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¿A qué se dedicó el Estado argentino en las últimas décadas? Análisis del período comprendido entre 1980 y 2022/ Horacio Cao y Ángel Vaca

Resumenen el presente trabajo analizamos los cambios estatales a partir del seguimientodel gasto consolidado (nación + provincias + Municipios) en el período 1980/2022. laetapa bajo estudio es particularmente interesante porque contiene elementos de tresfases históricas con perfiles propios: los últimos momentos de la etapa keynesiano/be-nefactora, el ciclo neoliberal y el período nacional popular. los datos presentados per-miten seguir la evolución -en términos absolutos y relativos- de las diferentesfinalidades y funciones de las que se ocupa el estado y, en tal sentido, permiten dar unaprimera respuesta a nuestra pregunta acerca de los temas a los que se dedicó el estadoen el período bajo estudio. 
Palabras clave: Gobierno – estado – presupuesto - Gasto público – argentina
Abstract
What Has the Argentine State Focused on in Recent Decades? 
An Analysis of the Period from 1980 to 2022this study analyzes state transformations by tracking consolidated public spending(national + provincial + Municipal) between 1980 and 2022. this period is particularlyinteresting as it encompasses elements of three distinct historical phases: the final mo-ments of the Keynesian/Welfare state era, the neoliberal cycle, and the national-popularperiod. the data presented allow us to observe the evolution—both in absolute andrelative terms—of the different purposes and functions undertaken by the state. in thissense, they provide an initial response to our question regarding the main areas of focusof the argentine state during the period under study.
Keywords:  Government – state – Budget - public spending – argentina.
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Introduccióne l trabajo que presentamos a continuación se propone hacer una primeraaproximación a los cambios ocurridos en el estado en las últimas cuatrodécadas.el desafío para alcanzar el objetivo planteado es encontrar un camino viable yrelativamente directo que diera resultados relevantes. de más está decir que esimposible desplegar una estrategia exhaustiva: la administración pública realizatantas actividades y hay tantas perspectivas desde donde analizarlas, que es ina-propiado pensar en procedimientos de tipo integral como, por ejemplo, recopilarlas misiones y funciones de todos los organismos o revisar la producción legislativade la nación, las 24 provincias y los más de 2.600 gobiernos locales.la estrategia que seguimos para no quedar enredados en ese laberinto fue usarun indicador indirecto (o proxy). esto implica utilizar una variable clave que, alproporcionar datos sobre una dimensión del fenómeno que queremos medir, nosda indicadores acerca de su desempeño global. aunque es necesario ser cuidadosospara evitar riesgos de espuriedad, es una práctica común, como lo demuestra lalarga experiencia y la multiplicidad de aproximaciones de este tipo que se realizan1. en nuestro caso, utilizaremos el presupuesto estatal en su versión por finalidady función, en la inteligencia de que su evolución es significativa para señalar, encada momento estatal, la efectiva orientación hacia objetivos y prioridades. Reite-radamente la bibliografía especializada ha hecho notar lo relevante de las ejecu-ciones presupuestarias —y, más aún, de su reasignación— como elemento delanálisis de la administración pública2.
1 por ejemplo, la evolución del consumo de electricidad como indicador del nivel de actividad, o la medi-ción de la calidad del aire para evaluar el grado de contaminación de un área urbana.
2 Ver, por ejemplo, subirats (1989), Viñas (1995), true y otros (2010), etcétera.
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en este sentido, resaltamos lo potente del trabajo publicado por la secretaríade política económica (spe) que recorre las ejecuciones presupuestarias de la na-ción, las provincias y los Municipios, para los años 1980/20223. esta presentaciónpermite acceder a guarismos del consolidado estatal por finalidad y función conuna metodología homogénea. Más allá de reconocer la importancia del trabajo realizado, es importante resaltaralgunas limitaciones que tienen los datos presentados. en primer lugar, remarcarque la spe aplicó criterios que no son los más comúnmente utilizados para medirel gasto público, como por ejemplo, incluir en las erogaciones los gastos de lasobras sociales y las aRt que, como entes públicos no estatales, no se suelen tomaren cuenta. en tal sentido, si se busca analizar la evolución del gasto nacional, reco-mendamos contrastar los datos que presenta la spe con la información elaboradapor la oficina nacional de presupuesto4. por otro lado, los datos de Gasto público provincial son tomados desde la infor-mación que brindan las propias provincias; algunos de estos datos -en particular losde la década del ’80 y hasta 1992- son mirados con algún recelo, en particular losaños en que hubo alta inflación. Más aún en los casos de Municipios, en donde la speacompaña datos primarios con estimaciones y cálculos indirectos para alcanzar elregistro referido a los hoy 2.312 gobiernos locales que existen en todo el país.por último, no está de más decir que ninguna variable por sí sola tiene un poderexplicativo completo e incondicional, y que, según los objetivos que se tengan, el
3 información disponible en www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/macroeconomica/gas-topublicoconsolidadohttps://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/macroeconomica/gastopublicoconsolidado. allí mismo puede verse un documento que detalla la metodología de cálculo uti-lizada. consultado el 06/08/24. en los casos en que se utilizaron datos de los años 1974 a 1979, se tomóla información sobre nación y provincias de la onc (2004) y, de Municipios, de Fiel (1985). la divisiónentre defensa y seguridad del gasto nacional se hizo a partir de datos de la oficina nacional de presu-puesto tomados de aquíhttps://cdi.mecon.gob.ar/greenstone/collect/presupue2/index/assoc/HasH01d9.dir/doc.pdf  (año1980) y de aquí https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2022/ley/pdf/plani-llas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf (año 2022).  consultado el 14/08/24.
4 pueden verse aquí:  https://www.argentina.gob.ar/economia/onp consultado 05/01/25.
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enfoque presupuestario podría necesitar de un complemento con otras esferas deanálisis y otros indicadores. esto se hace imprescindible si lo que se busca esevaluar alguna de las finalidades y funciones, que en nuestro caso, estudiamosunidireccionalmente desde su influencia en la evolución del gasto estatal total. en cuanto al clasificador presupuestario que utilizaremos, el mismo divide elgasto total en cuatro finalidades: Gasto público social, Gasto en servicios econó-micos, Funcionamiento del estado y servicios de la deuda pública. cada una deellas, a su vez, se distribuye en diferentes funciones (por ejemplo, previsión socialdentro del Gasto social o Justicia dentro del Funcionamiento del estado), las queeventualmente mencionaremos en situaciones puntuales. presentamos el listadocompleto de finalidades y de las funciones en el anexo i.analizamos los datos presupuestarios a través de un marco conceptual que di-vide la historia reciente del estado argentino en diferentes períodos o fases. lasperiodizaciones de lo estatal son bastante comunes y se desarrollan en paralelocon las que se utilizan para el análisis socioeconómico y/o político de nivel nacional,regional y mundial. en este caso, hubo que adecuarlas al espacio temporal 1980-2022, intervalo particularmente interesante pues atraviesa tres fases históricascon perfiles propios:- el momento keynesiano/benefactor, que es tomado como línea de base. en estafase se promovió una amplia actuación estatal en la economía y en lo social.- el ciclo neoliberal, que sostuvo la necesidad de un ajuste estructural para reducirla intervención del estado y permitir que actúen libremente las fuerzas del mer-cado.- el período nacional/popular, que recupera la idea de centralidad estatal.con respecto a esta cronología, cabe acotar que los datos con que contamosparten del año 1980, cuando había comenzado el desmonte de la estructura estatalcreada por las políticas keynesiano/benefactoras. Más allá de lo dicho, evaluamos-y mostramos algunos datos al respecto- que para esa fecha el sector público aúnguardaba una estructura general que tenía más puntos de contacto con ese mo-
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mento que con la transición hacia el período neoliberal, que estaba ocurriendo enesos momentos.el ordenamiento estatal es claro entre 2003 y 2015; desde ese momento enadelante -y más aún cuando el sector público sufrió las consecuencias de la pan-demia del coVid 19- se observan guarismos que no permiten establecer con clari-dad si se ha iniciado una nueva fase o no.con los límites que pueda tener nuestro enfoque, creemos que permitirá revisitarcon mayor fundamento temas que circulan en nuestro campo de estudio sin unanclaje empírico consolidado. por ejemplo: la tendencia guerrera de la dictaduramilitar —terrorismo de estado, Beagle y Malvinas— ¿especializó al estado entareas de defensa y seguridad? ¿Hasta dónde logró alfonsín cambiar el modelo es-tatal? ¿Fue tan mínimo el estado de los ’90? ¿Qué impacto tuvieron las políticas deajuste estructural? ¿Fueron importantes las privatizaciones? ¿Hasta dónde se re-cuperó el estado en la era populista? ¿los pagos de la deuda externa son realmenterelevantes? ¿es la burocracia estatal un importante acaparador de los dineros pú-blicos?en cuanto a los contenidos del estudio, éste se divide en tres secciones.en la primera, hacemos una descripción muy general de los tres períodos his-tóricos definidos y vemos, para cada uno de ellos, la evolución del total del gastoestatal como parte del producto Bruto interno.en la segunda sección, ponemos el foco de atención en la evolución del gasto enlos diferentes ítems a los que se aplicó, buscando detectar cuáles fueron priorizadosen cada etapa. tomamos como guía las finalidades, pero también analizamos algu-nas funciones cuyo desenvolvimiento fue particularmente relevante.en la tercera parte, analizamos la situación de las cuatro finalidades y de algunasfunciones escogidas en el primer y el último año de la serie bajo estudio(1980/2022). la idea es comparar estos dos ejercicios de manera puntual, de ma-nera tal de resaltar las principales transformaciones ocurridas.
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por último, exponemos algunas conclusiones.
1. Una visión globaldesarrollamos en esta sección una visión totalizadora de la situación del estadoargentino para las fases históricas que citamos en la introducción: 1. Último momento de la fase keynesiano/benefactora: transición turbulenta(1980-1986). aquí presentamos los datos que vienen de arrastre desde el año19745, como forma de mostrar que, al menos el dato global, no presenta mayorescambios con respecto al camino que venía recorriendo.2. Fase neoliberal: ajuste estructural (1987-2004)3. Fase nacional/popular: recuperación estatal (2005-2022). desde 2015 hasta2022 se observan cambios, pero es prematuro decir si hay nueva fase y qué ca-racterísticas tendrá.como puede observarse en la Figura nº 1, cada una de las fases muestra unperfil diferenciado de gasto total como proporción del pBi. 
1.1. Las turbulencias de la transición (1980/1986).la serie utilizada para nuestro estudio se inicia en el año 1980. como adelanta-mos, se trata de un momento en que ya se encontraba en despliegue el ciclo deajuste en el estado, pero, independientemente de los cambios ocurridos, la asig-nación del gasto aún guardaba una estructura general que tenía muchos puntosde contacto con el período keynesiano/benefactor que se estaba dejando atrás. enesta fase histórica, iniciada en la década del ‘30 del siglo pasado, el estado argentinomultiplicó sus formas de intervención como garante del ciclo económico a travésde regulaciones y del parque de empresas públicas.
5 tomamos ese año como base, porque se lo suele considerar el último año “normal” de la fase keynesiana,antes de su crisis, que tiene su primer estallido con el llamado “Rodrigazo”, en junio de 1975.
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el dato más relevante de los años bajo estudio (1980/86) es la inconsistenciade la recta de ajuste con respecto a los resultados concretos de cada año lo que,justamente, ha hecho que cataloguemos como “turbulenta” a esta etapa.en los comienzos de la década del ’80 gobernaba el país la dictadura autodeno-minada “proceso de Reorganización nacional”. su Ministro de economía, José al-fredo Martínez de Hoz, había hecho de la reducción del gasto público uno de losprincipales objetivos del gobierno, pero tales propósitos habían quedado enredadosen la interna de las Fuerzas armadas y en los planes guerreros de la Junta Militar,máxima autoridad del gobierno (canelo, 2008).

Figura 1. 
Evolución del gasto total (Nación + Provincias + Municipios) 

En porcentaje del PBI años 1974 (1980) – 2022

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 4.
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en este contexto, en el año 1981 se desata la llamada “crisis de la deuda lati-noamericana” que generó una aguda perturbación de las cuentas fiscales: la re-ducción del gasto público total que se observa en los años 1982/3 -que lo llevó asu registro más bajo en toda la serie- se debió más a este desquicio general que aléxito de un plan para restringir las erogaciones estatales. las turbulencias y desequilibrios que venimos describiendo fueron también elsino principal de la primera etapa del gobierno de la recuperación constitucional.Frente a ellas, el presidente alfonsín buscó reconstituir el modelo keynesiano -deincremento del gasto público- de la mano de su Ministro de economía, BernardoGrinspun. ante el fracaso del plan económico, las presiones de los organismos multilate-rales y las turbulencias internas, se lanzó el plan austral: un viraje a la defensiva -negociación con los organismos multilaterales, alianza con los llamados “capitanesde la industria” y puesta en marcha de reformas incrementales- que luego de uncomienzo promisorio, se irían degradando hasta demoler la capacidad de respuestadel gobierno. es en los dos últimos años del período presidencial (1988/89) cuandocomienza una pertinaz baja del gasto estatal que implica, en nuestro análisis, elinicio de la siguiente fase histórica.
1.2. El ajuste estructural y la reducción del gasto (1987 – 2004)el elemento distintivo de la fase es el continuado descenso del gasto estatalcomo porcentaje del pBi. este sesgo se mantiene hasta el año 1997, cuando elnivel de gasto cambia de tendencia como respuesta a la creciente depresión que,finalmente, hará estallar el modelo en el año 2001. en el siguiente trienio (2002/04),las perturbaciones desatadas por la salida del régimen neoliberal generarán unnuevo proceso de reducción del gasto estatal.como adelantamos, el inicio de la etapa está vinculado con el bajo desempeñode la economía en los años de la presidencia de Raúl alfonsín, que en sus últimostramos no pudo mantener el control, llegando a un episodio hiperinflacionario. 
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si en los últimos años de la presidencia radical se postuló un ajuste incrementalfrente a las complicaciones económicas y fiscales, durante el gobierno de carlosMenem (1989-1999) estas políticas se llevaron adelante como parte de un plandirigido a replantear integralmente el papel del estado en la organización econó-mica y social del país. instalar el programa neoliberal fue una tarea compleja que demandó casi dosaños de gobierno y que en algunos momentos estuvo al borde de fracasar. no debeperderse de vista que el presidente había triunfado en los comicios de 1989 conun proyecto de gobierno que estaba en las antípodas del que finalmente llevó ade-lante.el set de políticas ajustadoras recién pudo consolidarse en el año 1991, con laasunción del Ministro de economía cavallo y la puesta en marcha de un nuevo ré-gimen monetario conocido como convertibilidad. con esta regla de conversión mo-netaria se logró domar una tenaz inflación: si desde 1954 el incremento de preciosfue superior al digito anual, con varios episodios hiperinflacionarios, desde 1993se redujo drásticamente y desde 1995 fue inferior al 2% anual. asimismo, la eco-nomía, luego de varios años de estancamiento tuvo tres años de vigoroso creci-miento.amparado en estos logros, el Gobierno pudo avanzar en medidas tales como laapertura generalizada del comercio exterior y del movimiento de capitales, la reor-ganización del sistema tributario y la desestructuración de instituciones que, en elesquema keynesiano, se dirigían a redistribuir el ingreso y garantizar el pleno em-pleo. el avance en las políticas neoliberales durante la presidencia de carlos Menemfue de tal nivel de profundidad que, según el análisis de los organismos multilate-rales de crédito, tuvo pocos parangones en el mundo6. 
6 el secretario de estado de los ee. uu., nicholas Brady, dijo en agosto de 1993: “en ninguna otra parte elprogreso ha sido tan drástico como en la argentina” (citado por Kulfas y schorr, 2003).
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debe hacerse notar que aún en sus momentos de éxito -medido en resultadoselectorales, reducción de la inflación y tasas de crecimiento económico- el períodose caracterizó por una redistribución regresiva del ingreso y registros sociales ne-gativos, especialmente en lo relativo al empleo. como veremos, esto tuvo su corre-lato en la evolución del gasto social.en lo que hace al estado, se lanzó una ambiciosa reforma sobre tres ejes: la pri-vatización de empresas públicas, la desregulación económica y las descentraliza-ciones por la vía de transferencia de funciones desde la nación a las provincias7.las dos primeras tendrán un reflejo impactante en la evolución del gasto en generaly en la finalidad “servicios económicos” en particular. dentro de las privatizaciones interesa destacar, por el volumen de gasto invo-lucrado, la organización de un sistema mixto de jubilaciones y pensiones. si bienlos montos sedicentemente bajos de las jubilaciones hicieron que el gasto previ-sional del gobierno nacional no tuviera un gran incremento -pasó de 5,8% del pBien 1993 a 6.3% en el año 2000, al mismo tiempo que se pasaban a nación 14 cajasprovinciales- se originó un desbalance de proporciones, pues los aportes de losprincipales sueldos fueron para las aFJp quienes, en la iniciación del sistema, ne-cesariamente tenían a su cargo un porcentaje muy pequeño de jubilados.Hacia 1997 el modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento, con una de-cadencia que abarcó los últimos dos años de la presidencia de carlos Menem(1998-99) -ya en el ocaso de su segundo mandato y fracasado el proyecto de re re-lección- y también el abortado período presidencial de su sucesor, Fernando de laRúa (1999-2001). la obligada salida del régimen de convertibilidad (año 2002)estuvo acompañada por una crisis de proporciones, que obligó la renuncia presi-dencial y descontroló las cuentas fiscales y económicas. 
7 el cambio de la división del trabajo entre nación, provincias y Municipios es otro capítulo relevante delas transformaciones estatales de los últimos 40 años. no tenemos espacio para desarrollar el tema aquí,hicimos algunos adelantos al respecto en cao, Rey y serafinoff (2016) y cao (2019).
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1.3. La recuperación estatal (2005/2022)la desordenada salida de la crisis del modelo neoliberal hizo estallar una seriede ideas y estructuras políticas que se habían ido consolidando durante la décadadel ‘90. en este marco, recién avanzado el año 2004 los registros estatales comen-zaron a mostrar signos de estabilidad y de consolidación de una nueva frase estatal. para alcanzar este nuevo equilibrio fue clave que la importante devaluación delpeso se articulara con un ciclo alcista de materias primas en el mercado mundial,lo que generó un excedente de ingresos en sectores exportadores que fue parcial-mente capturado por el estado por la vía de las retenciones a las exportaciones.con estos fondos, el gobierno desplegó una estrategia estatal radicalmente di-ferente de la que venía de la etapa anterior y que, en algunos aspectos, retomó ele-mentos del modelo keynesiano/benefactor. así, se propugnó la intervención estataltanto en lo económico -desarrollo industrial y tecnológico, y nacionalizaciones se-lectivas- como en lo social, bajo el doble objetivo de sostener un cierto nivel de de-manda agregada y de ganar legitimidad social. dentro del set de medidas llevadas adelante, destacamos las políticas de con-gelamiento de tarifas de servicios públicos, surgida en los primeros años de go-bierno de este ciclo. por el efecto combinado de la crisis económica del 2001, ladevaluación y los sistemas regulatorios que garantizaban precios internacionales,el nivel tarifario se había tornado insostenible para una parte importante de la po-blación. Veremos que, con el correr del tiempo, estas medidas tendrían importanteimpacto en la evolución del gasto en servicios económicos. otro elemento clave para analizar el ciclo alcista del gasto tiene que ver con elsistema de previsión social. este sistema -privatizado en el ciclo anterior- habíaresultado en que más de la mitad de los adultos que llegaban a la edad jubilatoriase quedaran sin ingresos. la creciente intervención estatal y, finalmente, su estati-zación, explica una porción importante del incremento del gasto social.la ampliación del activismo estatal tuvo una primera etapa con una importantedinámica económica que luego de la crisis mundial del año 2008, se ralentizó. en
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el nuevo escenario -que combinó una coyuntura internacional hostil y un escenariopolítico interno crecientemente polarizado- se verificó una menor tasa de creci-miento económico, tensiones inflacionarias y una creciente fuga de divisas queagudizó la llamada “restricción externa”. en 2015, asumió un gobierno con ideas similares a las desarrolladas durante laúltima década del siglo pasado, es decir, con una orientación menos proclive a laintervención estatal. de esta forma, se produjeron cambios en la evolución delgasto total como porcentaje del pBi, los que vistos desde las finalidades, muestranuna reducción del gasto en servicios económicos, descenso que fue parcialmentecompensado por el incremento en las erogaciones dirigidos a los servicios de ladeuda pública y el sistema previsional.en 2019, nuevamente las elecciones determinaron un cambio de signo políticoen la máxima magistratura del país. si bien desde el gobierno se postuló retomarlas políticas nacionales/populares, la evolución presupuestaria estuvo condicionadapor una continuada crisis económica, el impacto de la pandemia de coVid-19 yuna pertinaz sequía que agudizó la escasez de divisas internacionales.de esta forma, en los últimos siete años analizados (2015-2022), la evolucióndel gasto muestra tendencias indefinidas, aunque muchos analistas consideranestas turbulencias como señales del inicio de una nueva fase histórica.
2. Los temas a los que se aplicó el presupuesto
2.1. La evolución del gasto estatal por finalidadesRealizamos en esta sección una primera aproximación al gasto estatal por fina-lidades como porcentaje del pBi. presentamos dos gráficos, pues la diferente escalaen que se mueve el Gasto social desdibuja las variaciones de los otros tres ítems(servicios económicos, Funcionamiento del estado y deuda pública).el dato cuantitativo más relevante remite al Gasto social, que si al inicio de laserie era la finalidad mayor, no hizo más que aumentar. esta tendencia crecientese pausa en ocasión de las crisis: del ocaso de la dictadura (1982/3), de la hiperin-



flación del último tramo alfonsinista (1989/90), a la salida de la crisis de fin desiglo (2001/5) y las turbulencias post 2015 (Figura nº 2a).el gasto en servicios económicos, por su parte, se caracteriza por ser el quemarca, con mayor claridad, las tres fases históricas. en tal sentido, es notorio sudescenso global, el que se produce, centralmente, entre los años 1989/2002. apartir de ese momento se genera una recuperación que encuentra su pico en 2014,cuando comienza nuevamente un descenso que se profundiza con el cambio degobierno de 2015.el gasto en Funcionamiento del estado, por su parte, presenta oscilaciones que,vistas en comparación, son muy inferiores a las de las otras tres finalidades.
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Figura 2. 
Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 1980 a 2022

a) por finalidad

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1 
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en sentido contrario, la deuda presenta un comportamiento altamente inestable,con un mínimo ente los años 2004/2015 y tres picos notorios: 1981/3, 1999/2001y 2016/20 (Figura nº 2b). analizamos a continuación, con algún detalle, las variaciones del gasto en cadauna de las fases históricas.
2.2. El gasto por función en la fase turbulentaen la Figura nº 3 se ve la evolución de los gastos por finalidad durante la faseturbulenta, que tiene dos sub etapas diferenciadas: los últimos tres años de la dic-tadura militar (1980/83) y los tres primeros del primer gobierno del retorno de-mocrático (1984/86). 

Figura 2. 
Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 1980 a 2022

b) por finalidad excepto Gasto Social

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1 
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las variaciones más importantes remiten a la evolución del gasto social y de ladeuda que siguen una trayectoria inversa. el gasto social se derrumba en un 40%entre los años 1980/2; los servicios pagados por la deuda llegaron a ser 6,1% delpBi en el año 1982 y fueron casi un 50% mayores al gasto en Funcionamiento delestado, a pesar de que este último, como veremos, estaba en un nivel bastantealto, empujado por los diferentes aprestos bélicos. las erogaciones de la finalidad “servicios económicos” aparece como la másestable, con una tendencia levemente creciente. esto es de destacar porque en lasotras dos fases históricas será la que presente mayores variaciones, con un resultadofinal decreciente.en suma, acorde con la idea de una fase turbulenta, las finalidades se muevende una forma diferenciada a lo que ocurre en el resto de las cuatro décadas bajoestudio.
Figura 3

Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 1980 a 1986
a) por finalidad

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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en la Figura nº 4 se pone el foco de atención en el funcionamiento inversoentre deuda y gasto social.en los primeros tres años, el gasto social evoluciona en el sentido de compensarla crisis de la deuda y se reduce desde el 14,5% hasta el 10,9% del pBi. desde larecuperación de la democracia se invierte este proceso: sube el gasto social y bajanlas erogaciones por los servicios de la deuda. en la primera fase (1980/82) los dos movimientos fueron casi equivalentes,pero en la segunda (1983/6) la recuperación del gasto social duplica con creces lareducción del gasto en servicios de la deuda, por lo que resulta en un incrementodel total del gasto 

Figura 3
Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 1980 a 1986

b) Por finalidad, excepto Gasto Social.

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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si analizamos las funciones que componen la finalidad Gasto social, veremosque el principal rubro que explica esta oscilación es el gasto en previsión social,que primero baja un 40% (1980/2) y luego casi se duplica (1983/6). en menor medida ocurre otro tanto con las funciones de salud y educación; nohay que perder de vista que en estas dos funciones tienen una alta incidencia lasremuneraciones salariales, que tuvieron una baja exorbitante durante toda la dic-tadura militar8. terminado el gobierno de facto, era esperable que esos registrosse recuperaran en alguna medida.

8 Müller (2002: 172) calcula que, tomando como base 100 al año 1969 -que era un año de remuneraciónpromedio de los ’60- , las remuneraciones generales durante toda la dictadura no llegaban a 70 y en elaño 1982 eran de 57. el salario público se habría reducido aún más.  

Figura 4
Evolución del gasto social y de los servicios de deuda.

En porcentaje del PBI – 1980 – 1986

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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la relativa estabilidad en el gasto en Funcionamiento del estado oculta una seriede cambios y transformaciones. el dato más notorio es el alto grado de incidenciadel gasto militar y de seguridad que llegó hasta el 64% de las erogaciones en Fun-cionamiento del estado en el año 1982 (Figura nº 5). el nivel de gasto en estafinalidad se justificó a partir del “terrorismo estatal contrainsurgente”, las crecientestensiones con chile debido al diferendo territorial por el canal de Beagle y, finalmente,por la negligente operación de ocupación de las irredentas islas Malvinas.
2.2.1 1987 - 2004: un ajuste con epicentro en los servicios económicosel dato clave de la etapa de ajuste es la reducción vertical del Gasto en servicioseconómicos, el cual sufre una caída del 80,3% en términos de su incidencia en elpBi. esta evolución es consecuencia de las políticas de privatización y desregulación-y la subsiguiente desaparición de las organizaciones reguladoras como, por ejem-plo, la Junta nacional de Granos- llevadas adelante por el gobierno del presidenteMenem.el Gasto público social, por su parte, tuvo un desempeño levemente creciente,más allá de que el resultado final fue de una reducción originada en la debacle ge-neral de las cuentas públicas que siguió a la crisis del 2001.

Figura 5
Gasto en Funcionamiento del Estado en % PBI y participación por función.

1980 -1982

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.

Finalidad y Función
En % del PBI En % de Funcionamiento del

Estado
1980 1981 1982 1980 1981 1982

I.FUNCIONAMIENTO DEL
ESTADO 5.37 5.24 4.35 100% 100% 100%

I.1. Administración general 1.85 1.85 1.33 34% 35% 31%
I.2. Justicia 0.33 0.29 0.22 6% 5% 5%
I.3. Defensa y seguridad 3.19 3.11 2.80 59% 59% 64%
I.3.1. Defensa 1.67 1.78 1.88 31% 34% 43%
I.3.2. Seguridad 1.53 1.33 0.92 28% 25% 21%
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en lo que hace a los servicios de la deuda, se destacan los altibajos: tiene unasituación relativamente estable hasta el año 1998, para comenzar un crecimientosostenido a partir de allí. la debacle fiscal del 2001 tiene en la deuda buena partede su explicación.por último, la finalidad Funcionamiento del estado presenta un derrotero menososcilante que las otras finalidades y termina con una reducción del orden del 10%respecto al primer año de la serie. es de hacer notar que esta reducción tiene másque ver con la creciente depresión fiscal -que fue creciente a partir de 1999- quecon el impacto de las políticas de reforma estatal, cuyo epicentro estuvo en los ini-cios de los ‘90 {Figura nº 6 a) y b)}.
Figura 6.

Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 1987 a 2003.
a) Por finalidad.

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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centremos ahora el foco de atención en el desempeño diferencial del gastosocial y del gasto en servicios económicos9. Recordemos que según la fórmula del“estado Mínimo”, era necesario minimizar la intervención en ambos aspectos.siguiendo el análisis de isuani (1991, 2007), la evolución dispar se origina enlas diferentes funcionalidades y en los distintos actores vinculados, respectivamente,al estado Benefactor (eB, ligado al gasto social) y al estado Keynesiano (eK, ligadoal gasto en servicios económicos).

Figura 6.
Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 1987 a 2003.

b) Por finalidad, excepto Gasto Social.

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.

9 se trata el tema con detalle en cao y Vaca (2018).
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así, mientras el primero se dirige a operar sobre la variable política -dotar delegitimidad y apoyo a un sistema político que surge del sufragio- el segundo sevincula con un proyecto de desarrollo y con el objetivo de asistir a ciertos sectoresproductivos.cuando una parte de los agentes económicos que sostenían el estado Keynesianodejaron de considerarlo necesario -grandes empresas, que comenzaron a operar aescala global- y la otra parte se debilitó -sindicatos, segmentos de la burguesía in-dustrial dirigida al mercado interno, promotores del proyecto político desarro-llista- se desplegaron reformas -traumáticas, complejas, con marchas y contra-marchas, pero efectivas al fin- que terminaron con la desaparición de ampliossegmentos del eK.esta situación explica la viabilidad de las privatizaciones, las concesiones de em-prendimientos públicos y la liquidación -o reducción a la ineficacia- de un importantenúmero de organismos dirigidos a la regulación de la producción. el resultado es unpotente ajuste: el gasto en servicios económicos se redujo 6,5% de pBi.en el caso del eB, por su parte, fue imposible avanzar en su desmonte por dosrazones:- su existencia había establecido beneficios sociales garantizados jurídicamente,e incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población, y - el ajuste estructural, con sus resultados de polarización social aún en los mo-mentos en que mostraba un dinamismo notable, recurrió a su incremento -adespecho de que esto no estaba en su ideario- para sostener la gobernabilidad yla nueva gobernanza en construcción.nótese la facilidad con que la dictadura pudo avanzar sobre el gasto social: eraparte de su peculiar relación con la estructura jurídica del país y también de su vi-sión de la previsión social que, vale recordar, sostenía regímenes de privilegio parapersonal de las Fuerzas armadas y de seguridad.
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en suma, en el escenario político de los ’90, los actores sociales ligados al pro-yecto desarrollista no pudieron impedir el desmantelamiento del eK, a contrario
sensu de lo que ocurría en lo social, en donde las cláusulas institucionales y las ne-cesidades de legitimidad resultaron ser un antídoto para los intentos de avanzaren la contracción del eB (Figura nº 7). es de hacer notar la privatización delsistema previsional, que tuvo un impacto relevante sobre los ingresos estatales -situación que no tenemos espacio para analizar aquí- y que tuvo importantes con-secuencias en el período siguiente.
2.3. Los cambios en las funciones desde 2004.como vimos, el dato sobresaliente de la fase que se inicia en el año 2002 es latendencia hacia una recuperación del gasto estatal. dentro de ella pueden diferen-ciarse tres subetapas (Figura nº 8):

Figura 7.
Gasto Social y en Servicios Económicos en porcentaje del PBI.

Años 1987/2004.

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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1. 2005/2008: el incremento de la intervención estatal es paralelo al rápido cre-cimiento de la economía del país. Hay una expansión promedio del pBi del 8%.2. 2009/2015: el estado sigue creciendo y aparece como motor de la economíaante las rigideces del modelo puesto en marcha y turbulencias originadas en lacrisis mundial. se ralentiza el crecimiento (promedio positivo del 1,7% en losocho años).3. 2016/2022: se ingresa en una etapa de turbulencias, con marchas y contra-marchas, con un descenso y rebote del producto del orden del 10% por la pan-demia, (años 2020 y 2021) en el marco de un pBi casi estable (promedio positivodel 0,22% en los siete años. 
Figura 8. 

Evolución del gasto estatal consolidado sin servicios de la deuda.
En porcentaje del PBI. Años 2004 a 2022.

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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en términos de finalidades, el dato más destacable es el incremento del gastosocial, que mantiene la tendencia creciente a lo largo de toda la serie, inclusivedespués del año 2015, cuando el discurso del nuevo gobierno promovía una re-ducción de las erogaciones estatales.una parte importante de esta evolución creciente se explica por la necesidadde dar una respuesta a la crisis generada por la privatización del sistema jubilatorio:hacia el año 2003 sólo un 43% de los ocupados hacían aportes al sistema integradode jubilaciones y pensiones (cetrángolo y Grushka, 2004) lo que preanunciabaque la gran mayoría de la población no iba a poder acceder a beneficios previsio-nales. adicionalmente, muchos de quienes lo hacían accedían a beneficios mínimos,que estaban por debajo del costo de la canasta familiar. operar sobre esta situacióngeneró que el gasto en previsión social se haya incrementado en casi seis puntosdel pBi entre 2005 y 2022 y explica alrededor de la mitad del incremento del gastosocial.otro dato relevante es la baja incidencia de la deuda que llega hasta el cambiode gobierno (año 2015), momento en que se observa un importante cambio detendencia con el nuevo signo político que asume el ejecutivo nacional. algo similar -pero con sentido inverso: primero sube y luego baja- ocurre conel gasto en servicios económicos, cuya alza alcanza su cenit en el año 2014. debedestacarse la diferencia de este gasto con el adelantado en la etapa bienestarista /keynesiana: la recuperación que se observa en la figura no tiene su justificaciónprincipal en las empresas estatales, sino en las citadas políticas de subsidio a lastarifas de gas, electricidad y transporte. el descenso a partir del año 2014 tieneque ver justamente con que habían comenzado las políticas de reducción de los ci-tados subsidios10.por último, y como continuidad con lo ocurrido en los períodos anteriores, se des-taca la relativa estabilidad del gasto en Funcionamiento del estado (Figura nº 9).
10 también en una importante recuperación de la inversión pública.
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Figura 9. 
Evolución del gasto por finalidad como % del PBI - Años 2004 a 2022.

a) Por finalidad.

b) Por finalidad, excepto Gasto Social.

Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.
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3. Finalidades y funciones en 1980 y 2022.en esta sección analizaremos el primer y último año de la serie bajo estudio -años 1980 y 2022- en tres de las cuatro finalidades11 y algunas funciones escogidas.la idea es comparar los dos ejercicios de manera puntual, de manera tal que salgana la luz las principales transformaciones ocurridas. Realizaremos dos análisis medidos en términos de porcentaje del pBi: - en términos relativos, como porcentaje del total del gasto, y- en términos absolutos, como diferencia entre el inicio y el fin de la serie. en el caso a) lo primero que salta a la vista es la homogeneidad de las funcionescon respecto a las finalidades. las funciones que más crecen son las referidas alGasto social, las de funcionamiento del estado ocupan una franja intermedia y lasde servicios económicos directamente decrecen (Figura nº 10).como ya se adelantó, el principal impulsor del Gasto social fue el destinado a laprevisión social, siguiendo un fenómeno que tiene resonancias de orden mundial(originadas, entre otras causas, en el incremento de la esperanza de vida) y otrasde orden local (la cuasi universalización de la cobertura decidida a partir de la reestatización del sistema por la ley 26.425 de noviembre del 2008). en el caso de educación, cultura y ciencia y técnica también está emparentadocon fenómenos de orden mundial, que en el caso argentino se refuerzan por el po-tente carácter estatal del sector, que absorbió el grueso de la expansión de la ma-trícula en todos los niveles, particularmente en la educación media y superior(universitaria y no universitaria).algo parecido explica el desenvolvimiento del renglón salud: la expansión deservicios sanitarios que se consideran básicos, que promovió más servicios tantoen el sistema público como en el de las obras sociales.
11 el tema deuda tiene un recorrido tan variable que hace que la perspectiva “entre puntas” sea poco fe-cunda.
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la única excepción flagrante a esta regla es el caso de defensa, que pese a serparte de la Finalidad “Funcionamiento del estado” es la función que muestra mayordescenso absoluto: pasa de un gasto equivalente 1,67% del pBi a menos de mediopunto. este cambio no sólo es indicador de un cambio muy relevante para el estado-y por la histórica intrusión de los militares en la vida local, del proceso sociopolíticonacional- sino que reformula el lugar de las FF.aa. argentinas en el ámbito regional.para dar una idea de lo que decimos, hacia 1980 la comparación de argentina ychile del gasto en defensa medido en dólares presentaba un desequilibrio a favordel primero de 4,4 a 1. en el año 2023 esta relación era de 0.9 a 1 (el gasto dedefensa de chile era superior al de la argentina)12.otro elemento notable de la perspectiva global es que el incremento de las fun-ciones de la finalidad social son más que equivalentes al incremento total del gasto.las otras funciones se equilibran entre sí: el descenso en la función defensa agre-gado al de las cuatro funciones de servicios económicos (-1,34; - 0,81; - 0,32 -;0,29 = -2.76% de pBi) más que se equilibra con el incremento de Justicia, admi-nistración General, seguridad y energía y combustible (+0.84; + 0,69; +0.63; +0.18= +2.34% de pBi) (Figura nº 10).dentro de la situación de cada una de las funciones, el caso que se destaca níti-damente es el referido a previsión social, que pasa de un 5,18 a 10,05% del pBi;este solo caso explica casi el 40% del incremento del gasto. como vimos, granparte de ese incremento ocurrió entre los años 2002 y 2022.luego de la situación previsional, los rubros más importantes para explicar elincremento del gasto son los rubros de otros gastos sociales, salud -medido comoel gasto del subsistema público más el de las obras sociales- y educación. alrededordel 20% del incremento total lo explica cada uno de ellos.Veamos ahora el incremento del gasto en términos relativos, lo que nos permiteafinar el análisis en lo referido a los sectores ganadores y perdedores. en estecaso, también presentaremos algunas funciones escogidas. 
12 elaboración propia sobre datos del sipRi (stockholm international peace Research institutehttps://milex.sipri.org/sipri).
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en este caso se mantiene la tendencia general: relativamente, las funcionesque más crecieron fueron las de la Finalidad Gasto social, y las que más descen-dieron las de servicios económicos, con Funcionamiento estatal como la más cer-cana al promedio del gasto total

Figura 10
Gasto por finalidades escogidas (sin deuda)

En % del PBI y como % de incremento del gasto - Años 1980 / 2022.

Referencias:
Funciones del Gasto Social. Funciones de Servicios Económicos.

Funciones de Funcionamiento del Estado.En Anexo 1 detalle de funciones por finalidad.
Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.

FUNCIÓN 1980 2022 Diferencia % %
acumulado

GASTO PÚBLICO (SIN DEUDA) 26.76 40.02 13.27 100% 100%

II.6. Previsión social 5.18 10.05 4.87 36.7% 36.7%
II.2. Salud. INNSJ y Obras
Sociales 3.18 6.11 2.93 22.1% 58.8%

II.1. Educación. cultura y ciencia
y técnica 2.99 5.43 2.44 18.4% 77.2%

II.5. Promoción y asistencia
social 0.74 2.86 2.12 16.0% 93.2%

II. Resto de gastos sociales 2.43 3.75 1.32 10.0% 103.2%
I.2. Justicia 0.33 1.17 0.84 6.3% 109.5%
I.1. Administración general 1.85 2.54 0.69 5.2% 114.7%
I.3.1 Seguridad 1.53 2.16 0.63 4.8% 119.5%
III.2. Energía y combustible 2.42 2.60 0.18 1.4% 120.8%
III.3. Industria 0.45 0.16 -0.29 -2.2% 118.6%
III.4.1. Transporte 2.30 1.98 -0.32 -2.4% 116.2%
III. Resto de gastos en servicios
económicos 1.69 0.88 -0.81 -6.1% 110.1%

I.3.2. Defensa 1.67 0.33 -1.34 -10.1% 100.0%
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en términos de anomalía, se destaca nítidamente la evolución del gasto en Jus-ticia, que casi quintuplicó su gasto en términos de pBi. la otra anomalía, es el casode defensa, que se repite -ahora en términos absoluto- como la que sufrió mayoresrecortes. si en términos absolutos el mayor incremento estaba en previsión social, entérminos relativos el ítem que más crece es el de asistencia social. algo de estopuede originarse en que el dato base (año 1980) se toma en momento dictatorial,que no se caracterizaba particularmente por su sensibilidad social. pero más queeso, está dando cuenta de las presiones sobre el estado para amortiguar procesosde exclusión que llevaron a cifras de pobreza muy superiores a los que existían enla etapa keynesiano/benefactora. es de hacer notar que la función defensa y seguridad tiene dos subfunciones,con cada uno de los rubros citados en su nombre. si se presentan los datos agrega-dos, parecen mostrar una importante estabilidad. sin embargo, en su composicióntuvieron comportamientos opuestos, cayendo el primero un 74% y creciendo se-guridad en un 41% en su participación sobre el producto.por último, es de destacar que las erogaciones en administración General seincrementaron por debajo de lo que fue la evolución del total del gasto.
Conclusioneslos datos presentados dan una visión de la situación estatal en las dos dimen-siones de análisis -situación general y finalidades y funciones principales- y, en talsentido, dan respuesta a nuestras preguntas acerca de los aspectos a los que sedestinaron los recursos del estado en los últimos cuarenta y dos años. lo primero que surge es que hubo cambios en múltiples sentidos: la visión deuna estructura rígida con pocas alteraciones en el tiempo no tiene mayores asiderosen el caso argentino. los datos analizados parecen confirmar la existencia de tres fases que losautores vienen utilizando en diferentes trabajos:
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- en la primera, 1980/86 el gasto público no tiene una direccionalidad clara y pri-man las turbulencias; - en la segunda, 1987/2004, era del ajuste estructural, hay una tendencia hacia lareducción de la intervención estatal en servicios económicos, y 

Figura 11
Gasto por funciones y finalidades escogidas (sin deuda).

En % del PBI e incremento relativo- Años 1980 / 2022.

Referencias:
Funciones del Gasto Social. Funciones de Servicios Económicos.

Funciones de Funcionamiento del Estado. En Anexo 1 detalle de Funciones por finalidad.
Fuente: elaboración propia sobre datos citados en la nota al pie Nº 1.

FINALIDAD / FUNCIÓN 1980 2022 Inc.%
II.5. Promoción y asistencia social 0.74 2.86 289%
I.2. Justicia 0.33 1.17 255%
II. Resto de gastos sociales 3.16 6.61 109%
II.6. Previsión social 5.18 10.05 94%
II. GASTO PÚBLICO SOCIAL 14.51 28.20 94%
II.2. Salud. INNSJ y Obras Sociales 3.18 6.11 92%
II.1. Educación. cultura y ciencia y técnica 2.99 5.43 82%

GASTO TOTAL (SIN DEUDA) 26.73 40.03 50%

I.3.1 Seguridad 1.53 2.16 41%
I.1. Administración general 1.85 2.54 37%
I. FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 5.37 6.20 15%
III.2. Energía y combustible 2.42 2.60 7%
III.3.4.1. Transporte 2.30 1.98 -14%
III. GASTO PÚBLICO EN Ss. ECONÓMICOS 6.86 5.62 -18%
III. Resto de gastos en servicios económicos 1.69 0.84 -50%
III.3. Industria 0.45 0.20 -56%
I.3.2. Defensa 1.67 0.33 -80%
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- en la tercera, 2005/2015, se revierten las tendencias del ciclo anterior en casitodos los rubros, superando holgadamente el gasto total los datos del inicio dela serie. la primera fase remite a un período en donde las turbulencias son de tales di-mensiones que no puede observarse en el gasto total alguna tendencia definida. Yen el análisis por funciones, la situación errática se repite.la segunda etapa, por el contrario, muestra un desempeño bastante definido,con una reducción importante del gasto en términos del pBi. si se lo mira en tér-minos de funciones, se verá que el dato sobresaliente es la reducción del gasto enservicios económicos, al mismo tiempo que se mantiene el Gasto social, tanto entérminos relativos como absolutos13. este es un hecho destacable, pues la ortodoxianeoliberal -de la que hacía gala la conducción económica del gobierno- postulabala necesidad de reducir el gasto estatal tanto en lo económico como en lo social. la tercera etapa -2002/2015- tiene un recorrido más uniforme: sube conti-nuamente el gasto como porcentaje del pBi. en este sentido, se mantiene la ten-dencia al incremento del Gasto social y se revierte la tendencia decreciente en elgasto en servicios económicos. desde el 2015 en adelante parece abrirse unanueva etapa, de contornos todavía difusos.en cuanto a las finalidades, las principales cuestiones a destacar son las si-guientes:- se observa que el Gasto social, ha tenido una tendencia creciente. lideran estecrecimiento los gastos en previsión social, salud, educación y promoción y asis-tencia social.- los servicios de la deuda tuvieron a lo largo del período un desempeño muy va-riable:
13 esta estabilidad esconde un incremento, ya que en el período se produce la privatización del sistema ju-bilatorio.
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- su incremento fue de tal magnitud que se convirtió, en buena medida, en elfactor explicativo de dos grandes crisis económicas (en el ocaso de la dictaduramilitar y en la presidencia de Fernando de la Rúa). - durante los gobiernos de néstor Kirchner y cristina Fernández de Kirchner(2003/15) hay una reducción notoria de los servicios de la deuda, situaciónque se revierte en el último bienio bajo análisis. a partir del 2015 se observaun notable incremento de los intereses pagados14.- la finalidad servicios económicos es el espacio que explica el éxito del ajuste es-tructural: su disminución justifica, en mayor parte, la reducción del gasto en elperíodo 1987/2002.- la evolución se revierte en la etapa populista, originada principalmente en dossituaciones: - la recuperación de la inversión pública, que había casi desaparecido en la eraneoliberal.- el incremento del gasto en servicios públicos. en este caso, tomó un formatodiferente a su antecesor: no se originó en la re estatización de las empresas,sino que se vinculó principalmente al subsidio a las tarifas de servicios públi-cos.- el gasto que se muestra más estable es el relativo al Funcionamiento del estado.dentro de las funciones que lo componen, el relativo a la administración Generales el que sigue en mayor medida este patrón de baja variabilidad.- paradójicamente, en Funcionamiento del estado se observan las dos funcionesque tienen un comportamiento más alejado de la finalidad a la que pertenecen:
14 se recuerda que en el gasto público solo figuran los servicios de la deuda (básicamente intereses deven-gados). el año 2015 se caracteriza por dar inicio a un nuevo ciclo de toma de deuda; para ver este fenó-meno puede visualizarse el stock de deuda (los datos oficiales al respecto pueden verse aquí:https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/graficos-deuda/evolucion-de-la-deuda-bruta).
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- Justicia, que tiene un incremento exorbitante, muy diferente del resto de las fi-nalidades de Funcionamiento del estado y solo superada por la función pro-moción social y asistencia social. - defensa, -esto es, las Fuerzas armadas-, que largamente es la función con unmayor descenso absoluto y relativo. es de hacer notar que el descenso delgasto en defensa es casi simétrico con el incremento del gasto en seguridad,por lo que la sumatoria de ambas da un resultado casi neutro.
Bibliografíacanelo, p. (2008) el proceso en su laberinto. la interna militar de Videla a Bignone

– Buenos Aires: Prometeo.cao, H. y Vaca, Á. (2018) la evolución de las finalidades del gasto público argentinoen el período 1980-2015. Grados de libertad del gobierno e hipótesis determi-nista, en Revista de Investigación Interdisciplinaria en Métodos Experimentales,
Año 7, Volumen 1, –Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Ai-
rescao, H. (2019) los cambios en las funciones de los estados provinciales (1980-2015). un estudio a partir del análisis presupuestario, Estado Abierto. Revista
sobre el Estado la administración y las políticas públicas, Volumen 3 Nº 2 – INAP
- Buenos Aires.cao, H.; Rey, M. y serafinoff, V. (2016) una reflexión de los desafíos del federalismocooperativo a partir de la experiencia en el sector educativo argentino. Revista
Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal (DAAPGE) Nº
27 - Universidad Nacional del Litoral - Santa Fecetrángolo, o. y Grushka, c. (2004) sistema previsional argentino: crisis, reformay crisis de la reforma. Trabajo presentado en el XVI Seminario Regional de Política
Fiscal (26 al 29 de enero de 2004) - CEPAL - Santiago de Chile. Recuperado de
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/13526/OscarCetrangolo2.pdf ,
consultado el 12/9/2020.
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Anexo I - Clasificadores en Finalidades y Funciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Política Económica (2020).
Referencias: 

Comprende: II.3. Agua potable y alcantarillado, II.4. Vivienda y urbanismo, II.7. Trabajo, II.8. Otros servicios
urbanos.

Comprende: III.1. Producción primaria, III.4.2. Comunicaciones, III.5. Otros gastos en servicios económicos.

I. FUNCIONAMIENTO
DEL ESTADO

II. GASTO PÚBLICO
SOCIAL

III. GASTO PÚBLICO
EN SERVICIOS
ECONÓMICOS

IV. SERVICIOS DE LA
DEUDA PÚBLICA

FUNCIONES ESCOGIDAS

I.1. Administración
general.

II.1. Educación,
cultura y ciencia y
técnica.

III.2. Energía y
combustible.

I.2. Justicia. II.2. Salud, INNSJ y
Obras Sociales. III.3. Industria.

I.3.1. Seguridad. II.5. Promoción y
asistencia social. III.4.1. Transporte.

I.3.2. Defensa. II.6. Previsión Social. III.5. Resto gastos en
Ss. Ec. (2).

II. Resto de Gastos
Sociales (1).
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La organización colectiva de los/as trabajadores/as en la era de las plataformas/ María Ayelén Flores

Resumeneste artículo se concentra específicamente en el auge de las plataformas digitales ysus implicancias en la organización colectiva de los trabajadores. en él se analizan dosmovimientos sociales de trabajadores informales que surgieron en el ámbito del sectorde entrega de alimentos mediante plataformas, Riders union Bolonia y Riders por de-rechos Barcelona; y se concluye que las diferencias en las estrategias de organizacióncolectiva que adoptan se explican principalmente por las respuestas judiciales que ob-tuvieron a sus primeros reclamos. sin embargo, a pesar de sus discrepancias tácticas,ambos movimientos se esfuerzan por traer nuevamente al estado al centro de la escena,reclamando el reconocimiento de sus derechos como trabajadores/as y transmitiendocon éxito el mensaje de que las tecnologías digitales pueden coexistir perfectamentecon ingresos dignos, protección social y seguridad laboral. 
Palabras clave: economía de plataforma - sindicalismo de movimientos sociales - organi-zación colectiva - trabajadores de entrega de alimentos
Abstract
The Collective Organization of Workers in the Platform Era. The Case of Riders Union Bologna
(RUB) and Riders por Derechos Barcelona (RxD)this article focuses on the rise of digital platforms and their implications for the co-llective organization of workers. it examines two social movements of informal workersthat emerged in the food delivery platform sector: Riders union Bologna and Riderspor derechos Barcelona. the analysis concludes that the differences in their collectiveorganizing strategies can be explained primarily by the judicial responses they receivedto their initial demands.However, despite their tactical differences, both movementsstrive to bring the state back to the center of the discussion, demanding recognition oftheir rights as workers and effectively conveying the message that digital technologiescan perfectly coexist with fair wages, social protection, and job security..
Keywords:  platform economy - social movement unionism - collective organization - Food de-livery workers
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Introducción e ste artículo se concentra en el auge de las plataformas digitales y susimplicancias en la organización colectiva de los/as trabajadores/as.específicamente, se analizan dos experiencias de organización colectivaprotagonizadas por riders1, que surgieron dentro del sector de reparto de comidacon el objetivo de defender colectivamente sus demandas por mejores condicioneslaborales: Riders union Bologna (Rub) y Riders por derechos Barcelona (Rxd).Basándose en narrativas de actores clave, la intención de esta investigación es:a) comprender los motivos detrás de las estrategias de lucha colectiva adoptadaspor los trabajadores de plataformas de delivery organizados informalmente, esdecir, cuáles son los principales factores que determinan la elección de cadacamino en particular, y b) indagar, en segundo plano, cómo interactúan con lossindicatos tradicionales y cómo se relacionan con las autoridades públicas.el argumento principal del documento se puede resumir de la siguiente manera:las diferencias en las estrategias que adoptan pueden explicarse principalmentepor las respuestas judiciales que obtuvieron a sus reclamos iniciales. sin embargo,a pesar de sus discrepancias tácticas, ambos movimientos están esforzándose portraer nuevamente al estado al centro de la escena, reclamando el reconocimientode sus identidades y por lo tanto de sus derechos como trabajadores y refutandolas narrativas de las plataformas sobre la necesidad de una desregulación laboral.es decir que se oponen a la retórica relacionada con los efectos negativos que laintervención estatal (a través de la normativa laboral) pueda llegar a tener sobrela innovación digital; transmitiendo con éxito el mensaje de que las tecnologíasdigitales pueden coexistir perfectamente con la protección social, la seguridadlaboral y los ingresos dignos. 
1 término que proviene del inglés y que significa repartidor. a lo largo del artículo se utilizará el término

rider y repartidor indistintamente. 
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en las siguientes páginas, se pretenden explorar los factores contextuales queayudan a explicar los abordajes disímiles que los movimientos sociales derepartidores tienden a adoptar en su lucha colectiva. en otras palabras, ¿por quélos trabajadores informales de plataformas adoptan estrategias diferentes paraenfrentar el mismo problema (relativo a las condiciones de trabajo inherentes almodelo de las plataformas)? también se abordarán las siguientes cuestiones: enla construcción de sus estrategias, ¿cómo se relacionan con los sindicatostradicionales? ¿Qué papel juega el estado en estas dinámicas? 
Perspectiva teóricaeste artículo contribuye a los estudios sobre “sindicalismo de movimientossociales”2 (seidamn, 2011), enfoque académico que se desarrolló para describiruna tendencia de trabajadores informales y mal remunerados, que quedan fueradel marco formal de las relaciones laborales, como así también a apelar a lamovilización, a las manifestaciones callejeras y al compromiso político y ciudadano;es decir, a recurrir a un repertorio más amplio (y a veces más caótico o eufórico)de acciones directas y colectivas en comparación con las estrategias de negociacióntradicionales de los sindicatos institucionalizados. desde este enfoque, que surgeen un contexto de globalización, cambios en el trabajo y declive de los movimientossindicales tradicionales, se entiende por estrategia a un proceso integral que vamás allá de la negociación colectiva tradicional, integrando diversas formas deacción social y política para abordar problemas laborales y sociales. si bien esemarco conceptual se utiliza principalmente para estudiar experiencias en el surGlobal o en américa del norte, aquí se aplicará a estudios de caso de dos ciudadesde europa occidental. los dos movimientos sociales que se analizarán tienen como protagonistas aun grupo de personas que no están subsumidas en la categoría de trabajadoresdependientes, pero que reclaman el reconocimiento de esa identidad como suprincipal reivindicación. Haidar (2020) señala que la motivación principal de los
riders para movilizarse, se vincula con un estado de malestar generalizado derivadode sus precarias condiciones laborales, la existencia de controles y castigos por
2 en inglés se conoce como social movement unionism. 
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parte de las plataformas, y la imposibilidad de conocer los fundamentos quejustifican las sanciones impuestas (o lo que también puede entenderse como faltade transparencia del funcionamiento de los algoritmos). las estrategias que siguen al organizarse van desde la judicialización, lasmanifestaciones callejeras o logouts3 masivos (lo que equivaldría a una huelga oun paro), hasta la formación de coaliciones con el sector público y la constituciónde cooperativas (Johnston, 2018; prassl, 2018; Heiland, 2019). según la literaturaespecializada, los motivos por los cuales se inclinan por una u otra táctica puedenser diversos. en ese sentido, la dimensión de oportunidad podría significar que la proximidadde aliados potenciales representa una influencia positiva para los esfuerzos de unmovimiento social (Zajazk et al. 2018). en ese sentido, este marco podría ayudar acomprender por qué la presencia de políticos comprometidos a nivel local ynacional persuadieron a Rub y Rxd a seguir un determinado camino estratégico. eggert y cuggini (2014) demuestran que la clase social juega un papelimportante cuando se trata de la participación individual en los movimientossociales (más específicamente en las manifestaciones callejeras), lo que implicaque la composición del movimiento también influye en la estrategia por la queopta. en ese sentido, Miguez y diana Menendez (2023), al abordar los desafíospara organizarse colectivamente a los que se enfrentan los trabajadores deplataformas en américa latina, señalan que la informalidad laboral y el númeroimportante de migrantes venezolanos que caracterizan a los mercados laboraleslatinoamericanos influyen tanto en la experiencia vivencial de los repartidorescomo en las tácticas que eligen para visibilizar sus reclamos.otras corrientes destacan el papel del contexto de la ciudad a la hora de elegiruna determinada línea de acción. en este sentido chesta (2019) entiende que elhecho de que el lugar de trabajo de los repartidores de comida ya no sea la fábrica
3 cierres de sesión masivos, que implican que el servicio de delivery no está disponible para los consu-midores, ya que los repartidores no están en línea. esta acción colectiva equivaldría a una huelga, esdecir, a la interrupción generalizada de la actividad laboral por parte de los trabajadores.
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sino las calles de la ciudad, es lo que les permite sensibilizar a la sociedad civilsobre sus condiciones de trabajo, reconocerse mutuamente como trabajadores ydesarrollar una identidad común, pero sobre todo desarrollar nuevas formas deorganización colectiva como construir coaliciones con activistas o fuerzas políticas. 
Comentarios metodológicoscomparando literatura específica del sindicalismo de los movimientos socialesy de estudios sobre economía de plataformas, se apunta a comprender los patronescomunes de ambos movimientos y sus diferencias en las estrategias colectivasque surgen de acuerdo con su contexto local específico, a través de un estudiocomparativo que se centra en acontecimientos contemporáneos y adopta unenfoque cualitativo, inductivo y de estudio de casos.en este estudio se utilizaron fuentes primarias de datos, a saber, dieciséisentrevistas en profundidad, con una duración de entre 45 y tres horas, que serealizaron durante julio de 2019 y enero de 2023 a actores clave involucrados enel proceso de surgimiento de cada movimiento y en el desarrollo de sus estrategias,entre ellos a miembros y líderes de cada movimiento, dirigentes de sindicatostradicionales, políticos y abogados. también se consultaron los perfiles públicosde Facebook de Rub y Rxd y artículos periodísticos de los principales diariosespañoles e italianos. por último, es apropiado dilucidar las razones detrás de la selección de estoscasos. en primer lugar, la decisión de centrarse en italia y españa se justifica porlo siguiente: en primer lugar son “dos de los países con los mercados laboralesmás precarios de europa” y tienen “la mayor incidencia de trabajo precario yriesgo de pobreza en el trabajo del continente. en segundo lugar, “la legislación deprotección del empleo (epl) se ha reducido tanto para el empleo temporal comopara el permanente en ambos países desde mediados de la década de 1990 (...) ycomo en la mayor parte de europa, los jóvenes están considerablemente menossindicalizados que los trabajadores mayores” (pulignano, 2015, p. 41/42). además,Rxd y Rub fueron elegidos por su resonancia mediática, la popularidad queganaron en sus respectivas ciudades (también fueron los primeros en surgir) y elreconocimiento político que lograron obtener.
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el artículo se estructura de la siguiente manera: tras una breve explicación delsurgimiento de cada movimiento y de sus antecedentes específicos, se desarrollael argumento principal. en aras de la organización analítica, se emplean lassiguientes categorías utilizadas por choi y Mattoni (2010) para presentar losprincipales hallazgos empíricos del artículo: metas de acción colectiva, estrategiasde acción colectiva, patrones organizacionales y resultados. en cada categoría sedesarrollarán los rasgos que comparten ambos movimientos, así como suscaracterísticas distintivas. Finalmente, se abordan las conclusiones. 
Modelo de negocios y modus operandi de las plataformas digitales: posición

monopolística y vulneraciones de derechos laboraleslas plataformas digitales pueden ser entendidas como canales a través de loscuales se digitalizan mercados o experiencias ya existentes, y su auge constituyeuno de los capítulos más recientes de la revolución tecnológica. tal como lo señalacañigueral (2019), Rappi o Glovo: no inventaron el delivery de comida a domicilio,sino que digitalizaron el servicio. antes de netflix ya existían los locales de alquilerde películas y lo que hizo la plataforma fue digitalizar la experiencia, a la cual esposible acceder abonando una suscripción.las plataformas digitales no dejan de ser empresas con un modelo de negociosespecífico que pretende lograr posiciones monopolísticas en el mercado en el queoperan. para ello, y tal como lo postula srnicek (2018), este modelo de negociosdepende de la obtención, análisis y uso de enormes cantidades de datos, cuyoprocesamiento les permite a estas compañías crear información valiosa paraidentificar clientes potenciales y cambios en los deseos de los consumidores. estemodelo ha estado expandiéndose a diversos sectores de la economía y puedeadoptar diversas formas, como por ejemplo: plataformas de publicidad comoFacebook o Google; plataformas de productos como spotify y netflix y plataformas“austeras” como uber, Rappi o Glovo, llamadas así porque se dedican a laintermediación y no producen ningún bien físico ni brindan directamente elservicio que ofrecen (srnicek, p. 51/73)4. 
4 existen otras categorías que pueden resultar menos conocidas y que el autor también las menciona: lasplataformas industriales del estilo de siemens, que son aquellas que producen y ofrecen el software y elhardware que necesitan otras empresas para convertir los procesos tradicionales de elaboración de ma-
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las plataformas “austeras” también son conocidas como plataformas en las
que media el trabajo (Heiland, 2020) y pueden ser definidas como redes digitalesque coordinan transacciones de servicios laborales de manera algorítmica(Fernández-Macías, 2017), ya que a través de ellas operan dos clases de usuarios:los prestadores que ofrecen un servicio determinado y los consumidores o clientesque demandan ese servicio. la plataforma, entonces, asume el rol de intermediaciónentre consumidores y prestadores, asignando tareas a estos últimos, que deberánser realizadas en un área geográfica específica, para cumplir con el pedido delcliente. Mediante estas plataformas (o apps) se pueden ofrecer una amplia variedadde servicios, como reparto de comida, cuidado de adultos mayores o de niños,paseo de mascotas, servicio de limpieza, de electricidad o plomería. este documentogira en torno a esta categoría de plataformas.para alcanzar la posición monopolística previamente mencionada, las plataformasen las que media el trabajo no solo se valen del procesamiento de la enormecantidad de datos que generan los usuarios, sino que también tienden a controlarlas retribuciones de quienes operan a través de ellas para que los precios para losclientes se mantengan bajos. este es el caso de las plataformas de reparto de
comida a domicilio5, que constituyen el foco de este análisis y que en palabras desofia scasserra (2023) “están construidas en base a incentivos orientados aaumentar la tasa de aceptación de pedidos. lo que quiere decir que “cuantos máspedidos aceptan, mayor será el salario del trabajador-repartidor, que ademáspodrá elegir las zonas de trabajo y los horarios (...). pero el trabajador no conocelas reglas de juego, no sabe bajo qué parámetros es juzgado por el algoritmo.”estas dinámicas propias del trabajo basado en plataformas impactanprofundamente en las relaciones laborales, no solo en los lugares y en los procesosde trabajo, sino también en la forma en que los repartidores se organizancolectivamente. como las plataformas se consideran a sí mismas meras intermediariasentre clientes y repartidores, en la mayoría de los casos, no incorporan a los riders

nufacturas en procesos conectados por internet; o plataformas de la nube como amazon Web services oGoogle cloud que ofrecen servicios relativos al almacenamiento, estadísticas, macrodatos, aprendizajeautomático y desarrollo de aplicaciones. 
5 algunos ejemplos de este tipo de plataformas son: pedidosYa, Rappi, Glovo y deliveroo. 
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como trabajadores en relación de dependencia, sino como cuentapropistasindependientes que reciben una retribución en base a la realización de una tareao  “gig6”, lo que les permite a estas empresas reducir sus costos. sin embargo,mantienen digitalmente el poder de dirección propio de un empleador tradicional,hacia esa fuerza laboral subcontratada, estableciendo las tarifas de reparto ypenalizando a los repartidores que no toman los pedidos que le son asignados oque no cumplen con la calidad del servicio esperada. para esta gestión algorítmicade la fuerza de trabajo, cuentan con las valoraciones que efectúan los clientes, enquienes delegan la vigilancia y el control hacia los trabajadores (del Bono, 2020).en otras palabras, estas compañías tratan de evadir las regulaciones normativasque protegen los derechos de los trabajadores (esencialmente las leyes laborales),considerándolos como “freelancers”. la consecuencia directa de ello es que losrepartidores si bien tienen empleadores que coordinan sus actividades en subeneficio, no son beneficiarios de la mayoría de las conquistas laborales que elmovimiento obrero organizado obtuvo en los últimos tiempos, por ejemplo, unsalario básico garantizado, vacaciones pagas, representación sindical y seguroscontra accidentes laborales, entre otras. según la oit (2016), esta orientación hacia la elusión de la relación de trabajotradicional está estrechamente relacionada con una tendencia más amplia hacia laexpansión de formas no tradicionales de empleo y hacia la externalización derecursos, procesos que las empresas vienen llevando adelante hace tiempo, y quese vincula con el avance de la precarización laboral que tiene lugar en países deoccidente, desde las décadas de los ´70 y ´80 y que se agravaron hacia finales de laprimera década de los 2000, como resultado de políticas neoliberales. 

6 término del inglés que significa pequeño encargo o trabajo puntual. de allí surge el término gigeconomy, que se refiere a “un nuevo formato para generar ingresos fuera de la idea de trabajotradicional en la cual una persona se encarga de realizar una tarea específica, y cobra este serviciode forma independiente.” (Bid, 2022)
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La organización colectiva adaptada a la economía de plataformas en este escenario, la organización colectiva continúa siendo un canal crucialpara exigir mejoras en las condiciones de trabajo. sin embargo, organizarse en laeconomía de plataformas presenta varios desafíos. primero, en virtud de que elderecho a sindicalizarse no está reconocido, los repartidores tienen que usar supropio tiempo y recursos para reunirse. asimismo, quienes promuevenmanifestaciones y huelgas laborales pueden ser fácilmente “desactivados”(despedidos), sin ningún tipo de consecuencia para la plataforma (puesto que noson considerados empleados dependientes, los operadores de las plataformas noestán obligados a pagar indemnizaciones por despidos sin causa). por otra parte,el hecho de que la fuerza de trabajo pueda tener intereses, necesidades o prioridadesheterogéneas (por ejemplo, hay personas para las cuales el trabajo a través de lasplataformas constituye su principal fuente de ingresos mientras que otras consideranesta vía una manera de ganar dinero extra por un trabajo de medio tiempo), añadeotra dificultad a la hora de expresar reclamos generalizados.como consecuencia de los cambios que las plataformas están introduciendo enlos patrones organizativos del trabajo, y a pesar de las dificultades inherentes a laorganización colectiva en la economía “gig” o de plataformas, el movimientoobrero ha venido atravesando un proceso de adaptación con el objetivo deequilibrar de forma efectiva las asimetrías de poder entre riders y empresas. estoimplica la reconfiguración de algunas prácticas sindicales y el surgimiento denuevos movimientos sociales integrados por trabajadores informales que sedesempeñan en el ámbito de las plataformas. 
Breve caracterización de Rub y RxDRiders union Bologna (Rub) y Riders X derechos Barcelona (Rxd) puedenconsiderarse nuevos movimientos sociales en el ámbito de la precariedad laboral,ya que no son considerados sindicatos formales. es decir, dado que para lasplataformas los riders son cuentapropistas, quedan excluidos de los cauces oficialesde representación colectiva otorgados a los trabajadores subordinados. sinembargo, incluso en ausencia de derechos de negociación colectiva, recurren auna combinación integral de tácticas para defender sus derechos: juicios laborales,
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divulgación de su problemática en los medios de comunicación y entre losconsumidores, coaliciones con autoridades públicas locales e incluso la creaciónde una cooperativa de reparto de comida a domicilio (Mensakas, cooperativacreada en Barcelona por miembros de Rxd).Rub nació en octubre de 2017, cuando un grupo de repartidores de alimentoscomenzó a reunirse y compartir sus problemas comunes relacionados con eltrabajo. al respecto comenta tomasso Falchi, miembro de Rub: 
“sindicato no es una palabra que nos describa claramente. podemos decir quesomos una nueva forma de sindicalización metropolitana de repartidores decomida, de riders, una asamblea colectiva de trabajadores y una realidad autoorga-nizada, que se puede identificar de muchas formas; pero siempre decimos quesomos lo que hacemos, y lo que hacemos es organizar movilizaciones con impactosefectivos y, al mismo tiempo, fuimos reconocidos a nivel local y nacional parasentarnos en las mesas de negociación; es decir, somos precisamente un movimientoque desde hace dos años ha logrado ganar legitimidad en este tema.” (comunicaciónpersonal, 3 de julio de 2020).en el mismo sentido, Federico Martelloni, concejal boloñés y profesor dederecho laboral en la universidad de Bolonia:
“es una asociación informal que tiene más seguidores que miembros porque supágina de Facebook tiene muchos más likes en comparación con sus miembrosreales, lo cual es interesante porque dentro de los sindicatos tradicionales sucedeexactamente lo contrario. los sindicatos tradicionales suelen tener muchos másmiembros registrados que seguidores.” (comunicación personal, 6 de julio de2020).por su parte, Rxd tomó forma con su primera acción colectiva, que consistió enla presentación de una serie de demandas a la empresa deliveroo, entre ellas unseguro de accidentes y la fijación de un salario mínimo por hora y de algunosincentivos económicos. como describen Morales y abal Medina (2020), reunieron130 firmas, y ante la negativa de la empresa a considerarlas, decidieron formalizar
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una sección bajo el amparo de un sindicato minoritario (intersindical alternativade catalunya, iac), con el fin de formar parte de una infraestructura institucionalizada.ese es el origen de plataforma Riders por derechos (Rxd), que a pesar de serparte de un sindicato formal (como una sección independiente), mantienen suindividualidad, pidiendo a los miembros que paguen una cuota de 40 euros cadaseis meses solo si están en condiciones de hacerlo. los fondos recaudados seutilizan para cubrir los costos de los servicios legales que brinda collectiu Ronda,una cooperativa de abogados laboralistas que se encarga de llevar adelante loslitigios judiciales. Mario García Fernández, socio de Rxd y fundador de Mensakas, explica que: 
“en cualquier asociación de riders hay dos formas de agruparse. la primera es lade los riders que defienden el modelo de autónomos7, y se juntan para tratar deconseguir un seguro, tener unas coberturas mínimas y quizás alguna que otraprestación, que sólo se aplica a ese colectivo en concreto. podríamos decir que ahítienes gente que pone dinero solo por el beneficio que obtiene. pero, ¿realmenteestán comprometidos con su causa? en Rxd somos menos socios, pero la genteestá más implicada, comprometida y muy activa en cada una de las iniciativas pro-puestas, por eso logramos la relevancia pública que tenemos.” (comunicaciónpersonal, 15 de agosto de 2019)a su turno, núria soto, socia de Rxd y también fundadora de Mensakas aclara: 
“siempre decimos que somos unos pocos que hacemos mucho (unas 100 personasfrente a 3000 riders que trabajan en toda la ciudad), ya que nuestro trabajobeneficia a la mayoría. es más, aunque nuestra representatividad ha sido cuestionadapor las empresas, siempre nos consideraron a nivel nacional como el canal legítimopara enterarse y comunicar la situación de los riders. Y gracias a las campañas queorganizamos y la cobertura mediática que recibieron, pudimos contrarrestar conéxito las narrativas de las empresas.” (comunicación personal, 23 de agosto de2020).

7 en españa se denomina autónomos a los trabajadores independientes. podrían definirse también comocuentapropistas o trabajadores por cuenta ajena. 
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los líderes de ambos movimientos son jóvenes y evidencian un nivel significativode educación formal. en cuanto a su estructura organizativa, realizan sus operacionesen sus respectivos ámbitos urbanos, constituyendo asambleas en las que decidendemocráticamente las estrategias y acciones que mejor se adaptan a susreivindicaciones. también crearon perfiles de Facebook a los que se han unidonumerosos seguidores (aproximadamente 10.000 en el caso de Rub y 2.800 enRxd) y ambos grupos están abiertos a todos los riders, independientemente de laplataforma en la que trabajan. los primeros contactos entre ellos fueron posiblesgracias a las apps de reparto que usaban las plataformas como canales oficialespara organizar su fuerza laboral: utilizando los contactos disponibles en los gruposde chat relacionados con el trabajo, comenzaron sus organizaciones colectivas.tras su irrupción en sus respectivas ciudades, tanto Rub como Rxd comenzaron aextenderse hacia otras ciudades de sus países, concretamente Roma, turín, Valenciay Madrid.también es importante mencionar que después de sus primeras accionespúblicas y debido a su presencia activa en las redes sociales, comenzaron aobtener cada vez más el apoyo de otros activistas, investigadores, políticos deizquierda y público en general. en cuanto a Rub, el apoyo, la solidaridad y elcompromiso con “la causa de los riders” por parte de la sociedad civil local fuemayor, lo que puede atribuirse fácilmente al hecho de que Bolonia sigue siendouna ciudad pequeña (aproximadamente 390.000 habitantes en comparación conlos 1,6 millones de Barcelona), lo que facilita que Rub apele a un sentido decomunidad y de solidaridad cívica.
Propósitos de la acción colectivaes importante señalar desde el principio que el objetivo principal de ambosmovimientos es obtener un trabajo seguro y bien remunerado, que alguna vez fuela norma en la economía fordista durante el apogeo del estado de bienestar. enotras palabras, exigen formar parte de la clase obrera europea para poder accedera los beneficios laborales y sociales relacionados con la condición de asalariado, loque en cierto modo prueba que sus demandas son una muestra clara de la crisisde ese estado de bienestar en el contexto de la reestructuración neoliberal.



sin embargo, teniendo en cuenta que las primeras sentencias judiciales enitalia se pronunciaron en contra, la reclasificación de los trabajadores de lasplataformas de delivery a la categoría de empleados, Rub adaptó rápidamente suestrategia a esa circunstancia, para no perder el apoyo de la sociedad civil quehabían obtenido tras sus movilizaciones populares. por ello, al negociar la Carta
de derechos fundamentales del trabajo digital en el contexto urbano8 (que seexplicará en los párrafos siguientes y será referida como “la carta”) acordaron conlas empresas dejar de lado el reclamo referido a obtener el estatus de trabajadoressubordinados, a condición de que se respete un cierto estándar mínimo dederechos.por el contrario, tras una serie de sentencias judiciales favorables a lacategorización de los riders como trabajadores en relación de dependencia, Rxdconsideró que la estrategia judicial (es decir, la interposición masiva de demandaslaborales) era la más adecuada. en ambos casos, su primer objetivo fue principalmentela sociedad civil y, en consecuencia, los medios de comunicación, ya que pretendíanconcientizar sobre los efectos nocivos que genera el modelo de negocio de lasplataformas en sus condiciones laborales. son conscientes de que este modelo denegocio forma parte de una tendencia global (es decir, se está replicando a nivelmundial y en diversos sectores económicos que van más allá del delivery decomida, como por ejemplo, el cuidado de ancianos, los servicios de limpieza, elcuidado de mascotas, etc.), que consiste en depender de una serie de proveedoresde servicios autónomos en lugar de trabajadores contratados para aumentar elmargen de beneficio. Ricardo Mancuso, miembro de Rub, comenta que: 

“Gracias a nuestras luchas pudimos quitar el velo de invisibilidad que nos escondía,porque el primer tema a abordar cuando se trata de mejorar una condición detrabajo es reconocer el trabajo, hacerlo emerger, dejar en claro que hay trabajo. Yporque hay trabajo, entonces, hay que protegerlo.” (comunicación personal, 7 deseptiembre de 2021).
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8 en italiano: Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano.
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llamar la atención sobre su situación es un medio para llegar a las institucionespúblicas que tienen competencia para mejorar sus condiciones actuales, lo que enel caso de Rub significó buscar el apoyo del municipio de Bolonia; o sea, intentarobtener el apoyo de autoridades locales en condiciones de contrarrestar el poderde las plataformas en su beneficio. además, los activistas de Rub consideraronesta alianza estratégica como un paso hacia su reconocimiento como actoreslegítimos para negociar en nombre de los intereses de los riders a nivel nacional.al respecto, fueron conscientes de que, debido a los primeros resultados negativosen el ámbito judicial, la suerte de su estatus se decidiría a nivel político, lo quehizo de la arena política nacional su principal ámbito de actuación. Rxd siguió lalógica de que, si los jueces seguían fallando a favor de las relaciones laborales delos riders con las empresas de reparto de comida, la sentencia del tribunalsupremo de españa se pronunciaría en esa misma línea. como resultado, suestrategia de alcance a los medios y los consumidores tenía como objetivo principalpresionar al tribunal supremo. sin embargo, cuando se presentó una oportunidadpolítica, agregaron a su estrategia original de judicialización el involucramientoen debates públicos con líderes políticos, por un lado, para fortalecer su lobbyante el tribunal supremo de españa, pero también para contrarrestar el intentode las empresas de crear una figura legal especial para los trabajadores digitales,cuyos derechos estarían por debajo del estándar de la clase trabajadora.
Estrategias de acción colectiva¿cómo intentan los trabajadores contrarrestar el desequilibrio de poder en surelación con los operadores de plataformas?en cuanto a las movilizaciones iniciales, la primera acción pública de Rub seprodujo después de una tormenta de nieve en noviembre de 2017 que hizo quefuera riesgoso circular por las calles. la manifestación consistió en que un númerosignificativo de riders boloñeses cerraron masivamente sus cuentas de las apps de
delivery inhabilitando el servicio de entrega para los consumidores y se dirigierona la plaza central de la ciudad (donde se realizaba un acto público) para exponerante el alcalde y la sociedad civil sus reclamos, relacionados principalmente con lafalta de seguro y el pago a destajo. a partir de entonces, las acciones más efectivasen términos de participación y cobertura de prensa, se organizaron debido a la
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negativa de las plataformas a suspender los servicios en momentos críticos,poniendo en peligro la seguridad de los repartidores. como consecuencia, no fuedifícil obtener el apoyo de la sociedad civil local.en cuanto a Rxd, sus primeras manifestaciones callejeras se organizaron enjunio y julio de 2017, tras la negativa de deliveroo a atender el conjunto dedemandas que habían presentado. la respuesta de la empresa fue “desconectar”de la aplicación (lo que los inhabilita a continuar prestando el servicio) a trecerepartidores que habían participado en las manifestaciones y habían firmado lapetición, reacción que abrió el camino a un paro de riders en hora pico (o sea, a lasuspensión de la provisión del servicio de reparto de comida). tras aquellasmanifestaciones embrionarias, la táctica adoptada por cada movimiento estuvodeterminada principalmente por las primeras sentencias judiciales relativas a lasituación jurídica de los riders que se dictaron en españa e italia.en italia, en abril de 2018, el tribunal laboral de turín fue el primero en elpaís en desestimar las demandas de seis trabajadores de plataformas de entregade alimentos que afirmaban ser empleados de la empresa Foodora, sobre la basede la “libertad de la que disfrutaban para decidir si trabajar y cuándo e inclusopara ignorar los turnos previamente acordados” (aloisi, 2018). una segundasentencia judicial del tribunal de Milán también falló en contra de la posibilidadde que los repartidores de comida sean considerados empleados en relación dedependencia. lorenzo Ricchi, miembro de Rub, profundiza en esta cuestión: 
“el hecho de que los tribunales, al menos en italia, no hayan dado una respuestapositiva a las demandas de nuestro movimiento, nos hizo pensar que debíamosempezar a trabajar para obtener un resultado realista pero significativo, ya quesolo estábamos organizando huelgas y asambleas. entonces, con el fin de lograr unobjetivo tangible y tratando de aprovechar que la sociedad civil estaba siendosolidaria, intentamos acercarnos a la administración municipal para ver si al menosa nivel local podíamos mejorar nuestra situación.” (comunicación personal, 10 deseptiembre de 2021).
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Y Ricardo Mancuso, también miembro de Rub, precisa:
“no optamos por la estrategia del litigio judicial porque las primeras decisiones ju-diciales no favorecieron nuestros reclamos y temíamos que si insistíamos con losjueces y ellos continuaban pronunciándose en contra del reconocimiento de nuestrotrabajo como tal, perdiéramos el apoyo de la sociedad civil.” (comunicaciónpersonal, 7 de septiembre de 2021).por el contrario, en españa la primera sentencia judicial de junio de 2018reconoció la existencia de una relación de dependencia laboral entre un repartidory la empresa deliveroo. además, en diciembre del año anterior, la inspección detrabajo (órgano administrativo español encargado de ejercer la función deaplicación y cumplimiento efectivo de la legislación laboral) había reconocido lacondición de trabajadores por cuenta ajena a un grupo de riders de Valencia,reclamando el pago de más de 160.000 euros en concepto de contribucionesadeudadas a la seguridad social.Hasta ese momento, las respuestas judiciales constituían el principal factorque impulsaba sus enfoques estratégicos. sobre esa base, mientras amboscontinuaban con el repertorio de manifestaciones callejeras y estrategias dedivulgación, sus tácticas propositivas comenzaron a diferir. Mientras Rub optó porun proceso de formación de una coalición con el municipio local, Rxd optó porfortalecer su estrategia de litigio y crear su propia cooperativa de delivery,Mensakas, que también funciona a través de una app.

Rub: la construcción de alianzas con el sector público local y el surgimiento de la
“Carta de los derechos fundamentales del trabajo digital en el contexto 
urbano”Rub logró construir una alianza con el sector público local que implicó que elmunicipio de Bolonia invitara a todas las plataformas que en ese momentooperaban en la ciudad a negociar con los representantes de los repartidores y conlos sindicatos tradicionales, en el intento de llegar a un acuerdo que mejorase lascondiciones de los trabajadores de delivery. es decir, la municipalidad de Boloniadecidió involucrarse en una cuestión que consideró justa, permitiendo que se
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diseñara e implementara la “carta de derechos fundamentales del trabajo digitalen el contexto urbano” en su jurisdicción. en virtud de que la clasificación delestatus de los trabajadores excede el ámbito de influencia de la municipalidad, lacarta rige para todos los trabajadores de plataformas, independientemente de sison cuentapropistas o dependientes. la dimensión urbana de esta política públicaes única en europa y fue la primera en su tipo, constituyendo una fuente deinspiración para otras políticas similares a nivel local en italia, específicamente enla región de lazio y de piamonte, Milán y Módena. al respecto, Marco lombardo, concejal del ayuntamiento de Bolonia explica elrol de la municipalidad: 
“la administración pública local logró vincular a todos los actores sociales relevantesen el tema. también fue útil en la unificación del frente de trabajadores, creandouna oportunidad para que los representantes de los repartidores de Rub y la con-federación de sindicatos tradicionales se reunieran, porque si la representaciónestá desagregada, es claro que el poder de negociación es muy bajo. entonces, eneste sentido fue una estrategia muy efectiva. pero lo importante a destacar es quetodo este proceso ha sido guiado y regido única y principalmente por Riders unionBologna, y por tanto por los propios trabajadores que dieron origen a su sindicatoinformal esencialmente con fines prácticos.” (comunicación personal, 11 de juliode 2019).con perspectivas desfavorables en el frente judicial, y gracias a los alineamientospolíticos que lograron conseguir, los miembros de Rub lograron redactar la carta,como resultado de una combinación de iniciativas que se pueden enmarcar con eltérmino de “sindicalismo social metropolitano” (Martelloni, 2018). desde un punto de vista técnico, Federico Martelloni precisa: 
“la carta de derechos fundamentales del trabajo digital en el contexto urbano, sediferencia de un convenio colectivo clásico del ámbito del derecho laboral, en elsentido en que es firmada no sólo por las dos partes tradicionales (o sea los repre-sentantes de las organizaciones de trabajadores y los representantes de los em-
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pleadores o el empleador único), sino también por un tercer actor, el Municipio. enmi opinión, la carta también puede considerarse como un convenio colectivotrilateral territorial que tiene como ámbito de aplicación el Municipio de Bolonia.”(comunicación personal, 6 de julio de 2019).la carta mejora las condiciones de empleo al señalar que, independientementede la categoría jurídica del trabajador (es decir, las plataformas signatarias debenaplicarlo tanto a los cuentapropistas como a los subordinados), los riders tienenderecho a: un salario mínimo por hora apegado al convenio colectivo nacionalpara el sector de logística, subsidio por enfermedad, seguro por riesgos laborales,obtener información transparente en lo que respecta al monitoreo digital y a lacalificación/rankeo de cada trabajador, tienen garantizado el acceso a unprocedimiento imparcial para impugnar dichas calificaciones y el derecho a laparticipación en instituciones de negociación colectiva. es decir, el estándarmínimo de derechos que establece la carta sitúa a los riders que prestan serviciosen las plataformas signatarias, en una posición similar a la de la categoría detrabajador por cuenta ajena, con la única diferencia de que la cotización al sistemade seguridad social puede ser cumplida por el trabajador (si es un cuentapropista)o por el empresario (si está contratado por cuenta ajena). en palabras de RicardoMancuso, integrante de Rub:
“decidimos dejar de lado el gran obstáculo para la celebración de cualquier acuerdo,que era la calificación de la relación laboral como trabajo subordinado. porque,aunque es nuestra principal reivindicación, fuimos conscientes de que si nosateníamos a ella en las rondas de negociación nunca conseguiríamos nada.” (co-municación personal, 7 de septiembre de 2021).si bien el instrumento solo fue firmado por una plataforma local, sgnam e MyMenu, que contrata a un tercio de la mano de obra de los riders (aproximadamente150 de un total de 500 en Bolonia), el principal problema encontrado luego de suadopción fue que las plataformas multinacionales que operan en Bolonia (a saber,deliveroo, Glovo y Just eat) se negaron a firmarlo, expresando que estabanesperando que el gobierno nacional aprobara una ley que aclarara el tema,descartando cualquier posibilidad de firmar un acuerdo local. considerando que
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regular los temas laborales excedía el ámbito de competencia del municipio, elalcalde recurrió a la única alternativa que le quedaba, que fue apostar por unaestrategia de naming and shaming promoviendo en la página institucional laplataforma que respetaba los derechos laborales y desacreditando públicamentea las que no, apelando así a la sensibilidad y compromiso de los ciudadanos con lasostenibilidad socioeconómica de la ciudad.Michele Forlivesi, investigador de la universidad de Bolonia y asesor legal deRub lo clarifica:
“así, se conjugaron tres circunstancias afortunadas en Bolonia que permitieronque la carta viera la luz: 1) plataformas locales dispuestas a presentarse como“empresas morales” como estrategia de mercado para competir con las multinacionales,2) una administración política particularmente sensible: teniendo en cuenta que elmunicipio de Bolonia siempre ha estado gobernado por partidos de centroizquierda,cabe señalar el compromiso específico de esta administración con la causa de losrepartidores. 3) un movimiento que ha tenido un mecanismo de lucha muy efectivo.”(comunicación personal, 9 de julio de 2019).sea como fuere, hay que subrayar que el hecho de que una plataforma local dereparto de alimentos aceptara firmar la carta, permitió a Rub transmitir la idea deque era materialmente factible generar ganancias garantizando ciertos derechosfundamentales para los trabajadores. además, el hecho mencionado anteriormentede que los consumidores son solidarios y están comprometidos con la “causa delos riders”, también influyó en la viabilidad económica de la empresa local.es pertinente señalar que en abril de 2018 se llegó a un acuerdo similar entreel sindicato danés 3F y Hilfr.dk, una plataforma local danesa de servicios delimpieza en casas particulares. de hecho, el sindicato danés sostiene que representóel primer convenio colectivo del mundo en la economía de plataforma. la semejanzacon la carta de Bolonia es clara, en cuanto a que se materializó con una plataformalocal, que abarcó principalmente los temas de salario mínimo, licencia porenfermedad, vacaciones pagas y seguro laboral.
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en julio de 2018, el Ministerio de trabajo de italia inició un proceso denegociación con las compañías sobre la cuestión de los riders, y Riders unionBologna fue invitado como representante de los intereses de los repartidores. elhecho de que Rub, como movimiento informal, haya sido invitado en nombre delos riders representa un resultado simbólico significativo. el resultado de esteproceso de negociación  fue el decreto legislativo n° 101/2019 que también tuvocomo fuente de inspiración a la carta de Bolonia, y que mejora las condicioneslaborales de los trabajadores de plataforma autónomos a nivel nacional, garantizandoderechos similares a los de la carta, y se considera una regulación supletoria enausencia de convenios colectivos en este ámbito.
RxD: judicialización y creación de Mensakasla estrategia integral de Rxd fue generada gracias a una combinación desentencias judiciales positivas desde un primer momento y el papel fundamentalde la inspección de trabajo, y consistió en el fortalecimiento y la sistematizaciónde la táctica de judicialización (presentar la mayor cantidad posible de demandaslaborales) y el desarrollo de una cooperativa de repartidores (Mensakas) presentadacomo alternativa al modelo de negocios de las plataformas digitales convencionales.a través de los servicios jurídicos que presta collectiu Ronda, (cooperativa deabogados dedicados al asesoramiento jurídico, laboral, fiscal, económico y social),Rxd sigue presentando demandas ante los tribunales, pero también elevandodenuncias a la inspección de trabajo para que inicie la investigación administrativapertinente. natxo parra, abogado laboralista del collectiu Ronda especifica que: 

“estamos a la espera de que el tribunal supremo de españa se pronuncie finalmentesobre la naturaleza de la relación entre riders y las apps, la polémica clave inherenteal fenómeno de las plataformas. Hasta el momento, la balanza se inclina a nuestrofavor, ya que la gran mayoría de los jueces han manifestado que los repartidoresson “falsos autónomos”, por lo que se les debe aplicar la categoría de trabajadoressubordinados.” (comunicación personal, 25 de agosto de 2019).
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esa era la razón de su resistencia a la adopción de nuevas categorías legalesbasadas en el aspecto digital del trabajo que realizan. el tribunal supremofinalmente se expidió indicando que los riders son trabajadores en relación dedependencia de las plataformas (el diario, 2022), sentencia que dio lugar a la leyRider, que se explicará más adelante. Mucho antes de esta sentencia del tribunal supremo, nuria soto, miembro deRxd y fundadora de Mensakas justificaba su posición: 
“lo que decimos es que no se necesitan nuevas leyes, al contrario, se necesitaaplicar la ley actual. las plataformas quieren hacernos creer que están un paso pordelante de la ley, presentando la normativa nacional como obsoleta y eso esmentira porque no están un paso por delante de la ley sino un paso fuera de ella.están cometiendo fraude por el uso extensivo de falsos autónomos (falsosproveedores de servicios autónomos) como su fuerza laboral.” (comunicaciónpersonal, 28 de enero de 2022).la estrategia judicial también demostró ser efectiva en lo que respecta a lacobertura de los medios. como muestran Fernández y Barreiro (2020) “despuésde las primeras sentencias judiciales, cambió la cobertura mediática en relación ala “economía de plataformas”, ya que apareció el conflicto en la agenda diluyendoun poco el discurso predominante acerca de empresas innovadoras y revolucionariasque habían venido a cambiar el mundo para siempre” (p. 76).Junto con su táctica judicial, Rxd también consideró esencial demostrar queera posible un modelo de negocios en el ámbito del delivery que fuera rentable y ala vez respete los derechos laborales. así, a través de una campaña de crowdfunding9,crearon en mayo de 2018 una cooperativa de delivery llamada Mensakas, como unproyecto político alternativo a la precariedad del trabajo en plataforma. elayuntamiento de Barcelona los apoyó en la promoción de la iniciativa, dando aconocer su existencia y su potencial como entidad de economía social. al momento

9 es una forma de financiación online que prescinde de los intermediarios financieros tradicionales y sebasa exclusivamente en donaciones.
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de redactar este informe, son 17 socios, y su objetivo es contratar entre 26 y 35trabajadores, que luego de un contrato inicial de tres meses, deben convertirse encooperativistas. consciente de las dificultades que encontrarían al intentar insertarse en unmercado tan competitivo, Mario García Fernández, miembro de Rxd y fundadorde Mensakas expresa que: 
“nuestros precios no van a ser desorbitados, por lo que podemos hacernos unhueco en el mercado. pero también apuntamos a un público concientizado, tratandode llegar a clientes comprometidos, entusiastas con el concepto de consumo moraly que entienden nuestro modelo y nuestra lucha, y no les importa pagar un euromás. Queremos que la cooperativa crezca en línea con la lucha contra el modelo delas plataformas, para transmitir la idea de que no solo nos quejamos, estamos de-mostrando que una alternativa es posible.” (comunicación personal, 15 de agostode 2019).es fundamental señalar que la composición del movimiento fue un factorsignificativo que inclinó la balanza a favor de la alternativa cooperativa, ya que losmiembros más activos de Rxd ya habían sido despedidos de las multinacionalesde delivery de comida en las que originalmente habían prestado sus servicios,cuando surgió la idea de poner en marcha Mensakas. es decir, Mensakas no solo sepensó como una herramienta activista, sino también como una opción parasubsistir económicamente.su estrategia de litigios judiciales masivos excluyó la posibilidad de aceptarcualquier tipo de acuerdo fuera del ámbito del derecho laboral, ya que tenían lafirme creencia de que en ese caso estarían convalidando la tendencia general delas plataformas a eludir el derecho laboral y podría representar solo el comienzode futuras abdicaciones. desde un principio esta postura también se tradujo en eldesinterés hacia la posibilidad de solicitar de cualquier forma la intercesión de lasautoridades locales y nacionales.



Realidad Económica 370 / 16 feb. al 31 mar 2025 / Págs. 45 a 76 / issn 0325-1926

 68

La organización colectiva de los/as trabajadores/as en la era de las plataformas/ María Ayelén Flores

sin embargo, luego de las declaraciones públicas que realizó durante losprimeros meses de 2020 la recién designada ministra de trabajo, Yolanda díaz,sobre su intención de atender el asunto de los riders, Rxd decidió requerirle unareunión formal. la llegada al poder de un partido político de izquierda (unidaspodemos) y su obtención de un cargo tan crucial (el Ministerio de trabajo) sepresentó como una oportunidad ideal para que Rxd contrarrestara los frenéticosesfuerzos de lobby que estaban realizando las plataformas multinacionales (nosolo para presionar al tribunal supremo de españa para que falle a su favor, sinotambién para promover la necesidad de una nueva regulación que les permitacontratar a los repartidores como autónomos). además, Rxd consiguió que elMinisterio reforzara su compromiso de luchar por el reconocimiento de su situaciónlaboral.siguiendo el curso reciente de los acontecimientos, se puede argumentar quelas estrategias de Rxd y Rub han convergido a nivel macro, intentando traer devuelta al estado al centro de la escena para obtener (o recuperar) beneficiosrelacionados con la clase trabajadora. en este sentido, revelan fuertes similitudescon otros movimientos de trabajadores informales que “van a contramano de latendencia neoliberal de reducción de la responsabilidad del estado hacia lostrabajadores” (Meyer, 2015). están expresando su rechazo al modelo de plataforma,así como al discurso neoliberal, y no solo como repartidores sino también comotrabajadores jóvenes que temen ser parte de una “sociedad de empleo precario atiempo completo” (Brinkham y nacthwey, 2014 citado en Heiland, 2019, p. 22). enconsecuencia, exigen lo que antes iba unido al mero hecho de pertenecer a la clasetrabajadora, que es la posibilidad de acceder a una justa distribución de la riquezasocialmente producida a través del trabajo digno.
Patrones organizacionalescomo se insinuó anteriormente, el patrón organizativo de Rxd y Rub es engran medida de abajo hacia arriba, ya que el principal mecanismo para la toma dedecisiones son las asambleas democráticas, durante las cuales el principio de “unapersona, un voto” es la regla. en consecuencia, ambos muestran la misma tendenciaa buscar el apoyo de los sindicatos minoritarios, cercanos a la izquierda y máscombativos que los sindicatos corporativistas tradicionales.
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Fernández y Barreiro (2020) explican que la representación de oscar pierre, elfundador de Glovo, como un ingeniero joven y exitoso, personifica el ideal de lanarrativa de silicon Valley, según el cual las empresas de plataformas modelaronla imagen arquetípica de los repartidores. en otras palabras, intentan retratarloscomo jóvenes empresarios exitosos que realizan trabajos temporales como unafuente de ingresos complementaria. Visto así, transmite un mensaje muy fuerte elhecho de que la reacción del movimiento obrero esté liderada por trabajadoresjóvenes (como es el caso de los movimientos aquí reseñados) que no se ven a símismos como prósperos autónomos, sino como trabajadores explotados que sequejan de tener que afrontar los riesgos relacionados con el negocio de lasplataformas, que antes era responsabilidad de las empresas (es decir, la falta deactividad, la enfermedad y la vejez).en esa línea, ninguno de los dos movimientos se siente representado por lossindicatos tradicionales (cGil, uil y cisl10 en el caso de Rub y uGt y ccoo11 en elcaso de Rxd), ya que consideran que convalidaron algunas de las reformas dedesregulación laboral introducidas a partir de la década de 1990 por sus respectivosgobiernos (pulignano, 2015).siguiendo la lógica de los párrafos anteriores, parece razonable trasladar aestas dos experiencias lo que tapia y turner (2018) han encontrado en su estudiotransnacional del movimiento laboral y los trabajadores jóvenes: que la participaciónactiva de los mismos es un factor crucial para la revitalización del movimientolaboral y de sus prácticas de representación colectiva. tomasso Falchi, miembro líder de Rub, lo resume así: 
“se cuestiona la utilidad de las confederaciones sindicales tradicionales, ya quetienden a inclinarse más por la negociación que por la movilización. Y en esesentido, muchas veces han firmado acuerdos con la patronal que no favorecían asus representados, la clase obrera. aparte de eso, no muestran un buen manejo del

10 sindicatos italianos tradicionales. 
11 sindicatos españoles más representativos. 
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tema de los cambios digitales en el mundo laboral, se están quedando atrás en esesentido. por lo tanto, existe una falta de confianza, relacionada también con elhecho de que han perdido muchos integrantes en los últimos años. parece que sesienten cómodos con sus logros históricos, pero ya no muestran un interés real porestar en contacto con las nuevas realidades de la clase trabajadora. en consecuencia,hemos logrado legitimarnos como una nueva forma de sindicato informal. a pesarde no tener derecho a licencias sindicales ni a la representación, pudimosorganizarnos solos para pedir resguardos que para cualquiera son de sentidocomún.” (comunicación personal, 19 de diciembre de 2021)también se puede argumentar que el surgimiento de ambos movimientossociales en el ámbito del trabajo va en consonancia con el progresivo debilitamientode los sindicatos tradicionales, que han ido perdiendo afiliación, poder e influencia,especialmente entre los jóvenes (choi y Mattoni, 2010).cabe señalar también que, a pesar de no calificar como organizacionesrepresentativas de los riders, las tres principales confederaciones sindicalesitalianas (cGil cisl y uil) jugaron un papel importante en la discusión de uno delos puntos más discutidos de la carta de Bolonia: el salario fijo por hora. suintervención fue decisiva ya que la referencia que se utilizó para determinar esepunto fue el convenio colectivo nacional de logística, en el cual intervinieron esostres sindicatos.por su parte, Rxd, como ya fuera expresado, funciona como sección independientede la intersindical alternativa de catalunya (iac), que es un sindicato minoritarioque los apadrinó. en cuanto a la interacción entre Rxd y los sindicatos tradicionalesy más representativos de españa, hasta la fecha de redacción de este artículo notienen un contacto fluido y constante. sin embargo, según José antonio pesadas,secretario de políticas sectoriales de la uGt catalunya (comunicacíon personal,26 de octubre de 2020), la uGt (unión General de trabajadores) sigue la mismaestrategia jurídica que Rxd, presentando demandas ante los juzgados laborales,en representación de los repartidores que han requerido sus servicios legales enlugar de acudir a Rxd y en consecuencia a collectiu Ronda.
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Resultados de cada movimientoel hecho de que la organización colectiva de los trabajadores en la economía deplataformas siga siendo un proceso en curso, exige un análisis cauteloso y prudentea la hora de arribar a conclusiones definitivas. Habiendo dicho eso, las experienciasaquí revisadas nos permiten puntualizar algunas cuestiones. en primer lugar, la estrategia de difusión de Rub y Rxd hacia los medios decomunicación y hacia los consumidores fue crucial, no solo para sensibilizar a lasociedad civil sobre su relación laboral encubierta (y sus condiciones laboralesinjustas) y obtener su apoyo, sino también para adquirir legitimidad para representarlos intereses de los riders a nivel nacional (en ambos procesos de negociaciónliderados por sus respectivos ministerios de trabajo nacionales).esto significa que lograron subvertir el discurso de las plataformas que retratabaa los repartidores de plataformas como empresarios exitosos. los repartidores deambos movimientos, como símbolo de esa supuesta juventud urbana emprendedoramoderna, rechazan esa categoría, y reivindican las conquistas históricas de laclase obrera. es más, a pesar de carecer de la etiqueta sindical, se los considerainterlocutores válidos para participar en las negociaciones nacionales sobre eltema de los repartidores, lo que implica que los resultados simbólicos no debenser subestimados, especialmente en los ámbitos del sindicalismo de los movimientossociales y el trabajo precario.en este sentido, los resultados que ambos movimientos pudieron alcanzarmuestran una notable consistencia con los logros de otros movimientos detrabajadores informales, más allá de la economía de plataforma y del sector delreparto de alimentos. de hecho, Mattoni (2016) examinó una serie de movilizacionescontra la precariedad (principalmente en la industria de la moda, entre investigadoresuniversitarios y dentro del sector de los call centers) que tuvieron lugar entre2001 y 2006 en italia, llegando a la siguiente conclusión: “Hoy, aunque lostrabajadores informales todavía luchan por mejorar sus condiciones de trabajo yde vida, al menos han adquirido una posición estable en el ámbito simbólico delimaginario político”. (pág. 2).
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Respecto a los objetivos generales a los que apuntaba cada movimiento, cabeaclarar que en españa el tribunal supremo finalmente determinó la existencia deun vínculo laboral entre repartidores y plataformas. Y ante la resolución delórgano judicial supremo, y teniendo en cuenta que las sentencias recomendabanun cambio legislativo ante el vacío legal, el poder ejecutivo decidió tomar cartasen el asunto e impulsó la ley 12/2021, conocida como “ley Rider”, que entró envigor en agosto de 2021, con la cual se estableció que los riders son trabajadoresen relación de dependencia. a la fecha de publicación de este estudio, la vigenciade la ley Rider habrá cumplido tres años; sin embargo, no ha conseguido queGlovo, la empresa que domina el mercado de reparto a domicilio en españa,regularice la situación laboral de todos sus repartidores: si bien la empresa hizoun anuncio grandilocuente informando que iniciará una transición hacia el modelode relación laboral subordinada, aún continúa operando con autónomos (el país,2024). Rub, por su parte, con la carta de Bolonia que obtuvo, logró concientizar sobrela situación de los trabajadores de plataformas en italia. esto se reflejó tanto anivel nacional, mediante la adopción del decreto legislativo 101/2019, como anivel regional/local donde las administraciones públicas han implementadoacuerdos similares.Hoy en día ambos movimientos siguen activos pero sus actividades mermaronconsiderablemente, lo cual puede explicarse por el hecho de que los dos lograronresultados tanto simbólicos como materiales. en el caso de Riders por derechos,luego de haber obtenido la sentencia del tribunal supremo y la ley Rider y apesar de estar disconformes con el incumplimiento por parte de las compañías,esencialmente se volcaron al trabajo en su cooperativa, Mensakas. Riders unionBologna, con menos esperanza en el frente judicial ya que las sentencias judicialessiguen siendo ambiguas, y sin una ley nacional que aclare la categoría de los
riders, recurre a la carta para reclamar ante la única compañía signataria cadaincumplimiento de los derechos allí reconocidos. cabe aclarar que, en general,tanto la seguridad como los ingresos de los repartidores boloñeses (que trabajanpara sgnam e MyMenu) han mejorado luego de la adopción de esta normativalocal. (Waeyaert, 2022). 
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siguiendo la línea de pensamiento planteada, resulta necesario remarcar que,más allá de su trascendencia simbólica, los resultados materiales son significativos,ya que si bien ni Rub ni Rxd pudieron cambiar sus industrias a gran escala,obtuvieron la carta de Bolonia por un lado, y la ley Rider por otro. sin embargo,también es cierto que en el caso de Rxd incluso a pesar de haber obtenido lasentencia del tribunal supremo y la ley Rider a nivel nacional, la compañía quemás riders emplea en españa, sigue incumpliendo la normativa (al menos hasta lafecha). Y en el caso de Bolonia, aunque sgnam e My Menu (plataforma local deBolonia) haya firmado y cumpla con la carta, lo cierto es que empleaaproximadamente a un tercio de los riders de Bolonia, y las plataformasmultinacionales se niegan a cumplir con las normas impuestas por la carta. en elcaso de Mensakas, es evidente que una cooperativa no puede ser competitiva enprecio frente a las empresas multinacionales; siendo ésa la razón por la cualpensaron en convertirse en un nicho de mercado, estableciendo relacionescomerciales únicamente con emprendimientos y consumidores comprometidoscon ser socialmente responsables.
Conclusiónel artículo ha explorado los factores contextuales que explicaron las estrategiasseguidas por los dos movimientos sociales de riders más populares (hasta elmomento) de Bolonia y Barcelona, así como la convergencia de sus respectivastácticas hacia su reivindicación de la intervención estatal.las sentencias judiciales fueron decisivas para determinar sus estrategiasoriginales y principales. Mientras que para Rxd significaron una motivación paraprofundizar en sus tácticas de litigio con la perspectiva de continuar con losresultados favorables a la relación laboral; las sentencias desfavorables nodesanimaron a Rub a luchar por el reconocimiento de los derechos laborales. dehecho, los miembros de Rub aprovecharon al máximo su contexto de ciudadpequeña y socialmente comprometida: formaron una alianza con el municipio,convencidos del apoyo de la sociedad civil local.la creación de la cooperativa Mensakas fue impulsada en parte gracias unacaracterística que tenían en común los miembros más activos de Rxd: ya habían
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sido despedidos de las empresas multinacionales para las que solían trabajar; porlo tanto, para la adopción de esta táctica la composición del movimiento apareciócomo un factor explicativo.el análisis también muestra que, mientras el modelo de plataformas implica laelusión de las normas laborales, con sus defensores afirmando que restringen lainnovación y evitan el impacto positivo que podría tener en la generación deempleos, Rxd y Rub han logrado hacer oír su voz en la arena política para exigirque el estado asuma la responsabilidad de resolver el problema.además, al margen de los discursos neoliberales de las plataformas y dealgunas sentencias judiciales que los convalidan, los integrantes de ambosmovimientos reivindican su identidad como trabajadores, y dentro de sus respectivaslimitaciones contextuales intentaron obtener beneficios materiales relacionadosal hecho de pertenecer a la clase trabajadora.en esta línea, es relevante señalar que tras sus movilizaciones iniciales, suestrategia mediática y de acercamiento al consumidor se consolidó en torno a dosejes fundamentales: exponer su relación laboral encubierta y dañar la imagen delas empresas multinacionales, y al mismo tiempo exponer que existen alternativas,ya sea siguiendo una lógica cooperativa (Mensakas en Barcelona) o de mercado(sgnam e My Menu en Bolonia) que ilustran que se puede armonizar el trabajodigno con la viabilidad económica.
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Resumenen el presente artículo nos propusimos analizar una de las dimensiones de la con-fianza en la moneda propuesta por la escuela de la Regulación francesa: la confianzametódica. para ello, estudiamos el reacomodamiento de los circuitos monetarios a par-tir de la emisión de patacones en la provincia de Buenos aires durante la crisis de 2001,en un contexto de pluralidad marcado por la presencia de tres esferas monetarias: ladel peso, la del dólar y la del patacón. Buscamos reconstruir los usos como reserva devalor, medio de pago y medio de cambio de estas monedas en la experiencia de ungrupo de docentes que cobraron una parte de su salario en patacones. estudiamos tam-bién las representaciones sociales de las tres monedas, debido a su influencia en elmodo en que los agentes las utilizan. nuestra hipótesis es que la organización de la plu-ralidad monetaria al interior de los hogares permitió realizar los pagos en las distintasmonedas, evitando la pérdida de valor del patacón en relación al peso y coadyuvandoindirectamente al desarrollo de la confianza metódica en la nueva moneda provincial.
Palabras clave: pluralidad monetaria – patacón – argentina – crisis
Abstract
Methodical Trust in Relation to the Patacón: The Organization of Monetary Plurality in Everyday
Lifein this article, we aim to analyze one of the dimensions of trust in currency proposedby the French Regulation school: methodical trust. to do so, we examine the reorgani-zation of monetary circuits following the issuance of patacones in the province of Bue-nos aires during the 2001 crisis, in a context of monetary plurality marked by thepresence of three monetary spheres: the peso, the dollar, and the patacón. We seek toreconstruct how these currencies were used as a store of value, a means of payment,and a medium of exchange through the experience of a group of teachers who receivedpart of their salary in patacones. We also analyze the social representations of the threecurrencies, as these influence how economic agents use them. our hypothesis is thatthe organization of monetary plurality within households made it possible to carry outpayments in different currencies, preventing the patacón from losing value relative tothe peso and indirectly contributing to the development of methodical trust in the newprovincial currency.
Keywords:  Monetary plurality – patacón – argentina – crisis
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Introducciónl a cuestión sobre la moneda ha estado presente desde los inicios de la so-ciología clásica. es el caso de autores como George simmel, quien en sutrabajo “Filosofía del dinero” (2013) postula que éste es el símbolo másemblemático de la sociedad moderna, expresando la relación entre las personas,y de éstas con la totalidad social. a su vez, la discusión sobre la confianza ganócentralidad al considerar a toda moneda como fiduciaria (simmel, 2013). en tantomoldean los pensamientos y modifican los comportamientos de individuos y so-ciedades, las creencias y la fe en la vida económica empezaron a ser elementospropios del análisis de la sociología. simiand en su trabajo “la moneda, realidadsocial” (1934) presentó a la moneda como un hecho social basado en una creenciay en la fe social. a partir de ese momento, el dinero es pensado como el lazo socialque objetiva la confianza de la sociedad sobre sí misma y la relación de los indivi-duos con la totalidad social (simmel, 2013; simiand, 1934). Hacia mediados del siglo XX comenzó un período de mayor rigidez entre lasfronteras disciplinares, producto de una serie de publicaciones de talcot parsons.en este contexto la sociología dejó de lado la cuestión monetaria. es recién en ladécada del setenta cuando distintos referentes de las ciencias sociales retomaronel estudio del dinero con una mirada multidisciplinaria. uno de nuestros referenteses la escuela de la Regulación francesa, para quien la moneda ocupa un rol central,ya que considera que, en el orden mercantil, es el principio que establece la cohesiónsocial. para esta corriente, la moneda presenta tres pilares: deuda, soberanía yconfianza (théret, 2014). en el presente artículo nos centraremos en el eje de la confianza, que a su vezse divide en tres tipos: confianza metódica, jerárquica y ética. los últimos dos los
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dejaremos de lado1 y nos abocaremos específicamente al primero de ellos. estetipo de confianza permite que la moneda circule cotidianamente, que las personasla acepten sin cuestionamientos, ya que creen que los demás la aceptarán por elmismo valor nominal.por otro lado, tanto en la argentina como en otros lugares del mundo, la preguntapor la pluralidad monetaria es un tema que resurge cíclicamente. inclusive hoy endía en la argentina, frente a las políticas de ajuste fiscal promovidas por el gobiernodel presidente Javier Milei, existen iniciativas como la de la provincia de la Riojaque decidió emitir su propia moneda para pagar sueldos de empleados públicos yhacer frente a otros compromisos. la provincia de Buenos aires también está es-tudiando la posibilidad de emitir su moneda. esto da cuenta de la actualidad queposeen los debates en torno a la pluralidad monetaria. es por ello que se vuelvefundamental el estudio de casos históricos. el patacón fue una moneda emitida por el gobierno de la provincia de Buenosaires a mediados de 2001 y se utilizó para pagar salarios, jubilaciones y a provee-dores del estado. esta medida se insertó en el contexto de una gran crisis queatravesaba la argentina hacia fines de la década de 1990 y principios del nuevosiglo. luego de la vigencia por diez años de la ley de convertibilidad2 y de la im-plementación de una serie de políticas asociadas al neoliberalismo, se produjouna profunda crisis que combinó factores económicos, sociales y políticos. en este artículo nos adentraremos específicamente en el estudio de la confianzametódica. como expusimos previamente, esta última permite que la moneda circule
1 la confianza jerárquica se vincula a la cuestión política. en este caso se acepta la moneda debido a quela credibilidad de quien la emite está garantizada por el poder soberano. Y, para que haya confianza ética,la emisión de la moneda, su distribución y su circulación deben asegurar la reproducción de la sociedadrespetando sus normas y valores (théret, 2014). estos ejes se trabajaron en la investigación pero no sepresentan en este artículo.
2 la convertibilidad fue una ley aprobada en marzo de 1991 por el congreso nacional durante el gobiernode carlos Menem, y estuvo vigente hasta su derogación el 6 de enero de 2002. dicha ley establecía unarelación cambiaria fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, y exigía la existencia de respaldoen reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del tesoronacional. 
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cotidianamente y posibilita que las personas la acepten sin cuestionamientos, yaque creen que los demás también la aceptarán. esta forma de confianza es la quegarantiza que se puedan realizar los pagos (théret, 2014). para estudiar cómo funcionó la confianza metódica en el caso del patacón  bus-camos analizar el reacomodamiento de los circuitos monetarios a partir de la emi-sión de la moneda provincial en un contexto de pluralidad marcado por la presenciade tres esferas monetarias: la esfera del peso, la del dólar y la del patacón. paraello nos propusimos como objetivo reconstruir los usos como reserva de valor,medio de pago y medio de cambio de los patacones, los pesos y los dólares de ungrupo de docentes de la provincia de Buenos aires que cobraron una parte de susalario en patacones. las preguntas que guiaron el estudio están vinculadas a la utilización de lasdistintas monedas en la vida cotidiana: ¿Qué hacían con los patacones quienes losrecibieron como parte de su salario? ¿dónde los gastaban? ¿podían pagar sus ser-vicios con ellos? ¿podían pagar los impuestos? ¿se los aceptaban en todos los co-mercios? ¿pagaban sus créditos en dicha moneda? ¿los ahorraban? ¿Qué pagos serealizaban en pesos? ¿para qué utilizaban los dólares? ¿cómo elegían qué monedausar y para qué propósitos? a su vez, estudiamos las representaciones socialessobre el patacón, el peso y el dólar debido a que éstas intervienen en el modo enque los agentes utilizan las diferentes monedas.para responderlas, recurrimos a diversos materiales:por un lado, analizamos los relatos de vida de seis docentes que en el año 2001desempeñaban sus labores en establecimientos educativos de los niveles inicial,primario y secundario del sector público de la provincia de Buenos aires, ubicadosen los partidos de san Martín, san Miguel y avellaneda. seleccionamos al sectordocente debido a que dicho sector era el más numeroso dentro del total de em-pleados públicos de la provincia de Buenos aires. para ese momento histórico, deun total de 445.037 empleados públicos provinciales, la dirección General de es-cuelas contaba con 306.2483 empleados. el tipo de muestreo elegido fue el deno-
3 datos de la página oficial del gobierno de la provincia de Buenos aires publicados en el diario Hoy eldomingo 15 de julio de 2001.
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minado intencional, en el cual los casos son seleccionados por el investigador enrelación a los propósitos de la investigación (sautu, 2005). las entrevistas fueronrealizadas y grabadas entre septiembre de 2016 y junio de 2017. la limitaciónque presentó esta tarea tiene que ver con la memoria de los agentes, con la distanciaexistente entre el momento en que tuvo lugar la emisión de patacones y el tiempoen el cual realizamos nuestra investigación. es por ello que, por otro lado, teniendoen cuenta dicho límite, decidimos recurrir al trabajo de archivo incluyendo ennuestro análisis un recurso de amparo presentado en septiembre de 2001 por laasociación de Maestros de la provincia de Buenos aires por el pago de su salarioen patacones y el fallo del mes de abril de 2002 sobre dicho amparo de la supremacorte de Justicia provincial; como también material de prensa escrita de tirada na-cional (la nación) y provincial (Hoy), de informativos televisivos (noticiero centralde canal 13) y con la ley nº 12727 en la cual se declara el estado de emergenciaeconómica, administrativa y financiera del estado provincial y se autoriza la emisiónde patacones. de este modo, fue posible triangular los datos obtenidos en losrelatos con aquella información recopilada a partir del trabajo de archivo. consi-deramos que resulta necesario tener siempre presente la cuestión de la memoriaa la hora de exponer el análisis. nuestra intención fue recuperar las experienciasde los docentes entrevistados relacionadas al cobro de una parte del salario en lamoneda provincial y al uso del peso, el dólar y el patacón en la vida cotidiana y re-alizar un aporte a la comprensión del fenómeno de la confianza metódica en uncontexto de pluralidad. 
Las esferas monetariasal analizar un caso de pluralidad monetaria estudiamos cómo coexisten esferasmonetarias separadas en un territorio específico. el concepto de esfera monetariafue utilizado por Bohannan (1955) en un estudio de la economía Tiv en nigeria aprincipios de la década de 1950. Bohannan tomó la definición tradicional de con-versión –como la transacción que traduce una moneda nacional a otra– y la aplicóa ciertas transacciones dentro de una misma sociedad (Guyer, 2012). puntualmente,lo que define a la esfera monetaria es la relación entre una divisa con sus usos yagentes (Gómez, 2019). dentro de un mismo país pueden, entonces, coexistir dis-tintas esferas monetarias. como expusimos previamente, en el presente estudiotendremos en cuenta el modo en que se desarrolló la convivencia de una serie de
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esferas monetarias, aquella que vinculaba al patacón con sus usos y agentes, juntocon la del peso y la del dólar. Buscamos analizar cómo la convivencia de esas dis-tintas esferas se vinculó con el desarrollo de la confianza metódica en el patacón.en primer lugar, para conocer las características de cada una de dichas esferaspartimos del estudio de los usos y representaciones que los agentes le daban a lasdistintas monedas. como expresamos en la introducción, para reconstruir los usosy representaciones de las distintas monedas recurrimos a los testimonios de ungrupo de docentes de la provincia de Buenos aires como también al trabajo de ar-chivo. en segundo lugar, siguiendo a Blanc (2016), intentamos identificar los modosen que dichas esferas monetarias se relacionaron. este autor propone complejizarla oposición entre competencia y complementariedad como las únicas dos posiblesrelaciones entre monedas. explica que a partir de la identificación de cuatro tiposde relaciones binarias entre las monedas (convertibilidad, co-uso, conmensurabi-lidad, coincidencia de esferas de uso) se puede definir qué formas de relacionarsetienen. Éstas pueden ser la sustituibilidad, la simultaneidad, la suplementariedady la autonomía. la relación entre monedas es de sustituibilidad cuando solo sepuede usar una moneda a la vez y se puede decidir cambiarla por otra; es de si-multaneidad cuando se pueden utilizar distintas monedas a la vez y, al mismotiempo, realizar la conversión no es sencillo o es costoso; es de suplementariedadcuando se usan varias monedas y una cumple funciones que la otra no puedehacer; y por último, es de autonomía cuando las esferas monetarias son indepen-dientes.  a partir de los datos recolectados en las entrevistas, el trabajo de archivo y do-cumentos oficiales buscamos identificar las relaciones entre las distintas esferasmonetarias. esto nos permitió analizar las distintas maneras en que pueden operarla complementariedad y la competencia. asimismo, Blanc muestra que estas dosno se oponen sino que pueden combinarse en una serie de casos. de cualquierforma, lo que este autor subraya es que las cualidades del dinero funcionan comofactores estabilizadores que limitan la competencia entre monedas (Blanc, 2016).  para nuestro análisis también tuvimos en cuenta los estudios de Kuroda (2008a,2008b) sobre la pluralidad y complementariedad monetaria. este autor sostiene
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que la historia del dinero está repleta de pluralidad hasta tiempos recientes y quela mayoría de los seres humanos han tratado con monedas concurrentes. en sustrabajos expone el concepto de circuito monetario, el cual remarca la estabilidadde las relaciones entre múltiples monedas, productos y agentes, y el constanteacoplamiento de una moneda particular y un comercio particular concurrentes entiempo y en espacio (Kuroda, 2008). este concepto no refleja la segregación de losmercados sino más bien la multiplicidad de interfaces existentes. a su vez, susaportes facilitan la reflexión en torno a la organización de la pluralidad monetariaen relaciones estables de comercio y dinero. dicha estabilidad se ajusta a la con-cepción de polanyi (1957) sobre la economía como proceso instituido en tantoson las instituciones quienes organizan, mantienen la pluralidad monetaria y per-miten a los agentes operar con varias monedas (Gomez, 2019). asimismo, Kuroda(2008) sostiene que ninguna moneda cumple con todas las funciones que los agen-tes económicos necesitan realizar mostrando también que en la mayoría de los ca-sos, si no en todos, la coexistencia de las monedas no fue incidental sino funcionala las economías donde se insertaban, ya que trabajaban en una relación de com-plementariedad. un dinero podía hacer lo que el otro no podía y viceversa. esdecir, una variedad de monedas pueden hacer lo que una sola moneda no logra yde esta forma proveer al mercado lo que necesita.  nuestra hipótesis es que la organización de la pluralidad monetaria al interiorde los hogares permitió realizar los pagos en las distintas monedas, evitando lapérdida de valor del patacón en relación al peso y coadyuvando indirectamente aldesarrollo de la confianza metódica en la nueva moneda provincial. 
Las esferas monetarias de la provincia de Buenos Aires en 2001a partir de la emisión de patacones, en la provincia de Buenos aires podemosseñalar la presencia de tres grandes esferas monetarias: la del peso, la del dólar yla del patacón4. previo a la incorporación de esta última esfera, ya existía una rela-ción con características particulares entre la esfera del dólar y la del peso.
4 también circularon por la provincia de Buenos aires monedas de otras provincias, vales privados y cré-ditos provenientes de clubes de trueque. estos últimos fueron dejados de lado en el presente análisis, yaque nuestro estudio se centra en el fenómeno del patacón como parte del salario. los vales privados nofueron utilizados por el estado para pagar a sus empleados, por lo que los entrevistados no los usaron.tampoco los créditos emitidos por los clubes de trueque. si bien los/as docentes entrevistados teníanconocimiento de su existencia, no formaron parte de los espacios donde este dinero circulaba.



Realidad Económica 370 / 16 feb. al 31 mar 2025 / Págs. 77 a 108 / issn 0325-1926

La confianza metódica en relación al patacón: la organización de la pluralidad monetaria en la vida cotidiana/ María Julieta Maeso

 85

Retomando el análisis que hace Gómez (2019) a partir de las categorías deBlanc (2016) podríamos caracterizar la relación entre el dólar y el peso como unarelación marcada por la complementariedad suplementaria. es decir, éstas eranmonedas que se complementaban, ya que una cumplía funciones que la otra nopodía realizar.en dicha relación la ley de convertibilidad jugó un papel importante, ya queesta última produjo una extensión del nuevo circuito creado con la ley que incluíalos depósitos bancarios y algunos impuestos. de esta forma, de ser sustitutas pa-saron a tener una relación de complementariedad suplementaria porque, en teoría,cualquier pago podía ser hecho con una combinación de pesos y dólares sin obli-gación de tener que hacer la conversión de una moneda a otra (Gómez, 2019)en el caso bajo estudio, la provincia de Buenos aires, frente a la imposibilidadde pagar los haberes de sus empleados públicos y jubilados emitió su propia mo-neda. la emisión del nuevo bono provincial creó una nueva esfera monetaria queen un primer momento estuvo restringida al ámbito local pero que poco tiempodespués, al ser aceptado para el pago de impuestos nacionales, expandió sus fron-teras (si bien el principal espacio de circulación continuó siendo la provincia deBuenos aires). a continuación daremos cuenta de una serie de representaciones sociales sobreel cobro de una parte del salario en patacones del sector docente bonaerense.para luego adentrarnos en las memorias de un grupo de docentes sobre la plurali-dad monetaria en sus vidas cotidianas y, a partir de ello, reflexionar en torno alconcepto de confianza metódica.
La crisis económica y la resistencia a los pataconesen el presente apartado nos abocaremos específicamente a las representacionessociales que circulaban en el sector docente sobre los patacones y sobre el hechode cobrar una parte de su salario en la nueva moneda. para ello, recurrimos a unrecurso de amparo presentado por la asociación de Maestros de la provincia deBuenos aires en el cual rechazaban la medida tomada por el gobierno provincial. 
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en relación a la resistencia frente al pago de salarios en patacones, es dable se-ñalar que no fue solamente el sector docente el que se mostró en desacuerdo conla medida sino que desde que se hizo pública la noticia comenzaron a sucedersediversas manifestaciones de descontento desde los distintos sectores cuyos salariosserían alcanzados por la medida de julio de 2001. algunos de los primeros grupos que se manifestaron fueron los de médicos dehospitales bonaerenses, quienes consideraban que el pago de parte de sus salariosen patacones representaba un atentado sobre los más elementales derechos labo-rales. asimismo, policías de la provincia, tanto los que se encontraban en actividadcomo los retirados, se expresaron en contra de cualquier rebaja salarial y pago enbonos. en la misma consigna en la que rechazaban las rebajas salariales, tambiénincluían el reclamo por el pago en bonos.  a fines de julio la asociación de trabaja-dores del estado (ate) y la unión de personal civil de la nación (upcn) pararonla administración pública también en contra del ajuste y del pago en bonos patacón.upcn se sumó a los reclamos de la Federación de Mayoristas y proveedores delestado (FeMape), ya que muchas empresas se veían imposibilitadas de entregarinsumos debido a las deudas que la provincia mantenía con el sector (la nación,26 de julio de 2001). asimismo, distintos sectores presentaron recursos de amparo en contra delpago en bonos. los primeros en hacerlo fueron 13 funcionarios y empleados desan isidro. luego tres entidades gremiales, sindicato unificado de trabajadoresde la educación de Buenos aires (suteBa), ate y la asociación Judicial Bonaerense(aJB), nucleados en la central de trabajadores de la argentina (cta) también pre-sentaron recursos de amparo, reclamando la inconstitucionalidad de la ley nº12727 que aprobó la emisión de bonos y el ajuste provincial. tanto estas entidadescomo los primeros pedían lo mismo: que se pague a los trabajadores todo el sueldode una vez y en pesos nacionales. este amparo abarcaba cerca de 80.000 empleadospúblicos (la nación, 31 de julio de 2001). esto dio lugar a una serie de marchas ycontramarchas sobre el pago en bonos a los empleados públicos. por un lado,desde la justicia se daba lugar a los amparos, pero luego el gobierno los apelaba.las sucesivas indefiniciones generaron que los sindicatos de empleados estatales
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anunciaran planes de lucha con distintas medidas como la retención de tareas enlos lugares de trabajo, paros, etc. uno de los conflictos más grandes y que se fue profundizando con el tiempofue el del sector que nos convoca en el presente escrito, es decir, el docente, el cualdecidió no reiniciar las clases luego del receso invernal en repudio a las medidasde ajuste y del pago en patacones. a principios de agosto comenzaron las clasescon alta conflictividad social, la adhesión al paro fue del 97% (la nación, 7 deagosto de 2001).el 22 de agosto de 2001, las organizaciones docentes llamaron a un paro “encontra del ajuste y del patacón”, con movilización a plaza de Mayo (noticiero centralde canal 13, 22 de agosto de 2001). Frente a una multitud que ocupaba la plazaMarta Maffei, dirigente de la confederación de trabajadores de la educación de laRepública argentina (cteRa), exclamaba que:  
“este paro y movilización es la respuesta a los recortes, al pago en bonos, enpapeles truchos, en lecops, patacones, y toda la basura que circula por el territorionacional. es la respuesta de los trabajadores que no queremos más ser tratadoscon indignidad, que queremos vivir de nuestro trabajo. Bien sabemos que el déficitcero, es cero en educación, cero en garantías, es cero en derechos. terminen dementirle a nuestro pueblo, ningún ajuste conduce a la prosperidad”. (noticierocentral de canal 13, 22 de agosto de 2001)en el discurso de Maffei vemos plasmada cómo era percibida la nueva monedapor el sector docente, considerada como un elemento más de la crisis económica ydel ajuste, como una moneda falsa, a la cual igualaban al lecop emitido por el go-bierno nacional y a otras monedas que comenzaron a ganar circulación durante lacrisis en distintas provincias del país. 

El caso docente en la Justicia: la acción de la Asociación de Maestros de la Provincia
de Buenos Aires
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tiempo después de comenzar a recibir patacones como parte de sus salarios,algunos sectores docentes judicializaron el reclamo. este es el caso de la asociaciónde Maestros de la provincia de Buenos aires, cuya secretaria gremial, nilda ibarde Beccaria promovió en el mes de septiembre de 2001 una acción de amparocontra la aplicación de la ley nº 12727 y su decreto Reglamentario nº 2023 por lacual se dispuso el pago de las deudas no financieras contraídas por el estado pro-vincial con sus agentes activos y pasivos mediante los patacones. en dicho amparo, nilda ibar de Beccaria, en representación de la asociación,  sibien destacaba la grave crisis económico financiera que vivía la provincia en juniode 2001, mes previo a la decisión de emitir los bonos patacones, afirmaba que laley nº 12727, en donde se explicitaba la emisión, carecía de respaldo normativo,con lo cual se la consideraba ilegal, ya que entendía que afectaba la situación delempleo público debido a las desmejoras de las condiciones salariales de los do-centes, lesionando derechos de carácter alimentario. es por ello que cuestionabala legitimidad del acto de pago de haberes en patacones al igual que la reducciónsalarial. a su vez invocaba el derecho a una retribución justa y la propiedad de loshaberes salariales y previsionales. Respecto del pago en bonos, la representantede la asociación sostenía que carecía de seguridad jurídica, considerándola unasub-moneda que no revestía el mismo carácter que la moneda de curso legal y quepor lo tanto le asignaba la calidad de una devaluación encubierta. a su vez, señalaba que a casi dos meses de la creación del patacón como instru-mento de pago, no había definiciones precisas respecto de la actitud de empresasprivatizadas prestatarias de servicios públicos esenciales, lo cual impactaba nega-tivamente en el patrimonio de los receptores del nuevo bono.  es por ello que con-sideraba que se trataba de una rebaja salarial encubierta, lo cual estaba prohibidopor la constitución.asimismo, señalaba que las provincias tenían prohibido emitir moneda e indi-caba que los bonos constituían un acto de emisión y acuñación de un nuevo signomonetario, lo cual violaba los artículos 75 inciso 6, 11 y 126 de la constitución na-cional5. no solo eso sino que expresaba que las normas del contrato de trabajoprohibían el pago de más del 20% del salario en especies, comparando el pago deuna parte del salario en patacones con dicha práctica. por último, concluía que el
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estado de emergencia provincial restringió de manera irrazonable el ejercicio delos derechos constitucionales fundamentales siendo por ello el recurso de amparola vía adecuada para proteger los derechos de los trabajadores.  algunos meses después, el 10 de abril de 2002, la corte suprema de Justiciaprovincial concluyó por mayoría rechazar la demanda de la asociación de Maestrosde la provincia de Buenos aires aduciendo que esta última no aportaba elementossuficientes –ni tampoco surgían de la observación de la realidad– que permitieransostener que la percepción de una parte del salario en patacones hubiera significadouna disminución apreciable del poder adquisitivo de los docentes. en el texto del fallo la corte expuso que el uso efectivo del patacón se extendiótanto a través de convenios celebrados por el gobierno provincial con prestadoresde servicios públicos y otras entidades, como por su generalizada aceptación comomedio de pago en la provincia de Buenos aires e inclusive en otras jurisdicciones,en un valor de paridad respecto del peso, aun cuando estos títulos no revistieranla calidad de una moneda de curso legal en el sentido expresado por los artículospreviamente mencionados. es por ello que las limitaciones de uso que pudierantener los patacones no tenían la suficiente relevancia como para descalificar suvalor. por lo tanto, según la corte, la afectación salarial por el pago en patacones noalteró sustancialmente el régimen jurídico de la relación de empleo público. expli-caba que impuso limitaciones económicas al modo habitual como medida alterna-
5 artículo 75: 6. establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otrosbancos nacionales. 11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistemauniforme de pesos y medidas para toda la nación. artículo 126: las provincias no ejercen el poder dele-gado a la nación. no pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre co-mercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; niestablecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del congreso Federal; ni dictar los có-digos civil, comercial, penal y de Minería, después que el congreso los haya sancionado; ni dictar espe-cialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentosdel estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo elcaso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta alGobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.



tiva a otras extremas como el cese o la prescindibilidad del empleado públicousada por otros regímenes en emergencia. los datos presentes en el amparo y en el fallo nos permiten evidenciar el rechazoinicial de amplios sectores de la población que recibió el patacón como parte de susalario, debido a la incertidumbre que prevaleció durante los primeros meses decirculación. a su vez, en el fallo observamos que la evaluación que hace posterior-mente la corte suprema de Justicia, luego de los primeros meses de circulación dela nueva moneda, da cuenta de la rápida aceptación que tuvo la misma como mediode pago en la provincia de Buenos aires. para conocer más sobre la experiencia de haber cobrado en patacones y las ca-racterísticas que tomó la organización de la pluralidad monetaria en la vida coti-diana entrevistamos a un grupo de docentes. de esta forma, buscamos recuperarrelatos de vida vinculados al uso del peso, del dólar y del patacón, los cuales sonpresentados a continuación.
Memorias sobre la pluralidad monetaria y la vida cotidianaa nivel de los hogares, a partir de la emisión de patacones, comenzaron a utili-zarse múltiples monedas en la vida cotidiana. como expusimos previamente, lasque circulaban principalmente entre los docentes de la provincia de Buenos airesy que analizamos en el presente apartado son el peso, el dólar y el patacón. el objetivo de este apartado es describir cómo estos actores utilizaron y perci-bieron dichas monedas para luego reflexionar en torno a la confianza metódicadel patacón a partir de su emisión en julio de 2001. 
Memorias del rechazo y de la desorganización monetariacomo expusimos previamente, en un primer momento la moneda fue rechazadapor gran parte de los empleados públicos de la provincia de Buenos aires que lorecibieron como parte de su salario debido a la incertidumbre que generaba. a suvez, el fuerte rechazo inicial del sector docente que observamos en el recurso de
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amparo se marcó a fuego en la memoria de los entrevistados. esto quedó plasmadoen los testimonios que reconstruimos a partir de las entrevistas. uno de los casos es el de Margarita, docente de una escuela primaria de sanMiguel, quien relataba que el hecho de recibir parte de su salario en patacones eravivido por ella como “una estafa absoluta”. esta frase la repitió más de una vez a lolargo de la entrevista. Gran parte del rechazo a la nueva moneda estaba vinculadoa la situación de crisis generalizada donde el sentimiento que predominaba era elde abuso por parte de las autoridades sobre los trabajadores:
“para mí era una estafa absoluta. ¿Qué vamos a hacer con estos papelitos decolores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¡nos están tomando el pelo! porqueademás (lo hicieron), en medio de esa situación, en que estábamos dejando la vidaen la escuela. la verdad que el último bastión del estado que quedó en pie fue laescuela; entonces, la escuela recibía todo, ¡todo!, porque había un desmantelamientoabsoluto y nosotros éramos los únicos que estábamos ahí para contener, decirdónde me vacuno, dónde me dan turno, -no me atienden, tengo que tramitar el cer-tificado de discapacidad, la medicación de mi hijo-, todo iba a parar ahí. por eso tedigo: nosotros somos sobrevivientes de eso a full y entonces, en medio de todo esoque teníamos que hacer capaz que podíamos enseñar algo. ¡era una estafa absolutacobrar en patacones!. era una estafa, una tomadura de pelo; además de la incerti-dumbre de no saber. Y bueno, los primeros meses fueron difíciles hasta quecomenzó a circular como una moneda más y lo naturalizamos rápidamente, peroesos primeros meses de incertidumbre fueron tremendos. por eso te digo, fue ahídonde salimos más a la calle, donde se hicieron marchas y manifestaciones en cadauna de las plazas de cada uno de los distritos”. Margarita participaba de las manifestaciones docentes y durante la entrevistaentonó una de las canciones que cantaban en esas ocasiones: 
con los dientes de Ruckaufvamos a hacer una escalerapara que los pataconesse los lleve a su abuela.
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“estafa”, “papelitos de colores”, que “se los lleve a su abuela” son sus recuerdosde aquellas primeras sensaciones en relación a la percepción de parte del salarioen patacones. la emisión de la nueva moneda fue percibida como una desorgani-zación de la vida monetaria en tanto predominaba la incertidumbre sobre el alcancede la aceptación que tendría el patacón.por su parte Mariana, en ese entonces docente de un jardín de infantes del mu-nicipio de san Martín, recuerda que: 
“todos los días hablaba laje (el periodista) del riesgo país. eso sí me lo acuerdocomo vivencia no solo de los patacones; el momento que era todo como una cosa,una tristeza. laje decía lo del riesgo país, no sabías a dónde nos vamos y a dóndeno nos vamos, ni qué hago con el patacón”.en los distintos testimonios podemos ver que el cobro en patacones era vividocomo un elemento más de una crisis profunda y generalizada existente tanto en laprovincia de Buenos aires como a nivel nacional. la experiencia del patacón nopuede ser escindida de la vivencia de la crisis y sus recuerdos están atados a ésta.en este mismo sentido Martín relata: 
“para mí no era una situación personal (…) esperaba que se resolviera -no lasituación patacón-, esperaba que se resolviera a nivel más general. Yo entendía queera una medida, que bueno: listo, o volvemos a la libretita; o en lugar de la libretita,que era lo mismo, a pequeñas libretitas que tiene cada uno”. para el entrevistado la situación era tan crítica que amerita la comparación dela emisión de patacones con la emisión de las antiguas libretas de ahorro, en dondequedaban plasmados los movimientos de retiro e ingreso de dinero de la cuentade una persona. de esta forma el patacón queda representado como una vuelta alpasado, percibido como algo negativo desde una concepción positivista de lastransformaciones de la vida social. a su vez, el sentimiento de desorganización monetaria se asociaba a una situa-ción que superaba los límites provinciales y que tenía que ver con la emisión de
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otras monedas provinciales en el territorio argentino, junto con el desconocimientode la totalidad de monedas en circulación. esta imposibilidad de reconocer lasmonedas del propio país se traducía en la posibilidad de ser engañado. en esta di-rección Martín relata: 
“dejé de conocer cuántas monedas hay en mi país (…) yo viajaba por laburo, tengofamiliares en diferentes provincias, pero entiendo que iba a llegar un momento enque una persona iba a llegar con un papelito que decía 10 pesos y me decían estoes de Jujuy y bueno, qué sé yo (se ríe), ya desconozco”. como se puede observar en los dichos de las y los entrevistados, el sentimientoque predomina entre estos docentes sobre la nueva moneda es de fuerte rechazoe incertidumbre. sin embargo, como vemos tanto en lo que expone Margarita comoen el fallo de la suprema corte de Justicia sobre el recurso de amparo de la asocia-ción de Maestros tratado en el apartado anterior, algunos meses más tarde, la mo-neda comenzó a circular ampliamente por la provincia al punto de que los usuariosnaturalizaron su uso. esto también lo podemos inferir a partir del hecho de quelos entrevistados no recuerdan el momento en que dejaron de cobrar en patacones.lo que nos permite pensar que dicho momento no significó un punto de quiebreen sus vidas, como sí lo fue al comenzar a cobrar en esa moneda. 

¿Para qué y dónde lo uso?Martín cuenta que en los primeros momentos que recibió patacones como partede su salario rondaba el 20% el pago en la misma. sobre el uso de la monedaexplica que: 
“al principio casi ni los comercios los tomaban. entonces se generaba una situación,en la que por un lado te sobraba plata, te sobraban patacones porque no te lostomaban, y te faltaban pesos, entonces vos seguías teniendo deuda. como teníaalguna capacidad de ahorro, bueno, guardo y veo qué hago con esto. sí, recuerdotener en el cajón pilas de billetes de patacones (…) para nosotros en ese momento,o los cambiábamos o era el ahorro, o me cuido un poquito y gasto un poquitomenos. el 20 por ciento era algo todavía manejable, pero debe haber llegado al 80por ciento. lo que pasa que para ese 80 por ciento ya también lo tomaban los su-
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permercados, el mercado, la gente. no había otra forma, es eso o no se mueve másnada. en el medio en ese proceso hubo reacomodación, en esta parte en la que tedigo, tengo una pila de patacones y tengo una pila de deuda. Hasta tanto se legisló”.a partir de lo expuesto es posible observar que durante los primeros meses decirculación del patacón, cuando todavía no se había logrado una amplia aceptaciónpor parte de empresarios y comerciantes, había quienes, como en el caso de Martín,se veían forzados a ahorrar los patacones. esta misma persona recuerda las dificultades con las que comenzó el procesode circulación de la nueva moneda. con respecto a la tarjeta de crédito, recuerdaque:
“al principio tampoco podías pagar las tarjetas de crédito. las tarjetas sí te cobrabanun interés importante (…) era un arma de doble filo porque la tarjeta había quepagarla en pesos al principio, o sea que usar la tarjeta implicaba conseguir billetepeso”. pero, al mismo tiempo recuerda que:
“cada vez el alcance fue mayor. de hecho nosotros (él y su mujer) teníamos deudaen dólares con el banco city por un crédito de un auto y primero vos tenías queconseguir pesos porque para cambiar a dólar tenías que conseguir los pesos. paracomprar dólar precisabas pesos. pero después sobre el final en realidad ya tetomaban patacones, era lo mismo. en el mismo banco te tomaban los patacones”.cristina, por su parte, también recuerda que:
“los patacones al principio no te los aceptaban en muchos lados. sí te los empezabana aceptar los chinos. Había cadenas que no te los aceptaban. después los tuvieronque aceptar porque era generalizado, todo el mundo cobraba con eso, entonces ose circulaba con eso o no se movía el mercado, entonces bueno, empezaron aaceptarlo todos”.
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Minimizar los costos de cambiar una moneda por otraen el relato de inés, quien en ese entonces trabajaba en una escuela pública se-cundaria del partido de avellaneda, podemos observar los intentos por minimizarlos costos adicionales de intercambiar monedas. cuenta que  tuvo que poner losservicios a nombre suyo porque no tenía suficientes pesos para pagar la boleta deluz:
“Me acuerdo que tuve que poner servicios a mi nombre porque yo podía pagarloscon patacones, sino no. por ejemplo, la luz la tuve que poner a nombre mío. elteléfono ya lo tenía a nombre mío. Y hubo gente que tuvo que poner (a su nombre)un montón de servicios. Me acuerdo hasta el día en que tuve que ir a cambiar elnombre del servicio de la luz, era un día de un calor terrible que fuimos los dos(con su marido) y lo puse a nombre mío para poder pagarlo.
Mi marido en ese momento estaba con problemas laborales. era proyectista de es-tructuras metálicas, tenía trabajo por momentos y por momentos no. a veces miingreso era el único que teníamos (…) no compraba dólares, no me agarró elcorralito, no tenía plata. pudimos mantenerle la universidad a mi hija mayor, queno trabajaba. Mi hija se recibió de médica en el 2002”.en su caso, la organización de la pluralidad monetaria al interior de su hogarcomenzó con la necesidad de poner los servicios a su nombre, ya que en los pri-meros meses de circulación sólo se aceptaba la nueva moneda de tenedores pri-marios, es decir, de aquellos empleados públicos que cobraron patacones comoparte de su salario. tiempo después, muchas empresas, al ver que el patacón ganócirculación, comenzaron a aceptarla de tenedores secundarios. inés, al no contarcon otra moneda y tener un ingreso acotado, tuvo que realizar dicho trámite parapoder usarlos. esto también se debió a que no le fue fácil pagar con la nuevamoneda en los comercios en los que ella compraba habitualmente, lo que la llevóa organizar los pagos que debía hacer para minimizar los costos de convertir lospatacones en pesos, ya que esto le implicaba una pérdida. en la entrevista ella re-cordó que:
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“podía pagar en patacones los servicios, la luz, el gas… lo demás lo pagaba conplata mía y de mi marido, pesos (…) Yo vivo en un lugar que tiene negocios abajo. Ylos comerciantes no me aceptaban patacones, o sea, la panadería o la fiambrería,no me aceptaban patacones. eso me pasaba en los negocios chicos”. a partir de lo citado, vemos que en el caso de inés, entonces, existía una orga-nización del uso de las distintas monedas en donde para minimizar las pérdidasque requería el hecho de cambiar una moneda por otra, modificó la titularidad delos servicios que podían pagarse total o parcialmente en patacones y el resto delas compras hacerlas en pesos. en el caso de que le sobraran patacones luego deutilizarlos para el pago de servicios a veces se veía en la necesidad de intercam-biarlos. esto último lo veremos a continuación junto con otros ejemplos. 
¿Y en los lugares que no aceptaban?como recién expresamos, cuando los pesos no eran suficientes para realizarlos pagos que se necesitaba hacer en esa moneda, inés cambiaba los pataconespor pesos. pero en este intercambio se producía una pérdida de valor: 

“Recuerdo que íbamos a cambiar y nos daban menos pesos que el patacón. loscambiaba porque había lugares que no lo aceptaban. por ejemplo: ibas al negociode la esquina de tu casa y no lo aceptaban, necesitabas pesos.
a mi hija, para comprar un libro de pediatría en la editorial no le aceptaban los pa-tacones”.con respecto al tipo de cambio ella relata tener muy presente cuánto era: 
“Me acuerdo que yo cobraba más dinero en pesos que en patacones, pero unaamiga mía cobraba más en patacones que en pesos. Me acuerdo que ella iba a unlugar y cambiaba 100 patacones por 95 pesos, cambiaba, pero no en el banco”.Martín cambiaba patacones por pesos, cuando lo necesitaba, pero lo hacía consus familiares (su hermano y su padre):
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“nosotros (él y su mujer) en ese momento teníamos capacidad de ahorro, solo queera en patacones. Y quizás mi viejo o mi hermano estaban más justos, pero ellostenían empleos privados o eran independientes”. es por este motivo que el ingreso de ellos era en la moneda nacional. “Ellos
tenían los pesos que yo necesitaba y por ahí estaban más justos con sus cuentas per-
sonales”. por este motivo él les cambiaba sus patacones por pesos. Martín lo hacía.

“para poder tener pesos, por ejemplo, para pagar la tarjeta o el crédito del (banco)city (…) pero yo les daba de más, ya que ellos no los iban a ahorrar, los iban aconsumir. Yo les daba 100 patacones por 80 pesos. pero porque yo tenía, se loshubiese dado igual (…) ellos no tenían tarjeta de crédito, entonces lo de ellos erapara efectivo, precisaban efectivo y a mí me servía”. cuenta que su papá y su hermano lo utilizaban en las compras diarias de su-permercado.en estos dos ejemplos vemos que el peso era mejor valuado que el patacón porMartín y su familia, si bien este último era un bono en donde a la fecha de venci-miento se cobraría un interés del 7%. sin embargo, tanto inés como Martín cuentanque ellos se veían en la necesidad de conseguir pesos para pagar aquellos bienes,servicios o deudas que no podían saldarse en patacones. esta limitación que en-contraban en su uso los llevaba a cambiarlo con el consiguiente gasto que estapráctica generaba. de todos modos, como expuso inclusive Martín en su entrevista, más tardecreció el nivel de circulación del patacón y pudo utilizar directamente sus pataconespara pagar el crédito por el auto en el Banco city y la tarjeta de crédito. de estaforma, tiempo después no necesitó seguir intercambiando patacones por pesospara saldar sus deudas.  pero, como relata inés, algunos comercios barriales pe-queños o como en el caso de la editorial, no aceptaban patacones. 
Defender el valor del patacón
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Margarita nos cuenta que, en general, en todos lados aceptaban el patacón almismo valor que el peso, pero que una vez fue a un local en donde se lo querían to-mar a menor valor. ella recuerda una situación puntual y comenta lo siguiente: 
“Me los aceptaban al mismo valor que el peso. Hubo una vez que en una tienda deropa no me los quisieron aceptar uno a uno y me fui sin comprar”.a partir de ello, es dable observar que el rol del comprador puede haber sidoimportante para sostener el valor del patacón frente al peso en aquellos lugaresdonde no querían recibirlo al mismo valor. 

Las fronteras geográficas: experiencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) y otros lugaresen tanto medio de pago, en los primeros momentos de circulación, Marisa, do-cente del municipio de san Martín y residente del barrio de las cañitas, en caBa,nos cuenta cómo se sentía:
“Horrible, horrible porque no me era fácil. por ahí si vivía en provincia era otracosa, pero yo vivía en un lugar muy lindo, muy cheto y me miraban con una cara.Hasta el chino de la vuelta, el verdulero de la esquina. ¿cómo? ¿Qué porqueríatraés? Y me acuerdo de yo estar pensando ¿este dónde lo puedo colocar? como situviera que meter plata falsa. pensar dónde me lo aceptaban, dónde no. no me erapara nada atractivo”. sí recuerda que:
“en coto me lo tomaban. Yo hacía las compras ahí. en otros lugares me costaba me-terlos, no era fácil. si iba a algún negocio de por ahí o la verdulería de la esquina, nide casualidad”. el caso de Marisa es particular, ya que relata su experiencia intentando utilizarsus patacones en los negocios de un barrio de caBa. sin embargo, vemos que lacadena de supermercados coto los recibía. su percepción sobre la moneda es
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similar a la que leímos en los testimonios previos, pero es importante tener encuenta que puede estar condicionada, a su vez, porque el lugar de residencia no secorrespondía con el espacio de mayor circulación, si bien meses más tarde en laciudad de Buenos aires también circulaba de manera bastante extendida la monedade la provincia.Margarita también relata una experiencia en caBa: 
“Yo tomaba clases de actuación acá, en la ciudad de Buenos aires, con pompéshouder (…) y le dije, –Mirá te tengo que pagar en patacones– y ella me dijo –no,¿cómo me vas a pagar en patacones? –. –no tengo chance– le dije. –Bueno, listo. pa-game– me terminó diciendo.
al principio, con su resistencia me proponía–conseguime lecop, que acá, en laciudad, se usan más que los patacones–. Y después me dijo –no, dejá que acá me loscambian. conseguí quien me los pueda cambiar, así que vos pagame como puedasy listo–“.en este ejemplo, podemos observar el primer impacto del pago en una nuevamoneda, pero también cómo los actores se adaptan a los cambios, si bien esto nodeja de significar un costo para ellos. en este caso, la profesora de teatro que losrecibió, por no vivir en la provincia, se vio en la necesidad de conseguir a alguienque se los cambie, lo cual podemos suponer que significó una pérdida de valor enese intercambio.  

El dólar como refugio, el patacón: un obstáculo para llegar a él.cristina en ese entonces tenía 40 años y vivía en caseros con sus padres. eradocente, tenía dos cargos de directora en dos jardines de infantes del municipiode san Martín. como todos los docentes del sistema educativo público de la pro-vincia de Buenos aires, cobraba una parte de su salario en patacones, situaciónque describe todavía con enojo: 
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“cobraba en patacones, situación que para mí no fue muy fácil, porque yo tenía ca-pacidad de ahorro y hacerlo en patacones era como guardar papeles que no meiban a servir de nada, entonces, para poder ahorrar yo tenía la necesidad decambiarlos. Yo tenía la intención de comprar una propiedad y con eso no podíacomprar ninguna propiedad ni nada, entonces para mí era engorroso el tema”.enfatiza: “yo tenía que cambiar esos patacones de alguna manera, para tener
capacidad de ahorro (…) para tener una moneda real”. esta última afirmación evi-dencia cómo la entrevistada percibe la función de reserva de valor como aquéllaque define a la moneda. la moneda real para cristina es aquélla que permiteguardar el valor en el tiempo. por lo tanto, las que no permiten realizar esta funciónno tienen la misma jerarquía. cristina ahorraba en dólares y para poder comprarlosnecesitaba pesos. 

“si ibas a comprar a una agencia, no a una agencia tipo banco sino a una casa decambio con patacones, te salía mucho más caro que comprando con pesos, entoncesnecesitabas pesos o perdías más dinero de lo que correspondía. entonces era en-gorroso”. ella explica que “en lo posible trataba de cambiarle patacones a alguien de mi
familia”. comenta que: 

“tampoco tenía mucha confianza en ahorrar en pesos, era una época que no habíaestabilidad. Bueno, hoy tampoco la hay, ¿no? pero bueno, no había estabilidad eco-nómica para decir: voy a guardar pesos, con patacones menos porque no representabannada en ningún lado, solamente en determinado comercio interno, pero el pesotampoco te daba estabilidad para el día de mañana, entonces tenía que pasar a otramoneda. de todas maneras, ahorré en dólares en el banco y me agarró el corralito,también”. en sus recuerdos sobre las distintas monedas, vemos cómo se plasma unaescala jerárquica entre ellas. en primer lugar se encuentra el dólar, percibida porella como la moneda de ahorro por excelencia; en segundo lugar el peso, que era laque posibilitaba llegar al dólar; y al final de la escala se encontraba el patacón. sin
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embargo, resalta el hecho de que haber ahorrado en dólares no le resolvió la cues-tión del ahorro porque inclusive ahorrando en dólares se vio perjudicada porqueel gobierno nacional estableció el corralito en diciembre de 2001, política que res-tringía la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientesy cajas de ahorros. 
La organización de la pluralidad: la confianza metódica desde abajo
La organización de la pluralidadcomo vimos en las memorias de los docentes entrevistados, la incorporacióndel patacón a la economía de sus hogares produjo, en primera instancia, el rechazode gran parte de quienes lo recibieron. no obstante, con el transcurso del tiempo,produjo una reorganización del uso que le dieron a las monedas. siguiendo aGómez (2019), los distintos agentes construyen en la práctica combinaciones es-pecíficas de monedas usándolas según sus necesidades, buscando minimizar loscostos adicionales del intercambio. el peso y el patacón, generalmente, podían combinarse para el pago de ciertosbienes y servicios, como en el caso de los servicios públicos del agua, la luz y elgas, o el pago de impuestos y deudas  con el estado municipal, provincial y nacional.en este sentido, estas dos monedas se complementaban. asimismo, los pataconesse utilizaban para cubrir el pago de las compras habituales en supermercados ycomercios locales, los cuales en su mayoría, luego de una resistencia inicial, termi-naron aceptando la moneda. a su vez, se utilizaban pesos para aquellas transac-ciones en las cuales los patacones continuaron sin ser admitidos. sin embargo, enel caso del ahorro a largo plazo para la compra de una propiedad, el dólar siguiósiendo la moneda predilecta como reserva de valor. considerando la fortaleza o debilidad de las monedas percibida por los entre-vistados, podríamos organizar una escala. en primer lugar estaría el dólar, consi-derada una moneda fuerte que permitía conservar el valor en el tiempo. en segundolugar estaría el peso, y por último el patacón, percibida como una moneda débil, lacual ha sido comparada por los entrevistados a los “papelitos de colores” o a lavuelta a la “libretita”, retomando las palabras de algunos de ellos. 
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Hay que tener en cuenta que el dólar no era una moneda relevante para todoslos actores, ya que la mayoría, debido a la situación de crisis, no tenía la posibilidadde ahorrar y es por ello que esta moneda se volvía irrelevante. sin embargo, parael que buscaba comprar bienes inmuebles el acceso al dólar se convertía en unaprioridad. Retomando las palabras de luzzi y Wilkis (2019) el dólar funcionó comoun refugio, y, en este caso, el cobro en patacones constituyó un obstáculo para ac-ceder a dicha moneda.  siguiendo la línea de Kuroda (2008) que expusimos previamente, ninguna delas monedas disponibles en ese momento podía satisfacer todas las necesidadesde los actores. algunas eran útiles para pagar ciertos bienes o servicios, otras parapagar una serie de mercancías. también existieron superposiciones entre ellas, al-gunos bienes se podían pagar en una u otra moneda. el dólar, la moneda másfuerte y preferida para el ahorro, tampoco servía para pagar ciertos impuestos y

Ilustración 1.
Jerarquías monetarias

Fuente: elaboración propia
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otras transacciones del sector público que no habían sido alcanzados por la ley deconvertibilidad. por lo tanto, podríamos decir que la pluralidad en este caso, fue funcional entanto los distintos dineros trabajaron en una relación de complementariedad, esdecir, dicha variedad de monedas pudo hacer lo que una sola moneda no podía. senecesitó de las distintas monedas para que el mercado pudiera funcionar y paraque los distintos actores pudieran satisfacer sus necesidades. 
La confianza metódica desde abajopor un lado, siguiendo el estudio de theret y Zanabria (2009) entendemos quela confianza metódica se sustentó en las negociaciones sistemáticas que mantuvoel gobierno para conseguir la aceptación de los patacones del sector privado (co-merciantes y empresarios) y de los gobiernos municipales y federal por el pago deimpuestos. asimismo, a partir de nuestro trabajo de archivo, a las negociaciones ya señala-das podemos sumar una campaña comunicacional. esta fue otra acción que sellevó a cabo desde el gobierno provincial previo a la emisión de la nueva monedapara promover la confianza y aceptación de los patacones dentro de la población.el fin era evitar una posible devaluación del bono como había ocurrido en otrasprovincias. la campaña se pronunciaba en contra de los especuladores y apuntabaa fortalecer el valor del bono con el que se pagó a miles de empleados y proveedoresdel estado provincial. se lanzó en medios gráficos, radiales y televisivos, tanto anivel provincial como nacional. interpelaba al ciudadano y lo alentaba a convertirseen el principal defensor del valor de su dinero y a rechazar cualquier intento deespeculación. el gobierno pidió a la población no venderlos en el eventual surgi-miento de un mercado paralelo. la campaña poseía diferentes slogans, entre ellos,“llegó el patacón, un peso fuerte” y comunicaban “tenemos la confianza de quecada patacón valdrá un peso y que este valor se mantendrá en todas las transac-ciones”. otro de los slogans expresaba “creo en mi país, acepto patacón” en dondese visibilizaba la intención de la provincia de vincular al gobierno nacional comoparte responsable de la emisión de los bonos. 
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a partir del trabajo de archivo y de campo realizado y focalizando el análisis alnivel de las representaciones y usos del dinero, consideramos que la confianzametódica también podría haberse sustentado en la organización de la pluralidadque realizaron los actores y en la defensa de su paridad respecto del peso. la con-fianza metódica no sólo habría sido resguardada por las negociaciones logradaspor el gobierno y por la campaña comunicacional, sino por el ejercicio efectivoque hicieron quienes recibieron patacones como parte de su salario, eligiendodónde usarla y realizando ciertas acciones que evitaran la pérdida de su valor. porejemplo, si en un comercio no aceptaban el patacón al mismo valor que el peso, losusuarios de la moneda elegían ir a otro lugar en donde sí lo hicieran. asimismo, setomaron el trabajo de realizar ciertas acciones como cambiar la titularidad de los

Ilustración 2.
Campaña Comunicacional

Fuente: Diario Hoy, 29 de julio de 2001
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servicios cuyas empresas, durante los primeros meses de circulación, sólo recibíapatacones de tenedores primarios. es decir, a través de diferentes prácticas los ac-tores intentaron minimizar los costos de intercambio y evitar la pérdida de valor.consideramos que estas prácticas que incorporaron los actores pudieron habercontribuido a la consolidación de la confianza metódica en el patacón posibilitadosu circulación cotidiana al mismo valor que el peso. en resumen, la confianza metódica se podría haber apoyado en:- las negociaciones que mantuvo el gobierno para conseguir la aceptación de lospatacones y en su campaña comunicacional.- las prácticas de los usuarios para evitar que el patacón pierda valor.
Conclusionesen el presente artículo nos propusimos analizar una de las dimensiones de laconfianza en la moneda propuesta por la escuela de la Regulación francesa: laconfianza metódica. para ello, estudiamos el reacomodamiento de los circuitosmonetarios a partir de la emisión de patacones en la provincia de Buenos airesdurante la crisis de 2001, en un contexto de pluralidad marcado por la presenciade tres esferas monetarias: la esfera del peso, la del dólar y la del patacón. Buscamosreconstruir los usos como reserva de valor, medio de pago y medio de cambio dedichas monedas en la experiencia de un grupo de docentes que cobraron unaparte de su salario en patacones. asimismo, estudiamos las representaciones so-ciales sobre el patacón, el peso y el dólar debido a que éstas intervienen en elmodo en que los agentes utilizan las diferentes monedas. a partir de las memorias de los docentes entrevistados, pudimos identificarque la incorporación del patacón a la economía de sus hogares produjo en unaprimera instancia el rechazo por gran parte de quienes lo recibieron, y en una se-gunda instancia una reorganización del uso que le dieron a las monedas. los dis-tintos agentes construyeron en la práctica combinaciones específicas de monedasusándolas según sus necesidades buscando minimizar los costos adicionales delintercambio. 
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considerando la fortaleza o debilidad de las monedas percibida por los docentesentrevistados organizamos una escala. en primer lugar, ubicamos al dólar, consi-derada una moneda fuerte que permitía conservar el valor en el tiempo. en segundolugar, ubicamos al peso y por último el patacón, percibida como una moneda débil,la cual ha sido comparada por los entrevistados a los “papelitos de colores” o a lavuelta a la “libretita”, retomando las palabras de algunos de ellos. ninguna de lasmonedas disponibles en ese momento podía satisfacer todas las necesidades delos actores. algunas eran útiles para pagar ciertos bienes o servicios, otras parapagar una serie de mercancías. también existieron superposiciones entre ellas, al-gunos bienes se podían pagar en una u otra moneda. el dólar, la moneda másfuerte y preferida para el ahorro, tampoco servía para pagar ciertos impuestos yotras transacciones del sector público que no habían sido alcanzados por la ley deconvertibilidad. por lo tanto, concluimos que la pluralidad en este caso fue funcionalen tanto los distintos dineros trabajaron en una relación de complementariedad,es decir, la existencia de una variedad de monedas pudo hacer lo que una sola nopodía. se necesitó de las distintas monedas para que el mercado pudiera funcionary para que los distintos actores pudieran satisfacer sus necesidades. por lo expuesto a lo largo del presente trabajo, entendemos que la confianzametódica se sustentó en diversas cuestiones. por un lado, en las negociaciones sis-temáticas que mantuvo el gobierno para conseguir la aceptación de los pataconespor parte del sector privado (comerciantes y empresarios) y de los gobiernos mu-nicipales y federal para el pago de impuestos. también se sustentó en la campañacomunicacional que se llevó a cabo desde el gobierno provincial previo a la emisiónde la nueva moneda para promover la confianza y aceptación de los pataconesdentro de la población. el fin era evitar una posible devaluación del bono, comohabía ocurrido en otras provincias.por otra parte, concluimos que la organización de la pluralidad monetaria alinterior de los hogares y la defensa de la paridad del patacón frente al peso fuerondos elementos que también pudieron haber sustentado la confianza metódica enla moneda provincial. este tipo de confianza no solo se habría sostenido por lasnegociaciones y por la campaña comunicacional realizadas por el gobierno, sinopor el ejercicio efectivo que hicieron quienes recibieron la moneda provincial comoparte de su salario. con su accionar cotidiano, a través de distintas prácticas, como
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elegir en donde realizar sus compras o cambiar la titularidad de ciertos servicioscuyas empresas solo recibían patacones de tenedores primarios, los actores bus-caron minimizar los costos de intercambio y evitar la pérdida de valor. de estaforma, quienes usaban los patacones habrían contribuido a la consolidación de laconfianza metódica en el patacón y a sostener el valor de la moneda provincial.
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Resumeneste artículo se propone analizar la trayectoria del sector de software y serviciosinformáticos (ssi) en argentina en perspectiva comparada con otros dos productoresde ssi: alemania y australia. se identifican distintas etapas en el desarrollo históricodel sector a nivel global llegando hasta la actual incorporación de inteligencia artificial(ia) en el proceso productivo y se historiza el desarrollo del sector en los tres países,ubicando su emergencia en aquellas etapas y comparándolos a través de indicadorescuantitativos. los resultados muestran la sincronía de los desarrollos nacionales conlas tendencias globales, el papel clave de los eslabonamientos productivos locales paraconstruir capacidades, la importancia de la exportación y el rol estratégico otorgado alsector por las políticas públicas. sin embargo, el caso argentino presenta particulari-dades que han influido en la configuración de su perfil actual, como un desarrollo tardíodel sector, una menor integración con el aparato productivo local y un enfoque distintoen las políticas de promoción.
Palabras clave: software y servicios informáticos - inteligencia artificial - desarrollo com-parado - argentina - australia – alemania  
Abstract
Software and IT Services: Transformations in Production from Their Origins to Artificial
Intelligence. A Comparative Analysis of Argentina, Germany, and Australiathis article analyzes the trajectory of the software and it services (sits) sector inargentina from a comparative perspective with two other sits-producing countries:Germany and australia. the study identifies different stages in the historical develop-ment of the sector at a global level, leading up to the current integration of artificialintelligence (ai) into the production process. it traces the sector’s evolution in the threecountries, situating its emergence within these stages and comparing them using quan-titative indicators. the results highlight the synchronization of national developmentswith global trends, the key role of local productive linkages in building capabilities, theimportance of exports, and the strategic role assigned to the sector by public policies.However, the argentine case presents particularities that have shaped its current pro-file, such as the sector’s late development, weaker integration with the local productiveapparatus, and a different approach to promotional policies.
Keywords:  software and it services – artificial intelligence – comparative development – ar-gentina – australia – Germany
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1. Introducciónl a producción de software y servicios informáticos (ssi) es uno de lossectores de mayor crecimiento en las últimas décadas a nivel internacional.el software es un conjunto de flujos de información digital sistematizadaen programas y contenido en algún tipo de soporte físico que brindan instruccionesoperativas a ciertas máquinas o dispositivos para la implementación de operacionesdeseadas. los servicios informáticos incluyen un conjunto de actividades variadastales como testeo, implementación, mantenimiento, diseño y desarrollo desoluciones a medida, administración de redes y de bases de datos, seguridadinformática, diseño de sitios web, entre otras (Girolimo, 2020, Moncaut, 2019). en la argentina el sector de ssi creció de manera sostenida desde comienzosdel siglo XXi. algunas características de esta producción destacan por suexcepcionalidad dentro de la canasta exportadora del país: requiere trabajocalificado de altos salarios y se constituye como un sector tecnológicamentedinámico que tiene el potencial de ser una fuente de desarrollo de la productividadde los sectores que lo utilizan1.el objetivo de este artículo es analizar la trayectoria del sector ssi en argentinaen comparación con otros países líderes en la producción de software y serviciosinformáticos, con el fin de comprender su desarrollo en el contexto global y extraerlecciones que permitan potenciar su crecimiento futuro. la hipótesis plantea queel perfil productivo distintivo de cada país y la etapa de la historia global del sectoren la que cada país logra el despegue y la consolidación del mismo son factoresclave para entender las diferencias en la evolución del sector ssi (cassini, 2023).
1 el objeto de estudio de este trabajo refiere específicamente a aquellos capitales cuya actividad es la pro-ducción de ssi.
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los principales antecedentes de este trabajo son las contribuciones que abordanel sector de ssi desde una perspectiva comparada, observando la complejidad deltrabajo de ssi realizado (podestá, 2023), o bien observando otras problemáticasrelacionadas con el ssi, como la comparación entre clústeres (Robert et al., 2018)o sistemas de innovación (Gonzalo et al., 2018). otros textos trabajan históricamenteel desarrollo del software en distintos países, pero de manera separada y con datosque han quedado desactualizados (arora y Gambardella, 2005).este artículo ofrece un enfoque innovador al analizar simultáneamente lastransformaciones globales en los medios de producción y en la fuerza de trabajoque afectan el desarrollo del sector ssi a nivel nacional y los factores específicosde cada país. en particular, propone una periodización de la historia global delsector que permite contextualizar con mayor precisión las trayectorias nacionales.además, presenta una comparación original entre argentina, alemania y australiaa través de dos ejercicios complementarios. primero, describe la evolución delsector en cada país durante las etapas identificadas, utilizando literatura relevantee información  estadística, y considerando su tamaño, los principales sectoresdemandantes, el perfil empresarial y las políticas de promoción. segundo, incorporaindicadores cuantitativos que evidencian la evolución del sector, incluyendo unindicador de exportaciones indirectas que permite analizar los eslabonamientosintersectoriales, constituyendo así una contribución original al estudio del ssi.para este análisis, se seleccionaron alemania y australia como casos decomparación. alemania se destaca como un país líder en capacidades industriales,mientras que australia es un importante exportador de materias primas minerales.la especialización de argentina combina elementos de ambos: se orienta a laexportación de productos primarios - en este caso, agropecuarios y sumanufacturación - pero también cuenta con capacidades industriales relevantes,destinadas principalmente al mercado interno y de bajo valor agregado. estaespecialización mixta es resultado del desarrollo industrial alcanzado durante elperíodo de industrialización por sustitución de importaciones (isi), que hapersistido parcialmente a pesar de la desindustrialización acelerada iniciadadurante la última dictadura militar, aunque con importantes transformaciones enel tejido industrial y los sectores que lideran este sector. desde entonces, el país
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ha atravesado una alternancia de políticas de promoción y retracción de la industria,un proceso que continúa hasta la actualidad.luego de esta introducción, en la sección 2 se analiza el desarrollo históricodel sector ssi a nivel global, identificando etapas delimitadas por lastransformaciones en los medios de producción y en la fuerza de trabajo requerida.este recorrido incluye desde los orígenes del sector hasta los avances recientesrelacionados con el uso de la inteligencia artificial en la producción de software ysus implicancias en las capacidades laborales. la sección 3 se enfoca en lacomparación de los casos seleccionados. en primer lugar, se narra la evolución delsector en cada uno de los países. en segundo lugar, se presentan indicadorescomunes que permiten evaluar el desempeño del sector en perspectiva comparada.Finalmente, las conclusiones resumen los principales hallazgos y plantean nuevaspreguntas de investigación.
2. De sus orígenes a la actualidad: la informática y las transformaciones en los

procesos de trabajo del SSIel principal medio de producción en la industria de ssi es la computadora, porlo que su evolución fue transformando significativamente el software producido,su proceso de trabajo y la demanda de ssi. a través de sus cambios históricos,identificamos analíticamente tres grandes etapas que remiten a la forma en quese produce software y que transformaron las características de los trabajadoresrequeridas.2
La producción integrada al hardware.el origen común del software y las computadoras se remonta a la segundaGuerra Mundial a partir del primer ordenador programable y el transistor, la
2 aquí trabajamos con diversas reposiciones históricas del desarrollo de software. una de las más rele-vantes es la de campbell-Kelly (1995; 2004), quien utiliza un criterio que privilegia el tipo de productoso servicios desarrollados, mientras que aquí periodizamos en función de lo que observamos como saltoscualitativos en la forma de producción del software. consideramos que este ordenamiento permite com-prender mejor la inserción de los distintos países en la producción de software.
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fuente de la microelectrónica. Más allá de sus usos bélicos y académicos iniciales,las empresas de electrónica y semiconductores se instalaron en silicon Valley(estados unidos). otros países centrales fueron también fabricantes decomputadoras: alemania participó activamente de la investigación y el desarrollode supercomputadoras y capitales británicos participaron de la producción deminicomputadoras para los mercados militares y estatales (siebert, 2020). en sudesarrollo posibilitaron la codificación de la lógica y la comunicación entremáquinas, adquiriendo un poder de procesamiento en constante evolución y unrápido descenso de sus precios a partir del mejoramiento de los chips. los avancesen la producción informática fueron la base de la ampliación de las posibilidadesde uso de las computadoras, que a su vez requirieron de software específico paralas organizaciones que las utilizaban. como indica campbell-Kelly (1995), amediados de los cincuenta surgen los contratistas de software orientados a losfabricantes y usuarios de computadoras. la baja capacidad inicial de procesamiento de la computadora requería softwaresimple que movilizaba pequeños grupos de trabajadores, donde la codificaciónligada al hardware era una tarea de traducción a un código binario más biensencilla.
Una producción autónoma completalos avances en la producción entre los setenta y principios de los ochentapermitieron la fragmentación del proceso, entre la concepción del código y suejecución (Feuerstein, 2013, Friedenthal y starosta, 2016). en esta etapa, loscircuitos integrados y la mejora de los microprocesadores llevaron a la progresivatransformación de las supercomputadoras en las computadoras personales (pc),con fines cada vez más diversos y generales. en las décadas del setenta y ochentase ubican el microprocesador de intel (1971) y la pc de iBM (1981), en combinacióncon el sistema operativo de Microsoft (1985), que permitieron el abaratamientodel hardware y un aumento en la demanda de aplicaciones (Friedenthal y starosta,2016). estas transformaciones impulsaron cambios en el proceso de producción de
software que marcan una segunda etapa, ya que en estas décadas se generalizó la
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creación de empresas especializadas en la provisión de software como unamercancía independiente, realizando la totalidad del proceso y ampliando susfunciones y posibilidades (Feuerstein, 2013; Friedenthal y starosta, 2016). Muchasde estas empresas abandonaron la fabricación o alquiler de computadoras paradedicarse a la venta de programas (leimbach, 2008) y se especializaron en laproducción de software empaquetado y para pcs (campbell-Kelly, 1995).3en consecuencia, los usuarios se diversificaron hacia las décadas de los setentay los ochenta, adquiriendo particular relevancia la demanda por parte de lossectores financieros, de telecomunicaciones, de transporte y de la administraciónpública. en cuanto al trabajo, con la mejora de procesos de programación del
software portable se desarrollaron nuevos y más sofisticados lenguajes querequirieron trabajadores más especializados. 
La producción en cadenalas pcs obtuvieron cada vez más memoria y capacidad mediante elfuncionamiento en red, compartiendo la potencia informática, base de internet,que surge en los noventa. se expandieron las empresas de prestación de serviciosen la web y de consultoría (artopoulos, 2020). pero además, con internet comouna herramienta técnica para la producción de software, la diversificación del
software tuvo un nuevo impulso, volviendo técnicamente posible el desarrollo dessi en lugares remotos y las prácticas de outsourcing y offshoring que caracterizana su producción desde entonces (Robert y Moncaut, 2020). estas mejoras en lainformática repercutieron fuertemente en la producción de software, constituyendoel inicio de la tercera etapa: de internacionalización de su producción, en la que laésta se organizó en la forma de cadenas Globales de Valor (Gereffi, 2001).el fenómeno de tercerización ocurrió a partir de la década de los noventa y seprofundizó desde comienzos del siglo XXi. entre los primeros países a los cualesse dirigió parte de la producción de ssi en busca de estas ventajas se destacanirlanda, israel e india. en la década siguiente, se generalizó la deslocalización a
3 si bien estos tipos de software continúan produciéndose en la siguiente etapa y hasta la actualidad, enlo sucesivo se modificará la organización del proceso de trabajo a partir de la introducción de nuevas he-rramientas informáticas.
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otros países asiáticos, a aquellos países de américa latina con mayores niveleseducativos (cuya región además comparte el huso horario con estados unidos),así como al este europeo principalmente para abastecer a la unión europea. losestados a los que se dirigieron estas producciones buscaron activamenteposicionarse para atraer inversiones de este tipo, con exenciones fiscales a lasempresas, el desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones adecuada eincentivando a la capacitación de trabajadores en informática.dentro de esta etapa de maduración de la industria de ssi se asistió a ladenominada “crisis de las punto com” en los dos mil, producto de una burbujaespeculativa alrededor de las empresas vinculadas a internet. en este período,muchas empresas de software se reconvirtieron a las actividades de computaciónen la nube y procesamiento de big data, donde cobraron protagonismo lasplataformas digitales (Kenney, 2017; lippoldt y stryszowski, 2009). con la expansión que significó este proceso, la industria de ssi debió lidiar condificultades para hallar mano de obra calificada, una problemática que continúasiendo determinante para las empresas del sector. Frente a este desafío, laproducción de software global inició procesos de racionalización del trabajo, almodularizar y estandarizar las tareas requeridas dentro de un proyecto. la creaciónde nuevos lenguajes de programación, más fáciles de comprender y de utilizar,contribuyó asimismo a reducir los costos. es decir, la estandarización de ciertastareas permitió progresivamente su simplificación y la incorporación de fuerza detrabajo más especializada, pero con menor tiempo de capacitación (Huws, 2006).de esta manera se estandarizaron las competencias laborales requeridas, las cualesse difundieron mediante la creación de carreras universitarias como la computacióncientífica y la investigación operativa y más tarde con la ingeniería de software(Robert y Moncaut, 2020). las actividades con mayor posibilidad de captura de valor se sitúan en losextremos de la cadena porque las barreras a la entrada suelen ser más altas. alinicio de la cadena, las actividades de contacto con el cliente y diseño y planificacióndel proyecto involucran mano de obra más capacitada y con más experiencia,además de conocimientos tácitos que la empresa acumula en su trayectoria, asícomo una mayor comunicación directa con el cliente. al final de la cadena, el
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ingreso a las etapas de distribución y comercialización está limitado por barrerastales como la consolidación de marcas o economías de red en la utilización de unproducto establecido. en cambio, en los eslabones intermedios de programaciónla escritura de códigos estandarizada facilitó el ingreso de nuevas empresas. lacodificación, el testeo, la atención al cliente y otras actividades de la industria sehan convertido en mercancías con bajo nivel de diferenciación y pocas posibilidadesde captura de valor, las cuales tienden a deslocalizarse y competirfundamentalmente por precio (Baum et al., 2022). los territorios especializadosen estas actividades se enfrentan al desafío de formar aceleradamente a lostrabajadores para ampliar la producción de software y a su vez evitar el aumentode salarios que deriva de esta escasez, lo que presiona sobre las ganancias de lasempresas proveedoras. a comienzos del siglo XXi, el auge de las plataformas como intermediarias entreempresas y trabajadores dio un salto cualitativo en la deslocalización de laproducción de ssi. la posibilidad de trabajar de manera remota permitió laconformación de equipos de desarrollo de distintas tareas de software de zonasgeográficas diversas, aumentando la fragmentación de la producción a trabajadoresindividuales. ello permite que los trabajadores de todo el mundo vendan su fuerzade trabajo al exterior sin salir de su país de origen, las empresas no debennecesariamente instalarse físicamente para utilizarla, y los salarios se gestionande manera online (Haidar y Keune, 2021).
La producción asistida por IAla evolución de la informática asiste a un nuevo momento en su desarrolloactual: el surgimiento de tecnologías ligadas a la “industria 4.0” y, entre ellas, lainteligencia artificial (ia). Ésta se conceptualiza como una objetivación delconocimiento como medios de producción bajo la forma de algoritmos deaprendizaje automático (Hirsch et al., 2023). su potencial reside en la capacidadde resolver problemas complejos, tomar decisiones, reconocer imágenes ylenguajes, entre otras funciones. si bien es un proceso en curso, estastransformaciones podrían dar inicio a una nueva etapa al tener la capacidad demodificar aspectos centrales de la producción de software global. el potencial de
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esta tecnología se manifiesta hoy en la disputa entre estados unidos y china porsu liderazgo.pero además de ser un producto del desarrollo de software, la ia puede serutilizada en la automatización de algunas tareas del proceso de producción de
software. a partir del procesamiento de cantidades de texto que revelan suestructura y significado, se desarrollaron modelos de generación automática decódigo y texto en lenguaje natural. la automatización de la producción de softwarese investiga ya desde los ochenta con técnicas tradicionales. las técnicas de iaconstituyen nuevas alternativas y posibilidades ya que los algoritmos generativospermiten predecir y crear a partir de patrones “aprendidos” (sarkar et al., 2022).la automatización en la producción de software implica poder ingresar una seriede instrucciones en formato de lenguaje natural o fracciones de código y obtenerun código “nuevo”, basado en los grandes repositorios disponibles y en los avancesen el manejo de datos. ello da cuenta de un altísimo potencial en el camino haciala automatización total de la producción de software. algunos trabajos analizan distintas experiencias de uso y efectividad de losmodelos más difundidos. entre ellos se encuentra el “codeWhisperer” desarrolladopor amazon; el copilot de GitHub, Wisdom, de iBM; y el openai codex. dichosanálisis sugieren que la ia es una herramienta de trabajo en la programación queaumenta la productividad de los programadores e ingenieros de software en tantoacelera los tiempos de producción (Greengard, 2023). por otro lado, la literaturaconcluye que estos desarrollos son aún incipientes, pero comienzan a funcionarcomo un asistente de los trabajadores del rubro, transformando el tipo de trabajorealizado, especialmente en lo que refiere la escritura de código (nghiem et al.,2024; poldrack et al., 2023; sarkar et al., 2022). la ia puede ayudar a priorizarcuando hay más de una respuesta sólida para una tarea; ofreciendo sugerenciasque incorporen verificaciones de sintaxis, mejoras de algoritmos y formato ydepuración de código; tratar con mayor solidez el código incompleto o no válido eincorporar señales que suelen ignorar las herramientas tradicionales para el código,como el lenguaje natural en identificadores o comentarios (puri et al., 2021),. seha desarrollado software de “auto-código” utilizando amplias bases de datos.también contribuye a otras tareas, como analizar información de proyectos previosy generar estimaciones más precisas de futuras tareas en la etapa de planeamiento;
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guiar la construcción de nuevos diseños de sistemas; en el control de calidad,asistiendo en la creación de casos de prueba; a la implementación, automatizandoalgunas tareas como el copiado de archivos; y en el mantenimiento y soporte,clasificando los problemas (Meziane y Vadera, 2010; pothukuchi et al., 2023). enconsecuencia, pothukuchi et al. (2023) y Weisz et al. (2022) plantean que la iatransforma el trabajo de traducción de código de un acto de producción en uno derevisión, ya que no existen garantías acerca de la calidad del código, pudiendopropagarse errores y altos grados de imperfección (Greengard, 2023; poldracket al., 2023; sarkar et al., 2022; Weisz et al., 2022). una pregunta que se desprende es si la utilización de la ia en la producción dessi traerá aparejado un cambio en el tipo de calificación necesaria para producir
software. los trabajos consultados sugieren que los modelos de ia resultan unsalto cualitativo en la simplificación de las tareas de programación, ya que enalgunos casos no requieren siquiera interactuar con código (Greengard, 2023).como concluyen poldrack et al. (2023), un ingeniero principiante puede resolversatisfactoriamente problemas de código mediante pocas modificaciones a lassugerencias de la ia. por otro lado, mientras la ia automatiza algunas tareastécnicas, se vuelven más relevantes las habilidades de comunicación con clientes,formación de equipos y liderazgo de proyectos. una enseñanza basada en la soluciónde problemas podría ser una herramienta útil para la formación de trabajadorescon estas habilidades. 
3. La producción de SSI desde una perspectiva comparada.
Los casos de Alemania, Australia y Argentina.
Alemania.el sector ssi en alemania es el más grande de europa, representandoaproximadamente una cuarta parte del total del mercado europeo. alemaniaincursiona en el desarrollo de ssi desde la primera etapa de la historia del sector.sus comienzos están vinculados a la invención de las primeras computadoras,donde los procesos de ingeniería – actividad en la que alemania se destacóhistóricamente – resultaban centrales. siguiendo a siebert (2020), ya en la décadadel cincuenta, con la reconstrucción de posguerra, institutos y universidades
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alemanas desarrollaron las primeras computadoras con fines de investigación. enlos cincuenta y sesenta alemania fabricó sistemas computacionales, hasta queavanzó hacia las computadoras personales, aunque éstas se orientaron alabastecimiento interno. dado que el país no se destacó por la realización de aquelloscomponentes que requerían las pcs (como chips y tableros), éstos comenzaron aimportarse y la producción de hardware declinó a manos de la competencia asiática.en una segunda etapa y en línea con las transformaciones globales, las empresasalemanas se especializaron en el desarrollo de software como una produccióndiferenciada del hardware. la historia de una de las empresas más grandes de
software de alemania es ilustrativa de este pasaje: sap, creada a principios de lossetenta por un grupo de trabajadores de la filial alemana de la empresanorteamericana iBM a partir de la decisión de ésta de desligar la producción de
hardware y software, se especializó en el desarrollo de programas para los sistemasde iBM. con clientes ligados a la industria química local, fue la primera en ofrecerpaquetes integrados de aplicaciones que unifican distintos sistemas de información(lehrer, 2000; leimbach, 2008). aunque más tarde se desligó de la dependenciade iBM, su rápido crecimiento en los setenta y ochenta se debe en gran parte a esemodelo. sin embargo, desde un punto de vista global, alemania quedó retrasadarespecto al software para pcs.entre fines de los sesenta y mediados de los setenta se fundan la mayor partede las empresas alemanas de software (leimbach, 2008). Hasta fines de los ochenta,el mercado de software alemán estaba dominado por proveedores locales ypequeños. en los noventa, el ssi alemán se orientó a empresas más que al público general,destacándose en recursos empresariales, ingeniería de software, herramientaspara la planificación de la producción y comercio electrónico. sin embargo, en estatercera etapa se internacionalizaron dos empresas de software estandarizadopresentes desde los setenta en el mercado alemán: además de sap, Software aG, lacual ya en los setenta conquistó el mercado norteamericano en análisis de datos(lehrer, 2000; leimbach, 2008). 
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la demanda también fue desde el comienzo predominantemente interna –característica que se mantiene hasta la actualidad – y la mayoría de las empresasde otros rubros lo desarrollaban internamente. por ejemplo, Broy et al. (2006)calculan que el 80% de los ingenieros de software alemanes están empleados ensectores industriales (citado en strambach, 2010). esta propensión implicó unmenor desarrollo de los servicios de software en el país. Hacia fines del siglo XX, el
software alemán se consolidó como una producción que principalmente se realizabaen establecimientos de otros sectores que requerían software integrado (Broyet al., 2001). desde los dos mil, la facturación del sector tecnológico continuó su tendenciaalcista hasta la actualidad. en línea con las tendencias globales, la demanda de ssialemán la lideran los servicios financieros, seguidos por las telecomunicaciones yla administración pública, el sector salud y las consultoras legales y gerenciales.sin embargo, aparecen significativamente los sectores de ingeniería mecánica yde automóviles (deloitte, 2019; datos de 2018). esta demanda del sector industrialse vincula a su tradicional especialización en la industria pesada y su orientacióna la innovación tecnológica aplicada, destacándose principalmente en lasexportaciones de ssi. el resultado, tal como indican los gráficos presentados poriñigo y Río (2023), es que alemania se distingue por el grado de difusión de tresimportantes tecnologías 4.0: impresión 3d, internet de las cosas e inteligenciaartificial4. asimismo, el desarrollo interno de software por parte de empresas deotros rubros tiende a subestimar su importancia en la economía nacional. la fuerteincorporación de estas tecnologías en las industrias locales explica el bajocoeficiente de exportación, que osciló entre el 13 y el 18% desde la segunda décadadel dos mil5. en la etapa actual, la digitalización de procesos industriales se convirtió en unobjetivo central en la política hacia el sector de ssi en la segunda década de los
4 los índices de robotización también son altos.
5 en una encuesta realizada en 2011 que abarcó a la mayoría de las empresas de software alemanas, picotet al. (2015) dan cuenta que, entre las empresas que no exportan, más del 45% considera que el mercadoalemán es suficientemente redituable, por lo que la internacionalización no es necesaria.



dos mil, como medio para avanzar en la implementación de la “industria 4.0”. lacreciente especialización de los países asiáticos en la producción de maquinaria yequipos a partir de la deslocalización a regiones de menores costos, especialmenteen china y corea del sur (de propris y Bailey, 2020), impulsó a alemania adesarrollar software de alta calidad para fortalecer este segmento y sostener laalta productividad y niveles de exportación (Federal Ministry for economic affairsand energy, 2016; Kuo et al., 2019; thelen, 2019).en consecuencia, alemania siguió un desarrollo del ssi distinto al modeloestadounidense de producción de servicios de software y de otros países cuyaespecialización fue promovida a partir de la deslocalización de estados unidos enbase a menores costos, que producen para la exportación. la inversión eninvestigación y desarrollo (i+d) para el sector servicios es menor en alemaniaque el promedio de la organización para la cooperación y el desarrollo económico(ocde), ya que el modelo está más orientado a bienes (strambach, 2010). ello hagenerado cierta dependencia de los grupos tecnológicos estadounidenses y asiáticosque lideran los servicios informáticos, y una creciente competencia en el mercadointerno con firmas de estos países (Kuo et al., 2019; lechowski y Krzywdzinski,2022). entre los principales destinos de exportación del ssi alemán se encuentranlos países vecinos de habla alemana, como austria y suiza, mientras que lasimportaciones provienen de irlanda (tradicionalmente posicionado como unaplataforma de exportación de eeuu a europa), seguido de eeuu (deloitte, 2019).el desempeño del sector ssi se basa en una infraestructura educativa sólidadesde un punto de vista científico y técnico. la calidad educativa y la fuerte tradiciónen investigación dieron lugar a una fuerza de trabajo calificada con altos salarios.aproximadamente el 20% de los universitarios se gradúan en carreras de cienciabásica y aplicada.  además del rol del estado en la constitución de estas condiciones generales,determinadas políticas públicas acompañaron estos objetivos. el apoyogubernamental al sector estuvo presente desde los inicios de su desarrollo en losochenta, principalmente mediante el financiamiento a la investigación y educación,apuntalando la competitividad desde la calidad. durante los noventa, además, sefinanciaron proyectos de incorporación de nuevas técnicas en software en los
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productos comerciales, así como iniciativas para que desde el ámbito académicose originen nuevas empresas (lehrer, 2000). en la segunda década de los dos milse destaca el plan de aplicación de la industria 4.0, que se propuso asegurar yexpandir la posición líder internacional de alemania en la industria manufacturera.para ello, articula el trabajo de diversos ministerios, sindicatos y asociacionesempresariales, así como instituciones científicas, con planes de capacitación,financiamiento, investigación, así como el avance en temas de seguridad de datosy la estandarización de procesos para hacer compatibles los sistemas, de manerade extender estas prácticas especialmente a las empresas pequeñas y medianas,más reticentes. en 2018, se introdujo la “estrategia de alta tecnología 2025” queaumentó el gasto en educación e i+d. como plantean topuria y Graf (2023), todasestas acciones se orientan “horizontalmente” a crear condiciones favorables, sinapuntar específicamente a fomentar el sector del software. en cambio, a partir dela crisis por la pandemia de covid-19, se sumaron nuevas iniciativas que,coordinadas por la unión europea, apuntaron a la “transformación digital”, conpréstamos y aportes significativos. entre ellos, se destacan los ‘important projectsof common european interest’ (ipcei) de la ue que, ya antes de la pandemiafinanciaron a sectores vinculados al ssi como la microelectrónica(semiconductores), innovación en baterías, infraestructura en la nube.entre las principales limitaciones al crecimiento se encuentra la falta detrabajadores capacitados en la cantidad que la industria necesita. esto expresauna tendencia global ya que, entre los países comparados, alemania es quien tienela mayor cantidad de trabajadores de información y comunicación. la bibliografíatambién sostiene que una limitación para acelerar los procesos de transformacióndigital es el alto nivel de inversión que requiere, en un escenario donde existe aúnuna gran dependencia de la importación de software y hardware (lechowski yKrzywdzinski, 2022; topuria y Graf, 2023).
Australia.en la primera etapa del sector, un hito fundacional la historia informáticaaustraliana ocurrió en 1949 con la construcción en la universidad de sydney de laprimera computadora digital electrónica de programa almacenado de australia,csiR Mk 1 (más tarde rebautizada como csiRac), por parte de un equipo de
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científicos del commonwealth scientific and industrial Research organisation(csiRo) y que fue utilizada para propósitos de investigación (philipson, 2017). enla década de los sesenta, la industria del software australiana comenzó a crecer ala par de la adopción de computadoras en instituciones gubernamentales yempresas. en 1966 nace un actor clave del sector, la australian computer society(acs), asociación profesional del sector de tecnologías de la información deaustralia, que se conforma a partir de la unión de cinco sociedades similarespreexistentes, todas nacidas en la misma década (philipson, 2017). apuntalado en estos avances, durante la segunda etapa ocurre el despegue dela industria de ssi australiana. durante este período, esa industria experimentóun crecimiento significativo y muchas empresas locales desarrollaron solucionesde software innovadoras para los mercados nacionales e internacionales (philipson,2017). Hacia fin del siglo XX, prácticamente todas estas empresas habían sidoadquiridas por multinacionales, que tenían un control aún más fuerte sobre laindustria local. no obstante, algunas empresas continuaron siendo de propiedadlocal. por ejemplo, technology one, una empresa de software con sede en Brisbane,desarrolló una gama de soluciones de software empresarial para el sector públicoy otras industrias, y desde entonces se ha convertido en una de las empresas de
software más grandes de australia (philipson, 2017).en la tercera etapa, ya en la década de 1990, la industria continuó expandiéndosey surgieron muchas empresas locales, incluidas sausage Software6, reconocidainternacionalmente por sus herramientas y servicios de desarrollo web; MYoB,fuerte en software contable; y atlassian, que se convirtió en una potencia. de hecho,hacia finales de la década comienzan a despegar las exportaciones de softwareaustralianas, que se duplicaron durante el siglo XXi.una tendencia notable durante la década del dos mil fue el auge del software decódigo abierto7, la creciente importancia de internet y las aplicaciones basadas en
6 Más tarde fue rebautizada como Melbourne it.
7 el software de código abierto se refiere al software que está disponible gratuitamente y que los usuariospueden modificar y distribuir
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la web. esto condujo al crecimiento del modelo de software como servicio (saas),que permitió a las empresas acceder a aplicaciones de software a través de internet.nacieron nuevas empresas de software australianas que desarrollaron aplicacionesy servicios basados en la web. sin embargo, durante la década del dos mil undesafío notable fue la creciente competencia de las empresas de desarrollo de
software extraterritoriales, particularmente en países como china e india, estaúltima como resultado de los procesos de deslocalización. esto condujo a unadisminución en el número de trabajos de desarrollo de software en australia. laúltima década se caracterizó por el aumento del uso de dispositivos y aplicacionesmóviles y de soluciones de software basadas en la nube (philipson, 2017). en la actualidad, el sector de software emplea en australia 244.000 trabajadoresque producen un valor agregado de 25.000 millones de dólares, equivalente al2,5% del producto australiano8. al considerar el comercio total del sector ssi deaustralia, el país experimenta un déficit comercial sustancial9. sin embargo, en lacategoría de paquetes de software y licencias asociadas, la producción local superaa las importaciones. esto indica una especialización en el sector de softwarealtamente calificado en lugar del sector de codificación estandarizado (Martinez-Fernández et al., 2005). si bien las exportaciones crecieron y se consolidaron grandes empresasexportadoras líderes a nivel mundial, la mayor parte de la producción tuvo comodestino el mercado local, en particular al sector minero. actualmente, australia eslíder mundial en desarrollo y software minero, siendo responsable del desarrollode cerca del 60% de esta especialidad de software del mundo (australian tradeand investment comission, 2013). el auge minero del país ha impulsado eldesarrollo de este segmento de la industria del software desde finales de la décadade los setenta. por ejemplo, en 1979 fue fundada Mincom, una empresa de softwareminero con sede en Brisbane, que se convirtió en líder mundial en el desarrollo de
software empresarial para la industria minera y fue adquirida por aBB en 2011. elsector de software minero australiano genera exportaciones por alrededor de 160
8 datos de 2021. Fuente: australian Bureau of statistics.
9 Fuente: tiVa-oecd.
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millones de dólares anuales y emplea a más de 2.500 trabajadores. aun así, el
software es una pequeña parte del valor de la tecnología minera exportada poraustralia, que alcanza los 16 mil millones de dólares anuales (aproximadamente10% de las exportaciones totales), más de 31.000 puestos de trabajo y 60 milmillones de dólares anuales de producto, incluyendo maquinaria y equipo, mineríapor contrato, exploración, insumos, servicios profesionales como ingeniería yconsultoría y software (australian trade and investment comission, 2013). la industria de software de minería de australia ofrece una amplia gama desoluciones. en el área de exploración incluye sistemas de gestión de informacióngeocientífica, modelado geológico y modelado y gestión de datos Gps/Gis. en laoperación de la mina, el software facilita la planificación, programación yoptimización de minas, optimización de transporte, monitoreo y optimización devoladuras, mantenimiento de minas y plantas, gestión de flotas, gestión yoptimización de combustibles, modelado, planificación y optimización deventilación de minas, monitoreo de neumáticos, imágenes láser 3d ysimulación/modelado numérico. para las operaciones de procesamiento, laindustria ofrece soluciones para la optimización del control de procesos, imágenesláser 3d, diseño de ingeniería y control de supervisión y adquisición de datos(scada). en términos de salud y seguridad ocupacional, la industria ofrecesoluciones para la gestión de turnos de trabajo, control y gestión de la fatiga,prevención/detección de colisiones y capacitación en simulación. además, en elámbito empresarial, la industria ofrece soluciones para la gestión logística y laoptimización de la cadena de suministro, la planificación de recursos empresariales,la gestión de activos empresariales, el modelado y la optimización empresarial devarias minas y el modelado/optimización financiera.por último, la política industrial para el sector de ssi es relativamente nointervencionista y enfatiza la innovación como una fuente de ventaja competitivacontinua. se centra en estimular la i+d y fomentar la comercialización de ideasinnovadoras. un avance importante reciente en este sentido fue la creación en2002 de la national ict australia (nicta), una destacada organización deinvestigación financiada por el gobierno. en 2015 la nicta se unió al csiRo,conformando el área denominada data61, área de investigación en solucionesdigitales. además, para apoyar el crecimiento del sector de las tecnologías de la
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información y las comunicaciones (tic), particularmente en las empresas de
software, el gobierno ha implementado el “programa de incubadoras de tic”. esteprograma ha puesto en marcha incubadoras que no solo proporcionan capitalsemilla, sino que también ofrecen diversos servicios intensivos en conocimientos,como asesoramiento en gestión, tutoría y acceso a mercados. australia tambiénha implementado programas industriales genéricos que benefician a las empresasde software. por ejemplo, el programa “R&d start” proporciona subvencionesequivalentes para actividades de investigación y desarrollo, lo que permite a lasempresas de software invertir en innovación y mantener una ventaja competitiva,y el programa de comercialización de tecnologías emergentes (coMet).
Argentina.la producción de ssi en la argentina tuvo un desempeño acotado durante lasdos primeras etapas de historia del sector. el desarrollo de software comenzó confines académicos y hacia la década de los ochenta inició su etapa comercial, siendosus principales clientes empresas locales del sector bancario y servicios públicos.en los noventa, proveyó de servicios de infraestructura a las grandes empresasprivatizadas (Robert et al., 2018). sin embargo, el despegue ocurrió cuando yaestaba consolidada la tercera etapa del sector, durante los años dos mil, cuando laproducción local se vio estimulada a partir de la devaluación de 2001, que abaratólos costos laborales y las tarifas, y generó un tipo de cambio favorable para laproducción local, la radicación de empresas multinacionales y la exportación,marcando una orientación exportadora del sector de ssi que se ha mantenidohasta la actualidad. la alta calificación de los trabajadores locales, producto deuna educación pública de calidad fue central para el desarrollo del sector. estascondiciones posicionaron a la argentina como un lugar atractivo para deslocalizarparte de la producción global. desde entonces, el ssi se constituye como uno delos sectores más dinámicos en términos de creación de empleo y de empresas yconforma un sector exportador en base a trabajo calificado.las ventas totales superan los 5.411 millones de dólares anuales, de los cuales2.609 corresponden a ventas al exterior (datos de 2022), las cuales crecierondesde inicios del milenio hasta superar las ventas al mercado interno: en el año2002, las ventas totales de la industria alcanzaban apenas 691 millones de dólares,
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de las cuáles apenas 34 millones correspondían a exportaciones. el sector continúaexpandiéndose, de hecho, entre 2010 y 2022, las exportaciones crecieron a unatasa promedio anual acumulada del 6% y el empleo registrado lo hizo al 4%promedio anual. desde 2015, las ventas comenzaron a oscilar, con años deexportaciones récord, como 2017, y otros de baja, donde los movimientos del tipode cambio incidieron fuertemente. a partir de 2022, el sector retoma el senderode crecimiento rápido de las ventas, exportaciones y empleo10. en la actualidad, el sector cuenta con más 5.900 empresas de las cuales el 72%son microempresas (hasta 9 empleados), 21% son pequeñas (entre 10 y 49empleados), 6% son medianas (entre 50 y 200 empleados) y 1% son grandes (másde 200 empleados)11. emplea a más de 140.000 trabajadores registrados y es elsector con mayor crecimiento relativo del empleo en la posconvertibilidad. ademásde crear trabajo calificado, los salarios se ubican por encima del promedio nacional.sin embargo, la falta de representación sindical para los trabajadores del software- debido a que desde el estado no se otorgó personería jurídica hasta 2020 aninguno de los sindicatos conformados - determinaron que los aumentos salarialesfueran menores en promedio que en los sectores sindicalizados (adamini, 2021;Zukerfeld y Rabosto, 2019). inicialmente, las empresas se ubicaron en la zona central del país,fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos aires, el Gran Buenos airesy las ciudades de córdoba y Rosario, localizaciones que aún concentran el mayornúmero de empresas. pero la necesidad de encontrar mano de obra calificadaimpulsó la formación de clústeres de empresas en otras ciudades de la provinciade Buenos aires, tales como Bahía Blanca, la plata, Junín, Mar del plata y tandil.también en ciudades de otras provincias como Bariloche, Jujuy, Mendoza, neuquén,paraná, Rafaela, Río cuarto, salta, san luis, santa Fe y tucumán (Ministerio deHacienda y Finanzas públicas, 2016). las universidades públicas son un elementofundamental en la búsqueda de mano de obra calificada a bajo costo, y los centrosde producción de software en el país se vinculan estrechamente con la localización
10 Fuente: opssi-cessi.
11 Fuente: oede (datos de 2021).
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de las mismas. sin embargo, el aumento de la demanda de estos trabajadoresresulta una preocupación para los capitales del sector, debido a la falta de recursosen cantidad suficiente para su expansión. en consecuencia, los trabajadores delsector se caracterizan por un alto nivel de abandono de los estudios universitarios,ya que son contratados tempranamente para trabajar y capacitados en las mismasempresas. esto explica además la proliferación de capacitaciones menos completas,como cursos intensivos y otras capacitaciones cortas.el perfil del sector en la argentina se constituyó a partir del fenómeno dedeslocalización global: el principal destino de las exportaciones es estados unidos,seguido por la demanda de países latinoamericanos. la principal demanda provienedel propio sector ssi, seguido de los servicios financieros y bancarios. ladesintegración del tejido industrial y la baja integración local de las cadenasprimarias, especialmente en energía y minería, redujeron la demanda local para elsector de ssi, construyendo un sector que progresivamente se orientó a laexportación de servicios de software a medida, sin una especialización transversalclara.12 la manufactura y el agro/agroindustria representan una porción muy pocosignificativa de las ventas totales (5 y 2% respectivamente)13. si bien el mercadointerno argentino tiene una gran potencialidad de introducción de software parala digitalización, automatización y mejora de procesos en general, también seenfrenta a obstáculos debido a la baja inversión y las crisis recurrentes, que impidenque las pequeñas y medianas empresas demanden software específico (podestá,2024). Más allá del crecimiento generalizado de la producción, diversos autoresenfatizan en la necesidad de pasar de la realización de software a medida, del
software factory y la exportación de horas-hombre de programación a la producciónde productos de software y servicios más sofisticados (artopoulos, 2020; Baumet al., 2022; lópez y Ramos, 2018). si bien la desintegración del tejido industrial redujo la demanda local de ssi, laindustrialización previa, impulsada por las políticas de isi, dejó un acervo deinstituciones de apoyo a la producción que, a pesar de la posterior
12 esta especialización cuenta con la competencia de otros países de bajos costos.
13 Fuente: opssi-cessi.
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desindustrialización, continuó desempeñando un papel clave en el desarrolloproductivo del país. entre 1930 y 1976 se crearon 20 universidades nacionales,entre ellas la universidad tecnológica nacional. también se crearon otrasinstituciones que componen el sistema científico y tecnológico nacional como elconsejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (conicet), el institutonacional de tecnología industrial (inti) y el instituto nacional de educacióntecnológica (inet). estas instituciones han sido esenciales para la formación deuna fuerza laboral calificada y el desarrollo de capacidades tecnológicas, facilitandola inserción de la argentina en el mercado global de ssi tras la internacionalizacióndel sector. este conjunto de instituciones públicas es clave para explicar el mayordesarrollo del sector de ssi en la argentina en comparación con otros países noindustrializados.los esfuerzos específicos de política para promocionar el sector coinciden consu despegue, durante los primeros años de la década de los dos mil. el principalinstrumento fue la creación en el año 2004 del Régimen de promoción de laindustria del Software por medio de la ley nº 25.92214, impulsada por el estadoen colaboración con la cámara empresaria del Software y los servicios informáticos(cessi). se otorgaron beneficios fiscales a las empresas del sector que realizarangastos de investigación y desarrollo, certificación de calidad y/o exportaciones de
software, además de garantizar estabilidad fiscal por diez años y acceso a divisaspara la importación de hardware. es decir, de esta manera se promovieronfundamentalmente las exportaciones, dado que las certificaciones de calidad sonrequisitos usuales a la hora de vender a mercados externos. la mencionada leytambién creó el Fondo Fiduciario de promoción de la industria del Software(FonsoFt) con el fin de financiar proyectos de investigación y desarrollo,programas de capacitación de recursos humanos, programas para la mejora en lacalidad de los procesos de creación, diseño, desarrollo y producción de software yprogramas de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos. el
14 con anterioridad a la sanción de esta ley, en 2003 se realizaron los Foros de competitividad para discutirla formulación de políticas orientadas a promover diferentes sectores, entre ellos el de ssi. de estos forosnació el plan estratégico de software y servicios de información 2004-2014. también es un antecedenterelevante la sanción de la ley n° 25.856 que estableció a la producción de software como una “actividadproductiva de transformación pasible de ser promocionada”.
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FonsoFt se implementó a través de convocatorias concursables que requeríanque los participantes residieran en el país y aumentaran la creación de empleo ylas exportaciones. además, la ley creó la Fundación sadosky, organización público-privada “cuyo objetivo es favorecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva en todo lo referido a la temática de lastecnologías de la información y la comunicación (tic)”15.la ley nº 25.922 del año 2011 extendió la duración del régimen hasta 2019, almismo tiempo que introdujo algunas modificaciones, como volver más exigenteslos requisitos para que una empresa sea beneficiaria del régimen. desde entoncesserían beneficiarias aquellas empresas que cumplieran con al menos dos de lasactividades antes mencionadas: investigación y desarrollo, certificación de calidado aumento de las exportaciones. en el año 2019, se creó el Régimen de promociónde la economía del conocimiento mediante la ley nº 27.50616, que continuó losbeneficios al sector de ssi y los extendió a una gran cantidad de otras industriasvinculadas a la innovación. la denominada “economía del conocimiento” se abriópaso como un sector dinámico, cuyos intereses son representados por la cámaraempresaria argencon. en 2020, el cambio de gobierno llevó adelante algunosajustes de la ley anterior, principalmente escalonando los beneficios a las empresassegún su tamaño, disminuyéndolos para las más grandes y sosteniendo los de laspequeñas y medianas. en todos los casos se privilegió la política fiscal. la crecienteimportancia del sector cristalizó en su lugar en Ministerios y secretarías -cambiantes desde el inicio del milenio hasta la actualidad - desde donde searticularon otras políticas públicas complementarias. entre ellas, se destaca larealización de capacitaciones masivas en programación para la población en general- en los planes “111 Mil” y “argentina programa” - aunque no tuvieron los resultadosesperados en términos de formación e inserción laboral, así como el financiamientopara la digitalización, capacitaciones y organización de misiones comerciales, entreotras.
15 tomado de https://www.fundacionsadosky.org.ar/presentacion-institucional/. 
16 Modificada por la ley ley nº 27.570 del año 2020.
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El SSI de la Argentina: un análisis comparado de indicadores seleccionados.en esta sección se presentan datos cuantitativos para comparar lascaracterísticas y la evolución reciente del sector de ssi en alemania, argentina yaustralia. debido a limitaciones en la disponibilidad de información, los datosanalizados corresponden únicamente a partir de la tercera y la cuarta etapa de lahistoria del sector, tal como se describe en la sección 2. en primer lugar, se analizanel valor agregado, el empleo, los salarios y las exportaciones, para comparar lascaracterísticas generales del sector y su evolución en cada país. luego, se introducendos indicadores que evalúan su integración con el entramado productivo local: elcoeficiente exportador y las exportaciones indirectas. estos indicadores permitenexaminar la relación entre las particularidades nacionales del sector y su grado devinculación con el resto de la economía, en línea con la hipótesis de trabajo.el Gráfico 1 muestra el valor agregado generado por el sector de ssi en cadapaís. el sector en la argentina tiene un tamaño reducido en comparación al de los
Gráfico 1. 

Valor agregado del sector de Software y Servicios Informáticos, 1995-2020, Alemania, Argentina y
Australia, en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD-TIVA.
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otros países: en alemania es 20 veces mayor y en australia, 6 veces. en los 3 paísesel ssi tiene una trayectoria de crecimiento sostenido que se inicia alrededor delaño 2002, coincidente con la consolidación de esta industria a nivel global. en laargentina, el crecimiento se acelera tras la sanción de la mencionada ley nº 25.922que crea el Régimen de promoción de la industria del Software y la devaluacióndel peso que abarató los costos. el valor agregado del sector en la argentina seestanca desde 2012, lo cual no se condice con el crecimiento del empleo en australiay alemania (Gráfico 2). la razón de esta discrepancia puede ser la imposición decontroles cambiarios, la aparición de cotizaciones paralelas con amplia brecha conla oficial que incentiva a no registrar las operaciones, en particular las deexportación y las condiciones de acumulación locales que mostraron unestancamiento a partir de ese año.

Gráfico 2. 
Empleo en el sector de Información y comunicaciones, 2011-2021, Alemania, Argentina y Australia,

en miles.

Fuente: Elaboración propia con datos de OIT.
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la diferencia en el valor agregado del sector en la argentina y en los otros dospaíses (Gráfico 1) se explica en parte por la diferencia en el tamaño del sectormedido en empleo (Gráfico 2) y en parte por la diferencia del salario en dólares delos trabajadores informáticos (Gráfico 3). esta diferencia salarial, junto a lasconsideraciones realizadas anteriormente sobre el tipo de software en que cadapaís se especializa, sugiere que la producción de menor valor agregado en laargentina requiere trabajadores menos calificados de menores salarios, donde lacompetencia internacional es más aguda. las diferencias salariales se reducenparcialmente al medirlo en paridad de poder adquisitivo debido al menor costo devida de la argentina.Respecto a las exportaciones, el Gráfico 4 muestra nuevamente la preeminenciade alemania, mientras que la argentina se ubica mucho más próxima a australiaen este indicador. la razón es que el sector de ssi en la argentina está mucho másorientado a la exportación, tal como indica el mayor coeficiente de exportación

Gráfico 3.
Salarios en el sector de Software y Servicios Informáticos, 2017, Alemania, Argentina y Australia, en

dólares y PPP.

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD-TIVA.
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(Gráfico 5). este coeficiente también es afectado por el hecho de que el precio delas ventas al mercado interno puede ser más bajo medido en dólares debido a lamenor capacidad de pago de los clientes locales, por una menor demanda domésticadebido a la desintegración de su estructura productiva y sus bajos niveles decrecimiento e inversión y al incentivo exportador de la ley nº 25.922. la argentinamuestra la orientación a la exportación más marcada de los tres países analizados. otra forma de exportación del valor agregado generado por un sector es laindirecta, como parte del valor agregado incluido en la producción de un bienexportado. para dar cuenta de la forma de exportación indirecta es necesarioconsiderar la cadena de producción de un bien y el valor agregado por cada etapade la producción. así, por ejemplo, si australia exporta oro y las mineras contratana empresas del sector de ssi australiano para desarrollar software para laexplotación minera, se considera que una parte del valor agregado incluido en las

Gráfico 4.
Exportaciones del sector de Software y Servicios Informáticos, 1995-2020, Alemania, Argentina y

Australia, en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD-TIVA.
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exportaciones de oro australianas corresponde al sector de ssi. esta forma deexportación contrasta con lo que podemos denominar forma “directa” deexportación que corresponde a las exportaciones de Software y serviciosinformáticos, que contienen mayormente valor agregado generado por este sector(Gráficos 4 y 5). el Gráfico 6 muestra el valor agregado generado en el sector dessi que es exportado en forma directa o en forma indirecta a través de otrossectores.la argentina exporta valor agregado generado por el sector de ssi mayormenteen forma directa porque su sector de ssi está orientado a la exportación. tambiénexporta ssi a través de servicios (profesionales) y en menor medida a través de lamanufactura. australia es el país que menos exporta directamente, exporta valor

Gráfico 5.
Coeficiente de exportación del sector de Software y Servicios Informáticos, 1995-2020, Alemania,

Argentina y Australia, en millones de dólares.

Nota: el coeficiente exportador del sector de SSI de la Argentina puede estar subestimado por la fuente de
información utilizada para la comparación internacional (OCDE-TIVA). Por esta razón, también se incluye la

estimación realizada con datos de OPSSI-CESSI.
Fuente: Elaboración propia con datos de OECD-TIVA y OPSSI-CESSI.
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agregado principalmente a través de servicios (educación, transporte, profesionales,turismo), minería y manufactura. si bien australia exporta servicios mineros, laexportación por esta vía es menor en comparación con los otros sectores. alemaniaademás de exportar directamente, lo hace en buena medida a través de lamanufactura y servicios (profesionales, financieros, transporte).
4. Conclusiones.el sector de software y servicios informáticos (ssi) en la argentina haexperimentado un notable crecimiento en las últimas dos décadas, generandoempleo calificado y divisas. sin embargo, en la comparación internacional realizada

Gráfico 6. 
Valor agregado exportado del sector de Software y Servicios Informáticos, por sector vehículo de

exportación, 2015-2019, Alemania, Argentina y Australia, en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD-TIVA. 
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en este estudio se observa que el sector de ssi en australia y alemania presentaun desempeño superior en términos de empleo, salarios y ventas.el análisis de la trayectoria del sector en los países estudiados permite identificarvarias coincidencias. en primer lugar, el crecimiento del sector ha sido impulsadopor tendencias tecnológicas globales, como la expansión de la demanda de ssipara usos cada vez más diversos y la internacionalización de sus mercados. ensegundo lugar, la naturaleza transable del sector y sus bajas barreras de entradafacilitaron su inserción en el comercio internacional, aunque con variaciones enintensidad y modalidad según el país. en tercer lugar, las políticas públicas jugaronun rol fundamental en su desarrollo, reconociendo su carácter estratégico.no obstante, existen diferencias significativas en la evolución del sector en cadapaís. alemania y australia comenzaron a desarrollar sus capacidades en ssi en lasprimeras etapas de la historia del sector, mientras que en la argentina el crecimientodel sector fue más tardío, impulsado por la deslocalización productiva en la terceraetapa. el nacimiento del sector en alemania estuvo vinculado a su tradición en laproducción de hardware, donde el sector de software inicialmente estaba integrado.en estos casos, las empresas de ssi contaban con conocimientos, trabajadores ytrayectoria en el campo de la informática. en australia, el origen del sector estuvoimpulsado por los desarrollos en el ámbito científico. en contraste, en la argentinalos avances en estas etapas fueron más acotados. el retraso tecnológico e industrialpostergó su expansión hasta la tercera etapa, resultando en una inserciónsubordinada en la cadena de valor global. el perfil del sector de ssi argentino nosólo responde al momento histórico de su desarrollo, sino también a lascaracterísticas del entorno productivo nacional.en este sentido y en línea con la hipótesis de trabajo, otra diferencia clave entrela argentina y los casos de comparación radica en la vinculación del sector con elentramado productivo doméstico. el sector de ssi en alemania y australia fueimpulsado en mayor medida por la demanda local, mientras que en la argentina elcrecimiento estuvo más orientado a la exportación. en alemania, la demanda claveprovino del sector industrial, mientras que, en australia, el sector minero fue elprincipal demandante. esta demanda doméstica facilitó la construcción decapacidades que posteriormente sirvieron de base para la exportación, como
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ocurrió con el software minero australiano o la especialización alemana en ladigitalización de ciertas industrias relevantes en su territorio. en la argentina, ladesintegración del tejido industrial y la baja integración local de las cadenasprimarias, especialmente en energía y minería, redujeron la demanda local para elsector de ssi, construyendo un sector que progresivamente se orientó a laexportación de servicios de software a medida, sin una especialización transversalclara. esta especialización cuenta con la competencia de otros países de bajoscostos. el sector industrial argentino no logró impulsar el desarrollo del ssi al nivelalcanzado en alemania y australia. el despegue global del sector ssi coincidió conun proceso de desindustrialización en la argentina, que provocó una significativapérdida de capacidades en la mayoría de las ramas manufactureras, incluidasaquellas estrechamente vinculadas al sector de ssi, como la electrónica. estacontracción industrial limitó tanto la demanda interna que podría haber dinamizadoel sector como las capacidades tecnológicas necesarias para su desarrollo. además,la reducción de la demanda industrial no pudo ser compensada por los sectoresproductores de materias primas, como el agropecuario, la minería y la energía.no obstante, la industrialización impulsada por las políticas de isi dejó unacervo institucional que, a pesar de la posterior desindustrialización, continuódesempeñando un papel clave en el desarrollo productivo del país. estasinstituciones han sido esenciales para la formación de una fuerza laboral calificaday el desarrollo de capacidades tecnológicas, facilitando la inserción de la argentinaen el mercado global de ssi tras la internacionalización del sector.en tercer lugar, las políticas para el sector en alemania y australia se orientaronhacia la educación, la vinculación con el ámbito académico y la modernizacióntecnológica de las empresas, incluyendo la adopción de tecnologías 4.0. en contraste,en la argentina, la promoción del sector se basó principalmente en exencionesimpositivas y en la formación acelerada de programadores, sin un énfasis en lacalidad, la cual sigue dependiendo de la educación universitaria. además, se prestópoca atención a la vinculación tecnológica y a la integración con el aparatoproductivo local. como resultado, las políticas implementadas no buscaron
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modificar el patrón de inserción internacional del sector, determinado por latrayectoria productiva del país y las transformaciones globales en la industria.Finalmente, el trabajo abre algunos interrogantes con relación a lastransformaciones de los procesos productivos del ssi. concretamente, laincorporación de ia para la realización de algunas tareas, entre las cuales se destacapor sus avances el apoyo de los algoritmos para la escritura de código, apuntan amejorar la productividad de estas tareas y funcionar como asistentes de lostrabajadores del ssi. en consecuencia, se plantea la pregunta acerca de un posiblereemplazo de trabajadores en estos puestos específicos, más técnicos, por la ia.¿es inminente este reemplazo? con relación a la comparación realizada, ¿cómo sedistribuirá la utilización de ia en las tareas que se realizan en cada país? ¿Quégrado de automatización tienen las actividades en que se emplean los trabajadoresde ssi en nuestro país?
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¿A qué se dedicó el Estado argentino en las últimas décadas? 
Análisis del período comprendido entre 1980 y 2022   
Horacio Cao y Angel Vaca
Páginas 9 a 44

ResumenEn el presente trabajo analizamos los cambios estatales a partir del seguimientodel gasto consolidado (Nación + Provincias + Municipios) en el período 1980/2022. Laetapa bajo estudio es particularmente interesante porque contiene elementos de tresfases históricas con perfiles propios: los últimos momentos de la etapa keynesiano/be-nefactora, el ciclo neoliberal y el período nacional popular. Los datos presentados per-miten seguir la evolución -en términos absolutos y relativos- de las diferentesfinalidades y funciones de las que se ocupa el Estado y, en tal sentido, permiten dar unaprimera respuesta a nuestra pregunta acerca de los temas a los que se dedicó el Estadoen el período bajo estudio. 
Abstract
What Has the Argentine State Focused on in Recent Decades? 
An Analysis of the Period from 1980 to 2022This study analyzes state transformations by tracking consolidated public spending(National + Provincial + Municipal) between 1980 and 2022. This period is particularlyinteresting as it encompasses elements of three distinct historical phases: the final mo-ments of the Keynesian/Welfare State era, the neoliberal cycle, and the national-popularperiod. The data presented allow us to observe the evolution—both in absolute andrelative terms—of the different purposes and functions undertaken by the State. In thissense, they provide an initial response to our question regarding the main areas of focusof the Argentine State during the period under study.
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La organización colectiva de los/as trabajadores/as en la era de las
plataformas. El caso de Riders Union Bolonia (Rub) y Riders por
Derechos Barcelona (RxD)
María Ayelén Flores
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ResumenEste artículo se concentra específicamente en el auge de las plataformas digitales ysus implicancias en la organización colectiva de los trabajadores. En él se analizan dosmovimientos sociales de trabajadores informales que surgieron en el ámbito del sectorde entrega de alimentos mediante plataformas, Riders Union Bolonia y Riders por De-rechos Barcelona; y se concluye que las diferencias en las estrategias de organizacióncolectiva que adoptan se explican principalmente por las respuestas judiciales que ob-tuvieron a sus primeros reclamos. Sin embargo, a pesar de sus discrepancias tácticas,ambos movimientos se esfuerzan por traer nuevamente al Estado al centro de la escena,reclamando el reconocimiento de sus derechos como trabajadores/as y transmitiendocon éxito el mensaje de que las tecnologías digitales pueden coexistir perfectamentecon ingresos dignos, protección social y seguridad laboral. 
Abstract
The Collective Organization of Workers in the Platform Era. The Case of Riders Union Bologna
(RUB) and Riders por Derechos Barcelona (RxD)This article focuses on the rise of digital platforms and their implications for the co-llective organization of workers. It examines two social movements of informal workersthat emerged in the food delivery platform sector: Riders Union Bologna and Riderspor Derechos Barcelona. The analysis concludes that the differences in their collectiveorganizing strategies can be explained primarily by the judicial responses they receivedto their initial demands.However, despite their tactical differences, both movementsstrive to bring the state back to the center of the discussion, demanding recognition oftheir rights as workers and effectively conveying the message that digital technologiescan perfectly coexist with fair wages, social protection, and job security.
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La confianza metódica en relación al patacón: la organización de la
pluralidad monetaria en la vida cotidiana
María Julieta Maeso
Páginas 77 a 108

ResumenEn el presente artículo nos propusimos analizar una de las dimensiones de la con-fianza en la moneda propuesta por la Escuela de la Regulación francesa: la confianzametódica. Para ello, estudiamos el reacomodamiento de los circuitos monetarios a par-tir de la emisión de patacones en la provincia de Buenos Aires durante la crisis de 2001,en un contexto de pluralidad marcado por la presencia de tres esferas monetarias: ladel peso, la del dólar y la del patacón. Buscamos reconstruir los usos como reserva devalor, medio de pago y medio de cambio de estas monedas en la experiencia de ungrupo de docentes que cobraron una parte de su salario en patacones. Estudiamos tam-bién las representaciones sociales de las tres monedas, debido a su influencia en elmodo en que los agentes las utilizan. Nuestra hipótesis es que la organización de la plu-ralidad monetaria al interior de los hogares permitió realizar los pagos en las distintasmonedas, evitando la pérdida de valor del patacón en relación al peso y coadyuvandoindirectamente al desarrollo de la confianza metódica en la nueva moneda provincial.
Abstract
Methodical Trust in Relation to the Patacón: The Organization of Monetary Plurality in Everyday
LifeIn this article, we aim to analyze one of the dimensions of trust in currency proposedby the French Regulation School: methodical trust. To do so, we examine the reorgani-zation of monetary circuits following the issuance of Patacones in the province of Bue-nos Aires during the 2001 crisis, in a context of monetary plurality marked by thepresence of three monetary spheres: the peso, the dollar, and the Patacón. We seek toreconstruct how these currencies were used as a store of value, a means of payment,and a medium of exchange through the experience of a group of teachers who receivedpart of their salary in Patacones. We also analyze the social representations of the threecurrencies, as these influence how economic agents use them. Our hypothesis is thatthe organization of monetary plurality within households made it possible to carry outpayments in different currencies, preventing the Patacón from losing value relative tothe peso and indirectly contributing to the development of methodical trust in the newprovincial currency.
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ResumenEste artículo se propone analizar la trayectoria del sector de Software y ServiciosInformáticos (SSI) en Argentina en perspectiva comparada con otros dos productoresde SSI: Alemania y Australia. Se identifican distintas etapas en el desarrollo históricodel sector a nivel global llegando hasta la actual incorporación de Inteligencia Artificial(IA) en el proceso productivo y se historiza el desarrollo del sector en los tres países,ubicando su emergencia en aquellas etapas y comparándolos a través de indicadorescuantitativos. Los resultados muestran la sincronía de los desarrollos nacionales conlas tendencias globales, el papel clave de los eslabonamientos productivos locales paraconstruir capacidades, la importancia de la exportación y el rol estratégico otorgado alsector por las políticas públicas. Sin embargo, el caso argentino presenta particulari-dades que han influido en la configuración de su perfil actual, como un desarrollo tardíodel sector, una menor integración con el aparato productivo local y un enfoque distintoen las políticas de promoción.
Abstract
Software and IT Services: Transformations in Production from Their Origins to Artificial
Intelligence. A Comparative Analysis of Argentina, Germany, and AustraliaThis article analyzes the trajectory of the Software and IT Services (SITS) sector inArgentina from a comparative perspective with two other SITS-producing countries:Germany and Australia. The study identifies different stages in the historical develop-ment of the sector at a global level, leading up to the current integration of ArtificialIntelligence (AI) into the production process. It traces the sector’s evolution in the threecountries, situating its emergence within these stages and comparing them using quan-titative indicators. The results highlight the synchronization of national developmentswith global trends, the key role of local productive linkages in building capabilities, theimportance of exports, and the strategic role assigned to the sector by public policies.However, the Argentine case presents particularities that have shaped its current pro-file, such as the sector’s late development, weaker integration with the local productiveapparatus, and a different approach to promotional policies.

Inteligencia artificial

El software y los servicios informáticos: transformaciones en la
producción desde sus orígenes hasta la inteligencia artificial. 
Un análisis comparativo de Argentina con Alemania y Australia?
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Reseña / Empresa pública y Estado empresario en la Argentina (1810-2020) de Marcelo Rougier y Lucas IramainA nalizar el comportamiento delas empresas públicas es unatarea que no pierde vigencia.Diversas son las opiniones y propuestassobre el grado de participación que elEstado debe tener en la economía.De acuerdo con lo plasmado por losautores en la introducción del libro, sibien es clara la contribución de estasempresas a la generación de actividady empleo, la intervención del Estado enla economía es cuestionada en situacio-nes de crisis mundiales. El proceso deintervención, por lo tanto se consideracomo uno que se ha extendido en eltiempo, oscilando entre situaciones enlas cuales se buscaron solucionar las“fallas del mercado” como ocurrió a par-tir de la crisis de 1930, a aquéllas enque las “fallas del Estado”, generadorasde ineficiencias, se pretendieron corre-gir cuando la concepción neoliberalirrumpió explicando dicho fenómeno,como ocurrió a partir de los años se-tenta. Sin embargo, esta concepción fuecuestionada por los escasos resultadosobtenidos en su aplicación en países la-tinoamericanos, así como al producirsela crisis internacional de 2008, deri-vando en incipientes procesos de na-cionalización de empresas.Rougier e Iramain plantean entoncesanalizar lo ocurrido en la Argentina en

términos del comportamiento de la in-tervención estatal y su entramado em-presario entre 1810 y 2020, conside-rando además que su trayectoria fueoscilante, como se observó a nivel mun-dial. Sostienen también la importanciade realizar el análisis teniendo en cuentalas circunstancias de cada etapa histó-rica y sus efectos, no sólo por su cono-cimiento per se sino también para darnuevas herramientas para comprendereste fenómeno en las primeras décadasdel siglo veintiuno. A su vez, a través deeste estudio de la trayectoria de la in-tervención estatal, los autores preten-den dar una respuesta más acabada desus causas y sus características, asícomo cuestionar la concepción de quesu realización se basa en la soberaníaeconómica o el nacionalismo. Por úl-timo, proponen algunas ideas que pue-den guiar la elaboración de futuras po-líticas públicas. Para este análisis del caso argentinoentre 1810 y 2020, los autores conside-ran oportuno el establecimiento de tresetapas enmarcadas principalmente porla dinámica de la economía. Estas fasesrefieren a la intervención o participaciónestatal en un primer período de “extra-versión”, desde 1810 hasta la crisis de1930, en un segundo de “sustitución deimportaciones”, desde la crisis hasta me-diados de la década de 1970, y por úl-
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timo los años de “retiro del Estado” dela etapa en que se destacaron las políti-cas neoliberales y cuyo final está dadopor una revalorización del Estado,dando lugar a una posible nueva etapa. El libro está conformado por una in-troducción y tres partes, teniendo lugaren la última las reflexiones finales.Luego se presentan las referencias bi-bliográficas y un anexo estadístico. En la primera parte, denominada“Intervención estatal, empresa públicay Estado empresario”, se vuelca inicial-mente una caracterización general so-bre la intervención del Estado en la eco-nomía y su rol en el modo deproducción capitalista basándose en di-ferentes fuentes para seguidamentepresentar un recorrido sobre el con-cepto del Estado en virtud de distintosdebates. Se abordan temas referidos alpoder estatal, la planificación econó-mica, el Estado benefactor y la posibili-dad del Estado de generar cambio es-tructural. Este recorrido conceptualorienta adecuadamente al lector con lasherramientas teóricas necesarias paraadentrarse en el estudio concreto de loscasos particulares. Es ciertamente muyexplicativo y didáctico para el lector noespecializado al presentar la evoluciónde las ideas y corrientes que describen

el accionar del Estado, principalmenteen los siglos XX y XXI. En la segunda parte del libro, deno-minada “El Estado empresario en la Ar-gentina”, los autores analizan la inter-vención estatal desde 1810 hasta 2001categorizando este extenso período ensub-períodos. El primero, entre 1810 y1930, se caracterizó por un esbozo dela participación del Estado hasta losaños anteriores a 1860. Posteriormentey hasta 1930 observan que el grado deintervención del Estado como empre-sario fue cambiante desde un papel másprescindente a otro más participativoen diferentes años. Específicamente apartir de la década de 1870 refieren aun cambio cuantitativo y cualitativo enla intervención estatal jugando el Estadoun rol crucial en el desarrollo de la in-fraestructura. Destacan a su vez que aprincipios de los años veinte comenzóa crearse un clima de ideas adecuadopara la emergencia de un pensamientoeconómico nacionalista, siendo la crea-ción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) en 1922 uno de los hitos de la in-tervención estatal de esos años.En el segundo sub-período, entre1930 y 1943, se produjo una mayor in-tervención del Estado en la economía.Con lo cual al analizar esos años, los au-tores plantean que ante el evidente fra-
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caso del capitalismo liberal, el surgi-miento de las ideas keynesianas pusie-ron de manifiesto un mayor dirigismoe intervención del Estado en la econo-mía, luego de la crisis del año treinta.Bajo este marco se establecieron diver-sas regulaciones que implicaron la crea-ción de determinados organismos pú-blicos como la Comisión de Control deCambios, las Juntas Reguladoras y laCorporación de Transporte de la Ciudadde Buenos Aires, con una mención es-pecial para la creación del Banco Cen-tral en 1935. Rougier e Iramain destacan que ainicios de los años cuarenta se produjoun nuevo viraje hacia una mayor parti-cipación del sector público en la eco-nomía a través de la creación de unaserie de organismos y empresas en dis-tintas áreas de la actividad económica.De esa manera se conformaría progre-sivamente el complejo económico esta-tal-privado, el cual se consolidó en añosposteriores. En ese contexto se destacóla creación de la Dirección General deFabricaciones Militares (DGFM) en1941.Al presentar la evolución de la in-tervención estatal entre 1943 y 1955,los autores destacan que el principalaporte del sub-período anterior estuvodado por los instrumentos de política

económica que los gobiernos conserva-dores utilizaron, los que jugarían un roldestacado posteriormente. Se crearonnuevas instituciones y normas para im-pulsar el desarrollo industrial, como laSecretaría de Industria, el Banco de Cré-dito Industrial Argentino y las leyes depromoción industrial. Estos elementosconfiguraron las condiciones para quese plasmara una mayor intervención delEstado en la economía en paralelo a laconsolidación de los gobiernos peronis-tas. Rougier e Iramain realizan una in-teresante descripción de lo ocurrido entérminos de nacionalizaciones como lade los ferrocarriles, así como de creaciónde empresas que brindaban serviciosde teléfonos, aeronavegación, gas yenergía en general.Sin embargo lo interesante de estadescripción es la explicación de los mo-tivos que generaron estas iniciativas,apoyado en cuadros con informaciónadicional que se detallan en el anexo es-tadístico, así como la referencia o citasde autores especialistas en estos temas.El análisis que los autores realizan encada etapa va conformando progresiva-mente la trama del desempeño del Es-tado argentino como protagonista deldirigismo estatal. Sin embargo Rougier e Iramain con-sideran que el elemento novedoso de
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estos años fue la mayor participacióndel Estado en el sector industrial. Porlo tanto el gobierno peronista a travésde DGFM buscó darle impulso al desa-rrollo de la industria básica nacional,destacándose la creación de la SociedadMixta Siderurgia Argentina (Somisa), laDirección Nacional de Industrias del Es-tado (DINIE) y la de las Industrias Ae-ronáuticas y Mecánicas del Estado(IAME). El Estado fue incorporando em-presas que fueron nacionalizadas.Al analizar el sub-período 1955-1960, los autores expresan que el go-bierno de facto de la Revolución Liber-tadora, caracterizado por una visiónmás liberal del funcionamiento de laeconomía, decidió articular distintaspolíticas que revirtieron muchas de lasmedidas implementadas en los años an-teriores. Se consideraba que la inter-vención económica durante el gobiernoperonista había originado los proble-mas de inflación y de sector externoexistentes, como se desprendía de lasconclusiones de los informes de la si-tuación económica nacional elaboradospor el Dr. R. Prebisch. Bajo este marcolos autores dan cuenta del desmantela-miento de ciertos entes públicos, la di-solución de determinadas  empresas yla eliminación del sistema de tipos decambio diferenciados, refiriendo a queesta medida se correspondía con el in-

greso de la Argentina al Fondo Moneta-rio Internacional.Posteriormente, al iniciarse los añosdel gobierno desarrollista, los autoresno sólo describen el contexto económicodel gobierno de A. Frondizi, sino que ex-plican la nueva concepción que seadoptó sobre la participación del Estadoen la economía. Refieren a esa “para-doja” que se presenta cuando por unlado se privatizaron algunas empresas,aunque no produjo una reducción sig-nificativa del tamaño del Estado, perosimultáneamente se fomentó la activi-dad de otras, entre ellas Somisa, Gas delEstado e YPF, consideradas relevantespara impulsar el desarrollo industrial,base de su política de transformaciónde la estructura productiva hacia un ca-pitalismo más moderno. Los autores presentan una nuevafase en el desempeño de la intervenciónestatal en la economía entre 1960 y1976, coincidente con el destacado y úl-timo período de industrialización bajola dirección del Estado, afirmando queesta nueva etapa se produjo a pesar deque los gobiernos de esos años tuvieranuna posición antiestatista, más eviden-ciada entre 1966 y 1973. Para referir a la importancia de estanueva etapa formada por el complejo
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estatal-privado, cuyo núcleo central es-tuvo dado por el complejo militar in-dustrial (CMI), los autores destacan queel rol jugado por el Estado como de-mandante al sector privado y como ofe-rente de bienes para éste, posicionó aciertas empresas privadas en un lugarrelevante dentro de la actividad econó-mica. Este ensamblaje fue fruto de loocurrido en décadas anteriores, convir-tiéndose en uno de los elementos de-terminantes para fomentar la industrianacional, principalmente en las ramasbásicas. En este contexto, los autores refierena la relevancia del CMI dentro del com-plejo estatal-privado, analizando inicial-mente el concepto y sus orígenes, paraluego describirlo pormenorizadamenteen función de una categorización de suproducción por el tipo de extracción deinsumos mineros o por la rama de acti-vidad en que se especializó el CMI: pe-troquímica, siderurgia, metalurgia ymetalmecánica. Se describe además elaporte destacado en el desarrollo de lainfraestructura y la ingeniería, la técnicay la investigación científica y la partici-pación menos relevante en actividadesprimarias. Concluyen por lo tanto quela intervención estatal en la economíay la gran cantidad de empresas privadasque se sumaron al ámbito estatal se ex-plica por diversos factores, entre ellos

coyunturales, socioeconómicos, históri-cos, políticos, ideológicos y militares.Al analizar los años posteriores alRodrigazo y al golpe militar de 1976hasta el año 2001, los autores señalanel comienzo de un nuevo sub-períodoque en términos de la evolución de laparticipación estatal significó un retirodel Estado del ámbito económico en uncontexto internacional que buscaba re-vertir las ideas keynesianas, para volveral libre juego de la oferta y la demanda,desplazando al sector público comoagente productor de bienes y servicios.La política económica de los primerosaños del gobierno militar se focalizó enla denominada privatización periféricarealizando una venta parcial de empre-sas, que en algunos casos implicó su cie-rre definitivo, aunque también se pro-dujeron algunas estatizaciones y secrearon algunas empresas. En este con-texto el programa económico no consi-deraba a la industria como un sectorcentral de la economía, buscando el dis-ciplinamiento social de los trabajadoresy empresarios. A partir de los datos pre-sentados en el texto los autores dancuenta de un debilitamiento en el accio-nar del Estado el que originó una mar-cada redistribución regresiva del in-greso. Concluyen entonces que a partirdel gobierno militar se inició el procesode desprendimiento de empresas esta-
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tales y por ende de desarme del Estadoempresario, que continuaría en los añossiguientes.Durante el gobierno de Raúl Alfonsínse llevó a cabo una reforma del Estado,que incluía la privatización de algunasfirmas. Sin embargo, con la crisis hipe-rinflacionaria de 1989 y en la situaciónen que se encontraban las empresas pú-blicas, sumadas a las nuevas corrientesde pensamiento basadas en el Consensode Washington, se produjo un procesode deslegitimación del rol de las firmaspúblicas que derivó en un amplio pro-ceso de privatización y de desmantela-miento del sector estatal.En este contexto un desarme masivodel sector público se observó a lo largode la década de 1990 bajo la presidenciade Carlos Menem, en la cual se sostu-vieron planteos basados en políticasneoliberales. Se sancionó entonces unanueva reforma del Estado por medio dela cual se intervenían las empresas pú-blicas, pudiéndose privatizar total oparcialmente la mayoría de ellas. Deacuerdo con los autores, el plan de pri-vatizaciones menemista jugó un rolclave para resolver la disputa interbur-guesa de fines de los años ochenta entrealgunos de los grandes grupos econó-micos y conglomerados externos, cier-

tos bancos acreedores y algunas firmastransnacionales.Otro aspecto que los autores abor-dan es la profunda crisis en el mercadolaboral y la creciente regresividad dis-tributiva que surgió en los años noventaque tuvo entre sus causas la desapari-ción progresiva del Estado empresarioy la privatización de empresas, procesosenmarcados por el Plan de Convertibi-lidad y el resto de medidas incluidas enlas reformas estructurales implementa-das. Además, desarrollan en particularlas privatizaciones de Entel, YPF y Gasdel Estado, y por último refieren a lasprivatizaciones de empresas del áreaproductiva en las cuales las actividadesmilitares habían tenido un rol desta-cado. Concluyen que para mediados delos años noventa, el Estado empresarioy el complejo militar-industrial, aso-ciado al modelo de industrializaciónposterior a los años cuarenta, se encon-traban bastante diluidas.Los autores comienzan la terceraparte del texto, denominada “Éxitos ydilemas del pasado, desafíos del pre-sente”, describiendo el cambio de mo-delo de acumulación a partir de enerode 2002 al abandonarse el Plan de Con-vertibilidad en el nuevo siglo. En estecontexto se redefinió el esquema de ga-nadores y perdedores del bloque domi-
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nante. El Estado aumentó su participa-ción en sectores como la energía, eltransporte y los servicios públicos, asícomo también retomó el control del sis-tema previsional. Su actividad empre-sarial se incrementó dado que ciertoscontratos de empresas privatizadas fue-ron rescindidos, o expropiados, y tam-bién se crearon algunas nuevas firmas.Durante los gobiernos de Néstor Kir-chner y Cristina Fernández de Kirchnerse declaró de interés público la carterade inversiones del Fondo de GarantíaSustentable del Anses y se creó la Agen-cia Nacional de Participaciones Estata-les en Empresas, vigorizando la funciónreguladora estatal. En 2016, con el go-bierno de Mauricio Macri, se posicio-naron nuevamente las ideas neolibera-les con una crítica importante aldirigismo estatal. En 2019 el gobiernode Alberto Fernández, y el cambio delproyecto macroeconómico, dio lugarnuevamente a la posibilidad de desa-rrollo del Estado empresario.En el último apartado del libro, losautores presentan sus reflexiones sobreel tema desarrollado. Su planteo final

se basa en sostener que si bien se seña-laron cuestiones críticas respecto delfuncionamiento del Estado, no por ellose debe tener una visión pesimista detodo ese proceso de intervención estatal.Por lo tanto expresan que el Estadopuede no sólo ser emprendedor, sinotambién innovador, ligando la capacidadproductiva, el conocimiento científicotecnológico y el perfeccionamiento delos recursos humanos. En consecuencia,el Estado puede llevar adelante una po-lítica activa de promoción del desarrollomodificando su forma de intervención.Esta última incluiría una perspectiva delargo plazo, detallada en un plan pro-ductivo y federal, e integrada a un pro-yecto estructural legitimado por la so-ciedad.Para finalizar, y dada la relevancia yvigencia del tema, se puede establecerque la lectura del texto acercará a loslectores la observación y el análisis dela historia de la intervención estatal na-cional de los gobiernos locales, como asítambién propuestas de criterios quecontribuirán a nutrir nuevos debates so-bre el tema.    
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