador. Por su parte, 

las compañías locales exportadoras buscan ingresar 

sus ventas en la informalidad para obtener dólares a 

precios más altos, aduciendo que se utilizan para abo-

nar salarios más competitivos. 

En cuanto a los derechos laborales, la modalidad 

contractor carece de los derechos de la legislación lo-

cal. De las entrevistas realizadas surge que algunas em-

presas brindan ciertos “beneficios”, como vacaciones 

pagas y el pago del equipamiento para trabajar (compu-

tadora, silla, internet). La informante clave responsable 

de Recursos Humanos de una empresa de software in-

ternacional destaca que la mayor preocupación de los 

argentinos en las entrevistas para un trabajo remoto 

del exterior es el derecho a las vacaciones pagas: “(…) 

por ahí si la diferencia salarial no es muy significativa, 

prefiere quedarse donde está ahí con el tiempo libre 

que se ganó” (F., entrevista, 5 de julio de 2022).

El trabajo por objetivos en este sector implica 

una reversión de muchos derechos laborales, ya que, 

sin contar con licencias, el propio trabajador debe 

compensar el tiempo en el que no produce para cum-

plir con los objetivos pautados:

Un punto a favor del trabajo era que no tenía ho-
rarios (...) lo que te pedían era que cumplieras tus 
funciones, que también involucran una cantidad 
de reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Las reunio-
nes con los clientes de acá, por ahí eran a las 9, 
10 de la mañana y las reuniones con los equipos 
de allá por ahí a las 23 hs. Entonces, esta cosa 
que vos decís, “¡Hey no tengo horarios!” terminó 
siendo un poco que estás alrededor del tema 
todo el día (T., entrevista, 6 de julio de 2022).

La percepción generalizada acerca de la precarización 

del empleo es que esta se suple con el monto percibi-

do: “El Derecho laboral quedó supeditado también a 

que gano lo suficiente como para no preocuparme por 

eso. Ir construyendo mi propio colchón, digamos, soy 

mi propia AFJP, mi propia ANSES” (A., entrevista, 1 de 

julio de 2022). En cambio, los trabajadores part time 

cubren estos derechos con su contratación local. 

Sin embargo, el sindicato de informáticos AGC 

vincula la “fuga” de los trabajadores al trabajo para el 

exterior con el hecho de que los derechos laborales en 

el mercado de trabajo local no están garantizados, lo 

que alienta el paso a la informalidad:

Afectada por años de deterioro salarial y pérdida 
de poder adquisitivo, va quedando cada vez más 
claro que existe una necesidad de ordenar la in-
dustria, tanto en el aspecto salarial, como en lo 
referido a las condiciones y la carrera profesio-
nal. Ítems tales como roles ocupacionales, plan 
de carrera, pago de guardias y de horas extras, 
licencias por maternidad/paternidad, días de 
estudio y un largo etcétera. Constituyen las rei-
vindicaciones más básicas y antiguas para una 
industria que se proyecta y entroniza a sí misma 
como la imagen misma del futuro (Trabajadores 
Informáticos, 2022).

La encuesta realizada por el Ciecti permite analizar 

algunos datos sobre el rol de los sindicatos en el sec-

tor. El Cuadro N.° 1 indica que entre los trabajadores 

informáticos solo un 5 % de las demandas salariales 

se consultan a través de un sindicato o delegado de 

la empresa.

El Cuadro N.° 2 muestra a quiénes recurren 

los trabajadores de SSI ante distintas demandas vin-

culadas a los derechos laborales. En prácticamente 

todas las demandas seleccionadas, los trabajadores 

acuden a un superior o a un área de trabajo como 

principal interlocutor. La asistencia del sindicato so-

lamente se destaca ante la amenaza o pérdida del 

empleo.
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Conclusiones

En este trabajo presentamos el auge de las platafor-

mas y su impacto en el sector del SSI como un fenó-

meno global en articulación con las particularidades 

de la acumulación en Argentina. En cuanto fenómeno 

global, el denominado “capitalismo de plataformas” 

resulta una extensión de los procesos de internaciona-

lización productiva que caracterizan la etapa abierta 

a principios de los años setenta, reforzando la pola-

rización de este trabajo en relación con el resto del 

mercado laboral, la caída en las exportaciones por la 

subfacturación y evasión en que incurren las empre-

sas. En el plano nacional, remitimos al problema de 

la brecha del tipo de cambio, que genera un incenti-

vo adicional a cobrar en moneda extranjera debido a 

la posibilidad de obtener el doble de lo recibido en el 

mercado paralelo. 

A través de las entrevistas realizadas y del aná-

lisis de los datos de la encuesta a trabajadores infor-

máticos que trabajan para el sector del SSI, compro-

bamos que la modalidad freelance de trabajo para 

empresas multinacionales (EMNs) en el SSI en Argen-

tina tiene las características identificadas por la lite-

ratura sobre el trabajo remoto: socava los derechos 

laborales, pero a cambio de un mejor salario, en un 

contexto donde el trabajo registrado del sector tam-

poco otorga condiciones claras. Además, mostramos 

cómo el incremento de la competencia entre empre-

sas transnacionales y locales por la utilización de la 

fuerza de trabajo local impactó en un aumento de los 

salarios generalizado para todo el sector. 

Cuadro N.° 1. A quién recurren los trabajadores de SSI ante demandas salariales

Fuente: elaboración propia con base en Ciecti (2021).

Cuadro N.° 2. A quién recurren los trabajadores de SSI ante demandas relacionadas 
con derechos laborales

Fuente: elaboración propia con base en Ciecti (2021).



| 90Florencia Podestá | Consecuencias de las plataformas en las condiciones laborales de... 

Sin embargo, estos circuitos informales en la 

contratación limitan aún más la negociación y la ac-

ción colectiva. Esta debilidad responde, por un lado, 

a las trabas impuestas por el Estado al reconocimien-

to de los sindicatos del sector para negociar salarios 

y condiciones de trabajo. Por otro lado, a las limita-

ciones vinculadas a las condiciones de trabajo en el 

sector de SSI, caracterizadas por la individualización, 

el trabajo remoto y la alta rotación. Ambos elementos 

permiten explicar el gran desconocimiento de la activi-

dad sindical en las empresas, la baja afiliación y parti-

cipación, y el hecho de que los sindicatos no se consti-

tuyen como interlocutores para los trabajadores.

Dado que este es un trabajo en proceso, y abor-

da tan solo un recorte del problema de la competencia 

capitalista por la fuerza de trabajo local, temas tales 

como el análisis de la deslocalización productiva en el 

caso del SSI, de las consecuencias sobre el trabajo y 

de las condiciones particulares de los trabajadores de 

SSI como trabajo calificado e intelectual, solo pudie-

ron ser mencionados. Es necesario ampliar la revisión 

de la literatura y precisar cómo estos elementos se 

reflejan en las –pocas– fuentes de datos disponibles 

para Argentina. Por razones de extensión, debemos 

dejar de lado otras dimensiones analizadas a partir 

de la encuesta a trabajadores informáticos del Ciecti 

y de las entrevistas.

Asimismo, se abren muchas preguntas que es-

capan al objetivo de este artículo pero que son parte 

fundamental del análisis más general de la temática, y 

a las cuales este trabajo puede contribuir: cuáles son 

las consecuencias del aislamiento del sector SSI con 

respecto a los más tradicionales de la acumulación 

local; cómo operan las empresas locales para ganar 

esta competencia con las transnacionales y mantener 

su competitividad, y de qué manera estas tendencias 

impactan en la inserción internacional del SSI argen-

tino. 

Notas
1 Este trabajo presenta algunos avances de la tesis de la autora para la obtención del título de doctora en 
Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes. La tesis se propone analizar la inserción inter-
nacional del sector del software y servicios informáticos en el mercado mundial, atendiendo especialmente a la 
complejidad del trabajo realizado y a aquellas dimensiones de la acumulación local que le otorgan competiti-
vidad al sector.

2 Para mayor detalle sobre las fuentes, ver anexo metodológico.
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Anexo metodológico

Entrevistas realizadas entre junio y julio de 2022. Los trabajadores se encontraban en distintas partes del 

país y llevaban a cabo trabajo remoto. Sin embargo, puede aclararse que la mayoría residía en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, constan con diversos niveles educativos y años de experiencia.

Utilización de la encuesta a trabajadores informáticos del CIECTI: Del total de 

casos de la muestra, filtramos aquellos trabajadores informáticos que trabajan 

para empresas del sector de SSI. Ello se basa en considerar que las dimensiones 

analizadas se vinculan a las condiciones de tal sector de actividad. La muestra 

cuenta con 294 casos que respondieron las principales preguntas.


