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“La ideología reinante se esfuerza por decirnos que las 

mismísimas inseguridades causadas por el desmantelamiento del 

Estado del bienestar suponen una oportunidad para alcanzar 

nuevas libertades. Si la flexibilización del empleo supone que 

tienes que cambiar de trabajo cada año, ¿por qué no verlo como 

una liberación de las restricciones impuestas por una carrera 

profesional permanente, como una oportunidad de reinventarse a 

uno mismo y de realizar el potencial oculto de tu personalidad?”  

SLAVOJ ŽIŽEK 

En contra de los derechos humanos 

 

“Sos un tipo pan comido, 

no es tu culpa, no” 

LOS REDONDOS 

Rock para los dientes 

 

Introducción 

 

Hace no mucho tiempo, comencé a trabajar en el equipo de comunicación de un centro 

de rehabilitación neuromotriz. Un trabajo registrado, de lunes a viernes, con derechos y 

garantías laborales como aportes a la seguridad social y jubilatorios, obra social, 

aguinaldo, vacaciones pagas y días de estudio. 

En la primera entrevista con la profesional de Recursos Humanos de la empresa, y al 

observar mi currículum vitae, me miró a los ojos y me preguntó si yo encontraba alguna 

explicación del porqué todos mis anteriores trabajos habían tenido como rasgo 

característico algún tipo de ‘informalidad’ laboral, ya sea porque habían sido empleos 

donde tenía que constituirme en monotributista y facturar, o directamente, la relación 

laboral no estaba registrada y trabajaba en ‘negro’. 



5 

Tras meditar brevemente la respuesta, y sin buscar una confrontación con la persona que 

estaba ahí para evaluar si poseía las habilidades idóneas para ocupar el puesto en 

cuestión, le contesté que la calidad de las condiciones laborales a las que había podido 

acceder en mi trayectoria no obedecían a una elección o decisión propiamente mía, sino 

que eran pura y exclusiva decisión y responsabilidad de la parte empleadora. 

Esa pregunta despertó en mí la curiosidad por conocer más sobre el trabajo en 

Argentina. En una búsqueda inicial, di con cifras de estamentos estatales sobre los 

niveles de desempleo a nivel nacional, con análisis académicos que dan cuenta de cómo 

conviven en nuestro mercado laboral, de forma ya estructural, millones de personas que 

están empleadas de manera formal, con otros tantos que son monotributistas o 

autónomxs y con un porcentaje, no inferior al tercio del total de la población 

económicamente activa (EPA), que trabaja en la absoluta informalidad, lo que se conoce 

como ‘estar en negro’. 

Tras recorrer las principales páginas de internet donde uno puede postularse a distintas 

ofertas laborales, y tras buscar también en las redes sociales, noté que sobresalían 

distintas significaciones que parecían estar presentes en varios de los avisos publicados, 

como ‘sé tu propio jefe’, ‘oportunidad’, ‘flexibilidad’, ‘creatividad’, ‘proactividad’, 

‘empieza tu negocio independiente’, ‘freelance’, ‘emprendiendo puedes trabajar desde 

cualquier lado’, ‘inicia tus propio negocio’, ‘tus propios horarios’, ‘conviértete en 

empresario’, entre otros. Estas ofertas conviven con otras donde se busca personal ‘full 

time’, ‘para trabajar en relación de dependencia’, ‘Nivel de escolaridad mínima: 

Contador/a público nacional o Lic. en administración de empresas’,‘de Lunes a Viernes 

de 9 a 18:30 hs de manera presencial’, ‘Edad: de 25 a 45 años’, ‘experiencia mayor a 

tres años en tareas’, ‘Manejo de paquetería Office’. En estos tipos de ofertas convive ‘la 

cuestión laboral’.    

Las preguntas que sirven de puntapié para la presente tesina son: ¿de qué hablamos 

cuando hablamos del ‘trabajo’? ¿Qué representaciones y configuraciones de sentidos 

circulan en esta coyuntura y se nos presentan como evidentes y naturalizadas en torno a 

lo laboral? ¿Y cuáles son puestas en cuestión? ¿Por qué el trabajo asume determinadas 

formas y no otras? ¿De qué manera(s) estas significaciones guardan relación con la 

formación social en la que circulan? ¿Cómo son interpeladxs lxs “trabajadores”? 
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Esta investigación se propone la reconstrucción y descripción de la formación 

discursiva dominante que se configura en torno al mercado de trabajo en la coyuntura 

del capitalismo neoliberal argentino. Particularmente, nos centraremos en el análisis de 

una construcción discursiva que se erige como una de las interpelaciones 

tendencialmente dominantes a la hora de organizar la experiencia en torno a las 

relaciones laborales, como “sé tu propio jefe” o “conviértete en tu propio jefe”.  

Dado que este trabajo es una tesina de grado de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, se intentará interrogar a nuestro objeto de estudio desde un enfoque 

comunicacional, entendiendo a este campo como la producción social de las 

significaciones (Caletti, 2006). 

Indagar sobre el funcionamiento de los procesos discursivos dominantes del mundo 

laboral, donde se promueven en su interior determinadas relaciones de sentido y 

representaciones, implica situarlos en la especificidad de su coyuntura de emergencia, 

en este caso, la actual fase del sistema capitalista. Por lo que, nuestro análisis consistirá 

en reponer cuáles son las operaciones significantes que entran en juego. 

A continuación, realizaremos un breve resumen de cada acápite de este trabajo. En el 

primero de los capítulos, desarrollaremos el estado del arte acerca de lo que se ha dicho 

previamente sobre la cuestión laboral. Para profundizar nuestro conocimiento sobre 

nuestro objeto de estudio, rastreamos y recolectamos distintas investigaciones que nos 

sirvan como referencias generales persiguiendo tres premisas: recolectar aquellas que 

hayan estudiado a las representaciones del trabajo que circulan en esta coyuntura 

neoliberal desde una perspectiva comunicacional; aquellas investigaciones que se nutran 

de una metodología de análisis similar a la que nos proponemos realizar en esta 

investigación; y un tercer grupo de trabajos, compuesto por investigaciones 

provenientes de distintos campos y disciplinas como las relaciones de trabajo, el 

derecho laboral y la sociología. 

En el Capítulo 2, explicaremos la metodología escogida para realizar una lectura crítico-

ideológica del funcionamiento de los procesos discursivos, explicitando los criterios de 

selección para poder constituir un archivo en función de nuestro objeto de estudio, y 

cuál será el marco teórico-conceptual que utilizaremos para interrogar a ese objeto a 

estudiar. 
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En el Capítulo 3, el objetivo será el producir un acercamiento sobre la evolución del 

mercado de trabajo argentino y las características que ha ido adoptando desde la 

instauración del Golpe Cívico-Militar de 1976 hasta el año 2019, momento en que 

culminó la presidencia de Mauricio Macri. Para analizar este período, partimos de la 

conjetura de que se ha ido configurando desde mediados de la década de 1970 un 

proceso de neoliberalización de las relaciones laborales, que tuvo como principales 

características un desmantelamiento del modelo de acumulación basado en el desarrollo 

de la industria y su reemplazo por otro basado en la apertura, desregulación económica 

y la creciente predominancia de lo financiero; la pérdida de injerencia en materia 

regulatoria por parte del Estado. El deterioro del aparato productivo y la retirada estatal 

en su faceta de árbitro, repercutieron sobre el mundo del trabajo, generando la 

emergencia y afianzamiento de ciertas tendencias estructurales, entre las cuales 

encontramos la imposibilidad del mercado de trabajo para crear nuevos empleos 

formales y el desarrollo de formas precarias de contratación como el monotributismo, el 

emprendedurismo y el empleo no registrado. 

Mientras que en el Capítulo 4, buscaremos la reconstrucción y descripción de la 

formación discursiva que se configura como la dominante en torno al mercado de 

trabajo en la coyuntura del capitalismo neoliberal entre los años 2014 y 2021. Este 

recorte temporal obedece a una decisión metodológica pensada para darle un corte a la 

construcción de un archivo documental para analizarlo. Esta decisión, de ninguna 

manera, significa dar por sentado que las tendencias a la neoliberalización del trabajo 

hayan cesado luego de este período. 

Para analizar el corpus, se conformarán dos series discursivas, que denominamos 'Ser tu 

propio jefe' y 'Los preconstruidos libertad, independencia y flexibilidad’, y que nos 

sirvan para ordenar y presentar distintos bloques constituidos por continuidades propias 

de sus relaciones discursivas que componen nuestro corpus sobre de la “cuestión 

laboral”, y poder observar determinadas regularidades significantes que producen 

determinados sentidos y que se nutren de un mismo sistema de formación. 

Como hipótesis central que guía la primera serie, sostenemos que en los procesos de 

neoliberalización dominantes del trabajo se da un desplazamiento de sentidos en torno a 

lo que las relaciones laborales ‘son’, donde a través de dos operaciones ideológicas, que 

denominamos de deshistorización y de naturalización, se tiende al abandono de un 



8 

determinado tipo de vinculación laboral como el taylor-fordista, y su reemplazo por 

representaciones de nuevos formatos y tendencias. 

Mientras que en la segunda de las series, conjeturamos que distintos significantes que 

circulan al interior de los procesos discursivos laborales, como ‘libertad’, 

‘independencia’, ‘autonomía’ y ‘flexibilidad’, trascienden a esta región ideológica y 

operan como elementos preconstruidos cuyo efecto da cuenta de una incrustación de 

sentidos siempre-ya- dados provenientes de otras superficies discursivas que, a priori 

aparentan no tener relación evidente, pero que se nutren de un mismo espacio 

ideológico de formación. Por lo que, en esta serie discursiva debemos trascender a los 

procesos discursivos del trabajo para reponer de qué manera estas evidencias y sentidos 

preconstruidos que se incrustan en lo laboral desde su exterior y funcionan de manera 

‘natural’ a la hora de representar lo que las relaciones laborales ‘son’. 

Finalmente, el último capítulo estará destinado a desarrollar las principales conclusiones 

de lo hallado en el acápite analítico, así como también a mencionar los saldos 

pendientes para próximas investigaciones. 

 

Capítulo 1: Estado del Arte 

 

En este capítulo queremos sintetizar brevemente algunos de los aportes de distintas 

investigaciones que se encuentran vinculadas a nuestro tema de estudio, y que nos 

sirven como referencias generales a la hora de profundizar nuestro conocimiento sobre 

lo que se ha dicho previamente acerca del mercado laboral. 

Este rastreo se realizó persiguiendo tres premisas: en primer lugar, recolectar aquellas 

investigaciones que hayan estudiado al mundo del trabajo desde una perspectiva 

comunicacional, a través de un tipo de análisis de corte descriptivo del funcionamiento 

de los procesos discursivos donde se promueven determinadas relaciones de sentido en 

torno a estas nuevas prácticas laborales. En segundo término, identificar aquellas 

investigaciones que, si bien no tengan a las representaciones de estas mutaciones de lo 

laboral como su objeto de estudio, sí realicen un análisis discursivo e ideológico del 

mundo del trabajo como el que nos proponemos llevar a cabo en esta tesina. Y por 
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último, consignar distintas investigaciones que desborden la especificidad de lo 

comunicacional y que nos sirvan para dar cuenta del estado de situación actual del 

trabajo desde distintos campos. 

Dado que la tesina aquí descripta se encuadra en el campo de los estudios en 

comunicación, específicamente en la realización de un análisis discursivo e ideológico 

del mundo del trabajo, hemos explorado como primera medida distintos repositorios 

digitales, como el Repositorio de tesinas publicadas digitalmente por la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), el 

Repositorio digital e institucional de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

de la Universidad Nacional de La Plata (FPyCS-UNLP), el Repositorio Institucional de 

la Universidad Nacional de San Martín (U.N.S.A.M.), y otros recurseros académicos, 

como Academia.edu, SciELO.org, Dialnet y Google Académico, entre otros, con el 

objetivo de nutrirnos de diversas investigaciones que hayan trabajado previamente la 

misma problemática desde un abordaje comunicacional. 

Si bien, del rastreo de tesinas de grado publicadas por nuestra carrera no hemos dado 

con ninguna, debemos reconocer la existencia de una tesina entregada durante el año 

2021 y que se vale del tipo de análisis que nos proponemos llevar a cabo en nuestra 

investigación en lo referente a la neoliberalización del mercado laboral. Esta 

investigación aún no ha sido publicada de forma digital por la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la U.B.A. y se llama Neoliberalización del trabajo: un análisis sobre 

la figura del emprendedor-creativo contemporáneo (2021), de Josefina Gómez Cerrato. 

La autora realiza un análisis crítico de lo ideológico de las discursividades que se 

presentan en torno al trabajo. Entre sus principales hallazgos, identifica que la figura del 

trabajador contemporáneo se ha transformado y descubre en la figura del 

“emprendedor-creativo” al sujeto interpeladx por los procesos discursivos que analiza: 

un sujeto a ser constantemente proactivx, ordenadx, creativx, innovador, autónomx y 

competitiva. 

Basándonos en la segunda de las premisas de búsqueda, a continuación presentaremos 

algunas de las investigaciones que se nutren de un tipo de metodología similar a la que 

nos proponemos llevar a cabo en esta tesina a la hora de analizar el corpus de 

enunciados. Al respecto, en la tesina El proceso discursivo en torno al “viajero” en el 

capitalismo neoliberal (2020), Ivana Cura realiza un análisis de una formación 
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discursiva compuesta por enunciados producidos en torno a un tipo particular de viaje 

encarnado por sujetos que se identifican como “viajeros”. 

Siguiendo el método arqueológico de Michel Foucault, la autora constituyó cuatro 

series de series o "cuadros" que resaltan distintos aspectos de los sujetos viajeros y los 

analiza desde una perspectiva materialista del discurso, en línea con los desarrollos 

teóricos de Michel Pêcheux. 

En la investigación Cacerolazos anti-K: Subjetividades, discursos y antagonismo 

Del “somos apolíticos, nacimos en las redes sociales” al “queremos una oposición 

unida que termine con esta dictadura” (2015), Ramiro Parodi realiza un análisis 

discursivo de un corpus compuesto por distintas notas periodísticas y textos publicados 

en redes sociales acerca de tres manifestaciones que ocurrieron en nuestro país entre 

mediados de 2012 y 2013, como el 13S, el 8N y el 18A. 

En una línea similar de análisis, en su tesina de grado La interpelación ideológica en el 

discurso Kirchnerista: empoderados y consumidores (2018), Agustín Garone realizó un 

análisis crítico ideológico sobre los procesos de significación que dan lugar a la 

reconfiguración de subjetividades políticas. Para eso, analiza y reconstruye una 

formación discursiva en base a un corpus compuesto por discursos de Cristina 

Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015. 

Otra de las tesinas que nos parece relevantes es la de Sofía Corazza, Lo político, la 

política y lo policial en las representaciones sobre el Poder Judicial: el Poder Judicial 

como -última esperanza- blanca de la República (2020), donde la autora recurre a un 

análisis arqueológico para conformar series discursivas de lo que denomina “el discurso 

sobre el Poder Judicial”, y analiza enunciados surgidos en la coyuntura de debates por la 

reforma judicial del año 2013 desde la teoría materialista del discurso. 

Al igual que los trabajos investigativos de Ivana Cura, Agustín Garone y Sofía Corazza, 

la tesina de Adrián Negro Sensación de seguridad. La ideología de lo “inseguro” en la 

Ciudad de Buenos Aires (2017) recurre a un análisis arqueológico para indagar las 

representaciones sociales que circulan en torno a la problemática de la “inseguridad” y a 

su par significante, la “seguridad”, a través de la conformación de un corpus compuesto 

por una veintena de entrevistas en profundidad realizadas en tres barrios de la Ciudad de 

Buenos Aires (Once, Retiro y Constitución), zonas que son representadas como 

“inseguras”. 
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Por último, en las páginas siguientes daremos cuenta de distintas investigaciones y 

trabajos que desbordan al campo específico de la comunicación y que nos sirven para 

acercarnos a lo laboral desde otras disciplinas, como el derecho laboral, las relaciones 

de trabajo y la sociología, entre otros. 

En un primer subgrupo, agrupamos aquellos que se focalizan en la figura neoliberal del 

emprendedor. En este sentido, en su artículo La libertad precarizada (2019), Agustín 

Prestifilippo y Lucía Wegelin analizan los usos neoliberales de la idea de la libertad en 

el ámbito laboral en la actual fase del capitalismo. A través de cuatro entrevistas en 

ámbitos laborales que enmarcan como ‘precarizados’, lxs autores identifican en el 

emprendedor la figura subjetiva donde se condensa esta inversión neoliberal de dotar de 

una positivización a la idea de libertad, en tanto modo de sujeción. 

En Neoliberalismo y construcción del sujeto emprendedor. Consideraciones sobre el 

“futuro del trabajo” (2021), Susana Presta se centra en la descripción de una 

reconfiguración de lo que se entiende por “el trabajo”. Ante el avance socio-técnico en 

el capitalismo actual, este trabajo versa en la descripción del desplazamiento del sujeto-

trabajador hacia la figura del sujeto-emprendedor. 

Otra investigación que trabaja la figura del emprendedor en la de Patricia Amigot 

Leache y Laureano Martínez Sordoni, La subjetividad puesta a trabajar. Identificación 

y tensiones frente al ideal del emprendimiento (2016). En línea con lo trabajado por 

Susana Presta, lxs autores analizan la figura del “trabajador-emprendedor” en el 

capitalismo post-industrial tras la crisis de las formas de empleo asalariado de 

posguerra, especialmente en lo que entienden como el desmantelamiento de la figura del 

trabajador asalariado. 

Mientras que, en un segundo subgrupo, agrupamos aquellas investigaciones que 

realizan trabajos de campo para analizar los nuevos formatos laborales. En su 

conferencia ¿SER o NO SER tu propio jefe? Tensiones laborales de los jóvenes en las 

plataformas digitales (2019), Gisel Baudry y Beatriz Wehle presentan una investigación 

compuesta por diez entrevistas a jóvenes que trabajan en distintas plataformas digitales, 

con el objetivo de exponer los distintos desafíos que estos enfrentan en los actuales 

procesos laborales ante el surgimiento y consolidación de las plataformas como actores 

en el mercado de trabajo. 
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En base a una metodología similar a la de Baudry y Wehle, en un informe de coyuntura 

para el Instituto de Investigaciones Gino Germani, llamado La configuración del 

proceso de trabajo en las plataformas de reparto en la Ciudad de Buenos Aires. Un 

abordaje multidimensional y multi-método (2020), Julieta Haidar analiza cómo se 

configura el proceso de trabajo en cuatro plataformas digitales de trabajo, especialmente 

las de reparto: Rappi, Glovo, UberEats y PedidosYa. Y lo hace en base a más de 

cuatrocientas encuestas y entrevistas en profundidad realizadas a mediados de 2020 a 

trabajadoras, trabajadores y activistas en la ciudad de Buenos Aires. 

Otra investigación que analiza el mercado laboral argentino a través de un análisis de 

distintas plataformas digitales que emplean gente es la de Javier Madariaga, César 

Buenadicha, Erika Molina, Christoph Ernst ¿Cómo es trabajar para una app en 

Argentina? (2019). Utilizando dos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 

como el trabajo por cuenta propia y las formas atípicas de empleo, identifican que estos 

nuevos tipos de relaciones laborales no aparecen registradas en las categorías de la EPH. 

Por lo que construyen una encuesta como herramienta metodológica que utilizan para 

entrevistar a trabajadores de las distintas plataformas. 

Otro artículo que recurre a la entrevista como metodología es el de Andrea Del Bono 

Trabajadores de plataformas digitales: Condiciones laborales en plataformas de 

reparto a domicilio en Argentina (2019). La autora analiza las condiciones laborales de 

lxs trabajadores de las plataformas digitales de reparto a domicilio Glovo y Rappi, a 

través de la realización de distintas entrevistas a trabajadores y trabajadoras, análisis de 

foros y de redes sociales. 

Por último, en “Sé tu propio jefe”: Economía de plataformas y neoliberalismo. Los 

casos de Uber, Rappi y Glovo en Argentina (2016-2018) (2020), Manuel Alfieri 

reconstruye el desarrollo de tres “empresas de plataformas” que operan en la Argentina, 

como Uber, Rappi y Glovo, para identificar cómo la economía de plataformas, 

basándose en un modelo de trabajo “moderno”, “flexible” y “sin jefes”, es funcional a la 

lógica neoliberal en un contexto de escasa regulación y precarización laboral. 

A modo de resumen, hemos hallado como resultado del rastreo investigaciones que 

abordan nuestro objeto de estudio desde distintos campos. Ya sea desde el campo de las 

relaciones de trabajo o desde el derecho laboral, donde diferentes documentos analizan 

las transformaciones que se dan en el mundo del empleo. Entre ellas, uno de los tópicos 
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más recurrentes es el surgimiento y consolidación de nuevas formas que adquieren las 

relaciones de trabajo, en el marco de dos tendencias: por un lado, el desmantelamiento 

de un tipo de relación laboral formal y registrada, y su reemplazo por relaciones menos 

estables e informales, como el trabajo no registrado o el monotributo; y por el otro, la 

consolidación de un mercado laboral que se configura estructuralmente como 

heterogéneo, fragmentado y con altas tasas de informalización.  

En relación con lo anterior, distintos trabajos analizan, desde una visión tecnológica, 

cómo la organización del trabajo ha ido mutando producto de las transformaciones 

tecnológicas y la irrupción de lo que Nick Srnicek (2018) denomina ‘el capitalismo de 

plataformas digitales’. Finalmente, encontramos distintos artículos que trabajan, desde 

un punto de vista sociológico, la emergencia de la figura del ‘emprendedor’ como 

sustituto de la figura del trabajador asalariadx en el capitalismo post-industrial.  

Dicho esto, como resultante de nuestra investigación, hemos encontrado una vacancia 

teórica respecto a estudios que hayan abordado al mundo del trabajo desde el campo de 

lo comunicacional. Ante esa carencia de investigaciones que encaren un tipo de análisis 

discursivo e ideológico de las representaciones sociales del trabajo, donde la faceta 

discursiva parece olvidada o ignorada, la producción de un análisis crítico ideológico 

sobre los procesos de significación que se configuran acerca de lo laboral, en la 

especificidad de la coyuntura neoliberal, se constituirá en un valioso aporte al campo de 

la comunicación. 

 

Capítulo 2: marco teórico y metodología que nutre el análisis 

 

En este capítulo explicaremos la metodología escogida para realizar un análisis 

materialista del discurso y cuál será el herramental teórico-conceptual que utilizaremos, 

desde el campo de las ciencias de la comunicación, para indagar a nuestro problema de 

investigación. 

 

2.1 El marco teórico que nutre nuestro análisis del discurso 
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Para la realización de un tipo de análisis del funcionamiento de los procesos discursivos 

donde circulan determinadas relaciones sentidos en torno a estas nuevas prácticas 

laborales, será importante recurrir a los desarrollos de Michel Foucault y Michel 

Pêcheux para caracterizar teóricamente a una “formación discursiva”. Resaltando las 

particularidades teóricas de cada uno de estos autores, se realizará un análisis 

descriptivo del funcionamiento de las formaciones discursivas en tanto instancias de 

formación de determinados sentidos que se desprenden acerca de estas nuevas prácticas 

laborales. 

El análisis arqueológico formulado por Foucault (1970 [1979]) nos servirá para pensar a 

una formación discursiva específica en torno al trabajo en términos de continuidades y 

regularidades discursivas que rigen en la dispersión de los enunciados analizados. 

Mientras que la teoría materialista de los procesos discursivos postulada por Pêcheux 

[1975] (2016) nos servirá para restituir la relación que existe entre el devenir de las 

formaciones sociales, sus aspectos ideológicos y las prácticas discursivas en las que 

pueden rastrearse sus huellas. Partiendo del supuesto pecheutiano de que los sentidos 

que se incrustan al interior de las formaciones discursivas en torno a “lo laboral” se 

configuran como resultado o efecto de una relación sobredeterminada con su exterior 

constitutivo, indagar por las formaciones discursivas implica reconocer su dependencia 

a un “todo complejo con dominante” que el autor denomina ‘interdiscurso’. Por lo que, 

reconstruir estos efectos de sentidos exige reponer la primacía de lo que Althusser 

(2010) denomina “la relación sobre los elementos” (p. 116). Es decir, la relación entre 

aquello que es preconstruido “siempre ya-allí en otra parte” por sobre los distintos 

elementos de significación preconstruidos en sí. 

Entendiendo a lo discursivo como una de las formas materiales donde se manifiestan los 

procesos ideológicos (Hernández, Morel y Terriles, 2011), será pertinente tomar como 

insumos para nuestro análisis discursivo la teoría de la ideología y la figura de la 

interpelación ideológica formulada por Louis Althusser (1967, 1970 [1974], 1996 y 

2015), entendiendo que la instancia ideológica posee una estructura y un 

funcionamiento en toda formación social. En este sentido, sostenemos la importancia de 

estudiar los efectos práctico-sociales de todo un entramado de significaciones 

ideológicas que se inscriben al interior de las formaciones discursivas en torno a lo 

laboral en la coyuntura analizada, y que operan activamente a la hora de producir una 

experiencia tendencialmente homogeneizadora y totalizante sobre las formas que asume 

el trabajo y que vehiculizan determinadas configuraciones ideológicas de sentido. 
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Es en el dispositivo de la interpelación donde Pêcheux identifica que se constituyen 

tanto lxs sujetos como los sentidos, ambos como efecto de posiciones ideológicas que 

entran en juego en una formación discursiva, históricamente determinada (Labandeira, 

2008). Interrogarse por los procesos de producción de significaciones sociales es 

inescindible de la problematización de las formas y procesos históricos de producción 

de sujetos (Hernández, 2021). 

 

Las caracterizaciones teóricas de una formación discursiva a través de Michel Foucault 

y Michel Pêcheux 

 

En La Arqueología del Saber (1970 [1979]), Michel Foucault alude a la noción de 

‘formación discursiva’ en términos de una unidad discursiva que rige en la dispersión de 

enunciados donde pueden identificarse ciertas regularidades a nivel de los objetos, 

modalidades enunciativas, conceptos y elecciones temáticas, que siguen reglas 

anónimas de formación al interior del discurso (Dobelli, 2018). 

Para este autor, una formación discursiva no responde necesariamente a un principio de 

construcción sino más bien a una lógica de unidad en la dispersión (Garone, 

2018).Constituye un conjunto de enunciados que siguen un principio de repartición 

determinado, ya sea por el orden establecido, por sus correlaciones, funcionamientos o 

transformaciones (Lijterman, 2017 y Aguilera Ramírez y de los Santos Domínguez, 

2018). 

El análisis arqueológico foucaultiano no pretende definir lo que un conjunto de 

enunciados dice acerca las relaciones laborales, sino que analiza en qué condiciones 

puede existir una articulación y correlación de discursividades que, en tanto prácticas 

discontinuas que se cruzan, se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen, 

establecen regularidades que rigen en su dispersión producto de su dependencia a un 

mismo sistema de formación (Íbid, 1970 [1979]). 

Esta definición foucaultiana de “formación discursiva”, según lo estudia Felipe Pereyra 

Rozas (2018), carece de una articulación entre las prácticas discursivas en su relación 

con el problema de la historia. En tanto, Natalia Romé (2019) describe a lo desarrollado 

por Foucault como una teoría ‘descriptiva’, en la medida en que “la inmanencia del 

material discursivo no ofrece en sí misma las causas de los procesos que le dan forma” 
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(p. 233). En sintonía con la conclusión de Pereyra Rozas, para esta autora se hace 

necesaria una pregunta por la causalidad histórica. 

Estas coordenadas teóricas son retomadas por Michel Pêcheux al momento de elaborar 

una teoría de los procesos discursivos en clave materialista, donde a través de la teoría 

de la ideología propuesta por Louis Althusser, se interrogue el problema del discurso en 

su vinculación con las condiciones de reproducción/transformación de las relaciones de 

producción (Labandeira, 2008 y Savio, 2019). 

Para poder desgranar estos desarrollos de Pêcheux presentes en su libro Las verdades 

evidentes. Lingüística, semántica y evidencia (2016), daremos primero un rodeo por los 

planteos althusserianos en torno a lo ideológico y su fórmula de la interpelación 

ideológica, para luego adentrarnos en la descripción de la teoría pecheutiana de los 

procesos discursivos en clave materialista. 

 

Un abordaje materialista de lo discursivo, a través de la teoría de la ideología 

 

La adopción de una posición materialista nos permite inscribir a representaciones y 

sentidos que circulan sobre el mundo del trabajo, en tanto el modo de existencia 

material de la instancia ideológica en una determinada formación social como la 

capitalista, en su fase neoliberal. Esta toma de posición, en tanto un camino posible para 

interrogar a la coyuntura, nos sirve para pensar a una formación social concreta en 

términos de un ‘todo complejo estructurado’ (Althusser, 1967: p.160) de diferentes 

instancias y aspectos, resaltando el carácter sobredeterminado1 de las relaciones que 

estructuran la totalidad social (Romé, 2016, 2017 y 2019). De ahí que resulte pertinente 

el preguntarse por el neoliberalismo en tanto conjetura para pensar la coyuntura actual. 

En “Neoliberalismo: Estado y procesos de subjetivación”, Susana Murillo (2018) 

analiza al neoliberalismo en tanto una mutación del orden social capitalista. 

Entendiendo que el neoliberalismo no se agota en térmicos económicos, consideramos 

que el término ‘neoliberalización’ aparece como el más adecuado para caracterizar lo 

que ha ido ocurriendo en el mercado de trabajo argentino desde la década del ‘70, 

                                                           
1 Cuando hacemos referencia a la categoría althusseriana de ‘sobredeterminación’, hablamos de “una 

totalidad sobredeterminada, donde las partes guardan entre sí una relación lógica previsible de 

antemano, siendo incluso contradictorias entre sí, y en las que las distintas contradicciones poseen un 

desarrollo y un peso desigual” (Pêcheux, (2016) [1975]: p. 27). 
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apuntando a una idea dinámica de proceso, en constante formación y que no existe en 

estado puro (Harvey, 2007, Parodi, 2018 y Venables, 2019). En este sentido, 

buscaremos pensar al neoliberalismo como un proceso abierto en tanto constituye “una 

tendencia a la totalización de la experiencia social y subjetiva, una tendencia cuyo 

efecto es de unificación, de totalización” (Romé, 2018, p. 17). 

Como decíamos previamente, uno de los objetivos generales de esta tesina será la 

realización de un análisis crítico ideológico sobre los procesos de significación que se 

configuran acerca del trabajo en la especificidad de la coyuntura neoliberal. En ese 

sentido, entendemos que la teoría de la ideología desplegada por Louis Althusser debe 

ser incorporada a nuestro análisis. En su texto Marxismo y Humanismo (1967), 

Althusser define a la instancia ideológica por su eficacia práctica en una determinada 

formación social, y subraya que la cuestión de fondo es lograr mantener el orden 

vigente por medio de la reproducción de sus condiciones de producción. Es en esta 

tendencia reproductiva donde juega un rol importante la función práctico-social de esta 

instancia para garantizar la inmutabilidad de esas relaciones (Hernández y Romé, 2015 

y Sosa, 2015). 

En el planteo althusseriano, lo ideológico es un dispositivo constitutivo e inherente a la 

vida social. Las autoras Silvia Hernández y Natalia Romé (2015) describen a esta 

dimensión como un sistema de prácticas y representaciones capaces de presentar al 

orden social como lo ‘evidente’ y ‘natural’, borrando el carácter histórico de su 

funcionamiento. Esta constelación de representaciones proporcionadas a cada ‘sujeto’, 

organizan y dotan de cierta coherencia su experiencia con la “realidad” (Ackerman, 

Morel y Sosa, 2012 y Hernández y Romé, 2015). Cuando ponemos entre comillas al 

significante “realidad”, al decir de Althusser en Sobre la Reproducción (2015), decimos 

que lo que se representa en la ideología no es el sistema de las relaciones ‘reales’ de lxs 

sujetos con sus condiciones de existencia, sino su relación ‘imaginaria’ con las 

relaciones reales en las cuales los individuos viven (Karczmarczyk, 2010). Por lo tanto, 

en la ideología se expresa la relación2 de los hombres con su ‘mundo’ (Sosa, 2009). 

En la tópica althusseriana, la interpelación ideológica es un concepto central a la hora de 

pensar la constitución y consolidación de ciertas subjetividades en una coyuntura 

                                                           
2 Como sostiene Althusser (1967) y retoman Nepomiachi y Romé (2010), entre lo real y lo imaginario se 

da una relación sobredeterminada con sus condiciones de existencia reales. En esta sobredeterminación de 

lo real por lo imaginario y viceversa, la ideología es activa al reforzar o modificar las relaciones de los 

hombres con sus condiciones de existencia, en esa misma relación imaginaria (Íbid, 1967). 
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determinada (Nepomiachi y Sosa, 2019). Es el mecanismo por el cual un individuo 

interpeladx por lo ideológico se constituye como sujeto social, provocando en ellxs una 

relación imaginaria con sus condiciones materiales de existencia (Karczmarczyk, 2012). 

Lo que designa la tesis “la Ideología interpela a los individuos en sujetos” desarrollada 

en Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado (1969), es que cuando hacemos 

referencia a la categoría ‘sujetos’, hablamos de un efecto, de un llamado a la existencia 

o, como sostiene Pêcheux [1975] (2016), de “un no-sujeto” que es interpeladx-

constituido por la Ideología y adviene en sujeto. 

Por lo que, cuando aludimos a lo ideológico, más que hacer referencia a todo un sistema 

de representaciones y significaciones sociales en torno a las formas que adquiere la 

cuestión laboral en esta coyuntura neoliberal, hablamos de una dimensión activa a la 

hora de producir, organizar y estabilizar ese sistema de representaciones y 

significaciones acerca de lo que el trabajo ‘es’ (Ré, 2019). Ante esto, lxs sujetos, cuyo 

estatuto teórico es del orden de los efectos (Sosa, 2009 y 2015), se insertan en esta 

trama de significaciones sociales vigentes y asumen como ‘lo evidente’ estas tendencias 

a trabajar para sí mismx, en tanto una oportunidad de adaptación ‘exitosa’ a un mercado 

laboral como el argentino que, como analizaremos en el siguiente capítulo, ha devenido 

desde la última Dictadura Cívico-Militar en estructuralmente heterogéneo, fragmentado 

y con crecientes tendencias a la informalización. 

Es en este punto donde creemos conveniente valernos del análisis materialista del 

discurso propuesto por Michel Pêcheux en su libro Las Verdades Evidentes [1975] 

(2016), para interrogarnos por las condiciones de reproducción/transformación de las 

relaciones de producción en su vinculación con el discurso (Íbid, [1975] 2016; 

Labandeira, 2008 y Savio, 2019).  

Lo que Pêcheux denomina ‘formaciones discursivas’ es un complejo de 

determinaciones que establecen lo que debe/puede ser dicho en un momento histórico 

determinado a partir de una posición ideológica dada (Romé, 2019). Analizar y 

reconstruir las prácticas significantes que “pueden y deben ser dichas” acerca de las 

relaciones laborales en esta coyuntura histórica, implica reconocer que se dan bajo 

determinadas condiciones al interior de determinados procesos y luchas ideológicas que 

configuran lo pensable sobre el mundo del trabajo. 

Partiendo del supuesto de la existencia de tendencias neoliberales a la totalización de la 

experiencia social y subjetiva en torno a las relaciones laborales (Romé, 2018), la 
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inscripción a todo proceso discursivo en un conjunto complejo de formaciones 

ideológicas que caracterizan a esta etapa neoliberal del sistema capitalista, nos permite 

rastrear e identificar los diversos mecanismos discursivos como una de las modalidades 

a través de los cuales se pone de manifiesto de forma material lo ideológico, operando a 

la hora de proporcionar una constelación de evidencias diseminadas que pugnan por 

organizar la escena ideológica dominante en torno a las relaciones laborales, ocultando 

u opacando sus condiciones históricas de producción (Žižek, 2003; Labandiera, 2008; 

Sosa, 2009 y Caldas y Lucero, 2018). 

Es en este punto donde cobra importancia para Pêcheux la figura de la interpelación 

ideológica, porque identifica que tanto la evidencia del sujeto y como la evidencia del 

sentido no existen por sí mismas, sino que están determinadas como efecto del 

funcionamiento concreto de las formaciones ideológicas que entran en juego en una 

formación discursiva históricamente determinada, y le ofrecen a lxs sujetos interpeladxs 

una “red de verdades evidentes subjetivas” (Pêcheux, 2003: p. 164) que constituyen su 

realidad entorno a lo laboral (Labandeira, 2008). 

A través de dos tesis, Pêcheux [1975] (2016)muestra que la materialidad del sentido de 

lo discursivo es dependiente del “todo complejo de las formaciones ideológicas”, 

planteando por un lado que es al interior de las formaciones discursivas donde toda 

manifestación discursiva recibe su sentido, lo que lleva a postular la segunda de las 

tesis, que toda formación discursiva disimula, en la transparencia del sentido que en ella 

se forma, su dependencia respecto del “todo complejo con dominante” de las 

formaciones discursivas, intrincado en el complejo de las formaciones ideológicas. A 

esta “compleja totalidad dominante” que determina los procesos discursivos, Pêcheux lo 

denomina interdiscurso. 

El concepto interdiscurso3 es nodal en la perspectiva teórico-metodológica propuesta 

por Pêcheux para abordar el proceso de formación de discursos en su relación con la 

ideología (Lijterman, 2017), dado que permite comprender que las distintas formaciones 

discursivas, aunque sean antagónicas entre sí, se nutren de un mismo espacio donde se 

forman las evidencias, los sentidos y las relaciones de sentido que se incrustan al 

interior de las formaciones discursivas desde su exterior (Glozman, 2016). 

                                                           
3 A lo largo de su producción teórica, la noción de interdiscurso brindada por Michel Pêcheux fue 

sufriendo desplazamientos conceptuales. Para el análisis propuesto por esta tesina, se tomará la definición 

que el autor brindó en Las Verdades Evidentes [1975] (2016). Para profundizar sobre esos 

desplazamientos teóricos, se sugiere leer los trabajos de Glozman y Montero (2010) y Lijterman (2017). 
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Con esto, Pêcheux señala que no se puede analizar a las formaciones discursivas 

solamente por lo que ellas “nos dicen” acerca de las nuevas formas laborales, sino que 

es necesario dar cuenta de su relación con su exterioridad, evidenciando el carácter 

procesual, dependiente y sobredeterminado de toda formación discursiva respecto de un 

afuera que las determina (Maldidier, 1992 citado por Hernández y Terriles, 2015). 

Esta dependencia que arrastra toda formación discursiva respecto a un exterior 

constitutivo o afuera que las sobredetermina (Glozman y Montero, 2010), hace que el 

funcionamiento de exterior constitutivo sea observable sólo a través de sus efectos en la 

trama de aquello que llama intradiscurso (Aguilar, Glozman, Grondona y Haidar, 2014 

y Glozman, 2020). Pêcheux advierte que existen dos tipos de desfasajes, que están 

determinados materialmente por la estructura del interdiscurso y se traducen en dos 

efectos: el efecto de incrustación del preconstruido, y el efecto de articulación o efecto-

transverso. 

Este autor dirá que lo preconstruido, en tanto es constituido en el “todo complejo con 

dominante” de las formaciones discursivas o interdiscurso, corresponde al 'siempre-ya 

ahí' de la interpelación ideológica que provee e impone la realidad y su sentido bajo la 

forma de la universalidad a través del mecanismo de la incrustación de los objetos de 

los que se apropia la enunciación de un proceso discursivo como si estos objetos ya se 

encontraran allí. Al mismo tiempo, estos elementos de significación que se 

preconstruyen, que son anteriores y exteriores a las formaciones discursivas en las que 

se incrustan como ‘siempre-ya-dados’, son conectados entre sí por el funcionamiento 

interdiscursivo en tanto efecto de articulación o efecto-transverso (Pêcheux, [1975] 

2016). A través de la articulación, se constituye al sujeto en su relación con el sentido, 

de suerte que ella representa, en el interdiscurso, lo que determina la dominación de la 

forma- sujeto (Íbid, p. 146). 

El devenir de un individuo en sujeto de su discurso a través del mecanismo de la 

interpelación ideológica, se efectúa por medio de su identificación con ese “siempre ya-

allí” preconstruido de la formación discursiva que lo domina y en la cual es constituido 

como sujeto hablante (Cros, 1991). Para Pêcheux [1975] (2016), esta interpelación 

conlleva un desdoblamiento constitutivo del sujeto del discurso: si es en el seno de una 

formación discursiva donde se concreta el sujetamiento ideológico de la forma-sujeto, 

tiende a absorber y olvidar los elementos del interdiscurso en el intradiscurso, 

produciéndose un desdoblamiento o retorno del “Sujeto” en el “sujeto de la 

enunciación”. 
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El interdiscurso determina la identificación o la contra-identificación del sujeto con una 

formación discursiva, en la que la evidencia del sentido le es provista, para que adhiera 

a o la rechace (Pêcheux, [1975] (2016)). En el texto ¡Osar pensar y osar rebelarse! 

Ideologías, marxismo, lucha de clases (2013), Pêcheux caracteriza tres diferentes 

modalidades de este desdoblamiento constitutivo: los efectos de identificación, de 

contra-identificación y de desidentificación. Con la modalidad de Identificación, lxs 

sujetos “marchan solos”. Es decir, el individuo interpelado en sujeto se identifica con el 

Sujeto y se sujeta libremente. Conla modalidad de Contra-identificación, en cambio, no 

hay coincidencia entre sujeto/Sujeto, mientras que con la última modalidad, la de Des-

identificación, se produce un efecto de ruptura ideológica, distinto al efecto de la 

Contra-identificación. 

Tras este recorrido por diferentes autores y conceptos, el desafío será vislumbrar cómo 

este herramental teórico permite problematizar, al interior de esta investigación, nuestro 

objeto de estudio. 

 

2.2 Presentación de la estrategia metodológica 

 

Una vez definidas las nociones conceptuales que sustentarán un análisis de tipo 

discursivo sobre las representaciones del trabajo en esta coyuntura neoliberal, en este 

segundo momento nos dedicaremos a explicar el aspecto metodológico del trabajo, 

explicitando los criterios de selección que hemos escogido para confeccionar una base 

documental en función del objeto de estudio. 

En este proceso investigativo, un paso central será la conformación de un corpus 

documental de enunciados. Al respecto, este archivo está compuesto por más de 200 

enunciados en distintos formatos: imágenes, videos, audios y artículos que aparecen 

materializados en diversas superficies de emergencia, como páginas webs, blogs, redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube y Linkedin, libros, 

cursos, podcasts, artículos y notas periodísticas, etc. 

Tomando como base la propuesta de las autoras Aguilar, Glozman, Grondona y Haidar 

en La evidencia y la investigación con corpora discursivos. Ideología, Interdiscurso, 

problematización (2014) y ¿Qué es un Corpus? (2014), dicho proceso de confección no 

se configura como el punto de partida analítico sino como una práctica constitutiva de 
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toda investigación, en la que “tanto sus formas como sus materiales deberán ser 

el resultado (siempre provisorio) de un proceso de indagación y de análisis” (p. 37). 

En este sentido, cabe aclarar que el relevamiento de los documentos que componen el 

archivo abarca un período temporal que va desde inicios de 2020 hasta julio de 2021, 

momento en que, ante la cantidad de material recolectado, se tomó la decisión 

metodológica de concluir con la búsqueda para poder abocarse a la realización del 

análisis materialista del discurso. 

Dicho esto, buscaremos la conformación de series discursivas que nos sirvan para 

ordenar y presentar distintos bloques constituidos por continuidades propias de sus 

relaciones discursivas que componen el corpus acerca de la “cuestión laboral”, y 

observar ciertas regularidades significantes que producen determinados sentidos y que 

se nutren de un mismo sistema de formación. 

En La arqueología del saber (1970) [1979]), Foucault sostiene que constituir series es 

‘el’ problema: definir para cada una sus elementos, fijar sus límites, poner al día el tipo 

de relaciones que le es específico y formular su ley, describir cómo interactúan y se 

relacionan las distintas series, para constituir de este modo series de series. 

Siguiendo este enfoque, dividiremos los documentos del corpus en dos series 

discursivas, cada una con sus regularidades y reglas de formación propias, intentando 

agrupar enunciados que, en apariencia dispersos, conforman una unidad discursiva. 

Estas series, “Ser tu propio jefe” y “Los preconstruidos libertad, autonomía, 

independencia y flexibilidad”, estarán constituidas en función de nuestro objeto de 

estudio, de los determinados supuestos teóricos y de las preguntas que guían la presente 

investigación, con el objetivo de realizar una crítica ideológica sobre los procesos de 

significación que se configuran acerca del trabajo. 

A los fines del tipo de análisis discursivo que nos proponemos realizar, el desafío será 

desnaturalizar distintas operaciones ideológicas tal como se presentan en las superficies 

discursivas y dar cuenta de la singularidad histórica de estas construcciones discursivas, 

en pos de indagar sobre sus procesos de formación con el fin de poder comprender la 

complejidad de estas discursividades (Parodi, 2015). Al trabajar con materialidades 

discursivas, el esfuerzo será desmontar las unidades cuya aparente homogeneidad es un 

efecto ideológico y emplazar a estos procesos discursivos en la complejidad concreta de 

una formación social como capitalista, en su fase neoliberal (Aguilar et al., 2014). 
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Tomando en cuenta que esta tesina no busca la descripción de los enunciados relevados 

en tanto ‘fuentes del decir’ acerca del tipo y forma de relaciones laborales y de las 

figuras subjetivas propuestas al momento de dar cuenta de lxs sujetos, se requerirá de 

“una desestabilización de la evidencia del yo” (Aguilar et al. 2014 y 2014). Esto implica 

que, más allá de las construcciones discursivas sobre estas mutaciones de lo laboral y de 

la voluntad de quienes las enuncien, será necesario considerarlas en términos de 

dependencia al interdiscurso conformado por sentidos, frases, conceptos de distinta 

procedencia, que reconocen distintas temporalidades, que se desplazan, se yuxtaponen y 

se combinan de ciertos modos dando lugar a diversos ensamblajes más allá de la 

intención de un sujeto hablante (Aguilar et al., 2014 y Glozman, 2018). 

 

Capítulo 3: Descripción del proceso de neoliberalización en el rubro laboral en 

Argentina 

 

El objetivo de este capítulo es producir un acercamiento a la evolución y las 

características que ha adoptado el mercado del trabajo en Argentina desde el Golpe 

Cívico-Militar iniciado en 1976 hasta el año 2019, momento donde culmina el período 

gobernado por Mauricio Macri. 

Para analizar este período, partiremos del supuesto de la existencia de un proceso de 

neoliberalización de las relaciones laborales, en los términos que aludíamos en el marco 

teórico. Estas tendencias neoliberales del trabajo comenzaron a mediados de la década 

de 1970, con el abandono del modelo industrializador vigente desde la Posguerra: 

sociedades con pleno empleo y con el Estado como el principal agente orientador de la 

economía y árbitro de las relaciones entre el capital y trabajo. Para Daniel García 

Delgado (2006), desde mediados de esta década se produce un ‘cambio epocal’, con el 

pasaje de una sociedad industrial, de pleno empleo, asalariada, a una postindustrial, de 

servicios e información, más heterogéneas y desiguales. 

Estos procesos terminarían de emerger en la década del ’90 (Unzué, 2012), con el 

desmantelamiento de los marcos normativos para proteger a la fuerza laboral, lo que 

derivó en la reconfiguración del mercado de trabajo argentino. Por un lado, se 

degradaron derechos y conquistas históricas propias del modelo taylor-fordista (García 
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Delgado, 2006, Bouzas Ortiz, 2015, Del Bono, 2019 y Prestifilippo y Wegelin, 2019); y 

por el otro, se afianzaron tendencias estructurales como la flexibilización y 

precarización de las condiciones del empleo registrado, cuyo resultado fue la 

consolidación de relaciones laborales menos estables e informales, como el trabajo no 

registrado o “en negro”, el monotributismo y la incorporación reciente de la figura del 

emprendedor como respuesta al estancamiento de generación de empleos formales 

(Cabaña y Merlo, 2017, Diana Menéndez, 2019, Murillo, 2008, Nepomiachi y Sosa, 

2015, Patrinieri y Nicoli, 2017). 

Cabe aclarar que, si bien los enunciados que componen el corpus trascienden al año 

2019 y llegan hasta 2021, tomamos la decisión de acotar esta caracterización histórica 

del mercado de trabajo argentino al período 1976-2019, dejando fuera del análisis 

desarrollado en este apartado lo acontecido durante la presidencia de Alberto Fernández. 

Sin embargo, este recorte, arbitrario, no significa que estas tendencias a la 

neoliberalización de las dinámicas laborales se hayan discontinuado o menguado luego 

del 2019, todo lo contrario, según lo indican distintos informes que estudian el impacto 

ocasionado por la pandemia del COVID-194 desde marzo de 2020. 

 

1976-1983: “Achicar el Estado es agrandar la Nación” 

 

Entre 1974 y 1975 se puso de manifiesto una crisis estructural del sistema capitalista 

mundial, a través de diversos factores: el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones, la desindustrialización y la distribución regresiva del ingreso, el aumento 

de la deuda externa y el predominio de la burguesía asociada a los intereses del poder 

financiero mundial (Fernández, 1998). Lo que se da es cierre de un ciclo histórico de 

acumulación capitalista, denominado “capitalismo embridado”5 por David Harvey 

                                                           
4 Para profundizar sobre el impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo argentino, se recomienda leer 

distintos informes, como los confeccionados por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) (2021), el 

Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2021) y de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCECO-UNER) (2021). 

5 En su libro “Breve historia del Neoliberalismo”, el autor menciona este concepto para hacer referencia a 

la política redistributiva de los Estados con cierta integración política del poder sindical obrero, controles 

sobre la libre circulación del capital, gasto público, estado de bienestar, intervenciones estatales en la 

economía y cierto grado de planificación del desarrollo. 
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(2007), basado en la industrialización sustitutiva, para instalarse en las puertas de uno 

nuevo basado en la valorización financiera (Basualdo, 2001). 

Natalia Romé (2021) identifica a la dictadura militar de 1976 como el momento 

acontecimental del neoliberalismo argentino. Este Golpe Cívico-Militar puede ser visto 

como un ‘intento refundacional’ de la sociedad argentina (Braun, [1980] 2009). Como 

ha destacado O’Donnell (1981), a diferencia de los anteriores golpes, el del ‘76 no fue 

dirigido contra el gobierno o la situación social inmediatamente anterior, sino contra el 

proceso iniciado a mediados de la década del ’30, que había llevado a una constante 

erosión del poder económico, social y político de la elite económica social.  

El llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ apuntó a desmantelar las bases 

materiales del Estado Benefactor en su faz económica, política y social (Tarcus, 1992), 

abandonándose políticas que desde la posguerra privilegiaban el pleno empleo, la 

demanda del mercado interno como factor de crecimiento y el papel del Estado como 

regulador del salario y garante del bienestar de las personas, mediante diferentes formas 

de prestaciones sociales (Suriano, 2005). 

Como sostienen Fernández (2010) e Iramain (2014-2015), se establecieron los 

mecanismos fundamentales que reconfiguraron el régimen de acumulación de capital, 

basado en el desplazamiento de la industria como eje ordenador y dinámico de las 

relaciones sociales y económicas, generando una transferencia de poder al sector del 

capital financiero. Entre los mecanismos más importantes, se encuentra la Reforma 

Financiera de 1977, rebajas arancelarias que fomentaron una apertura económica 

irrestricta de bienes que erosionaron la producción local, sumado a la irrupción de otro 

factor fundamental, el endeudamiento externo, tanto del sector tanto del público como 

del privado (Basualdo, 2001 y García Delgado, 1994). Este combo provocó la 

paralización de la inversión y su redirección hacia la especulación, consolidando el 

predominio del capital financiero sobre lo productivo (Graña, 2007 y Recalde, 2013). 

Para los altos mandos militares, la salida para resolver la crisis debía hacerse mediante 

la apertura de la economía, lo que requería necesariamente del disciplinamiento del 

sector trabajador y del empresariado asociado al mercado interno. En esa 

reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo, el gobierno de facto apuntó a 

disminuir el peso social de los trabajadores y a que el movimiento obrero perdiera el 

protagonismo político y económico que había acumulado en las últimas décadas (Ferrer, 



26 

2008 y García Delgado, 1994). Para Arturo Fernández (2010), “el golpe tuvo como uno 

de sus principales objetivos desarticular la estructura sindical que había organizado la 

movilización popular contra los diversos planes de ajuste entre 1955 y 1976” (p. 95). 

Y lo hizo a través de tres líneas de acción, con un claro efecto disciplinador (Canitrot, 

1979): la primera línea fue “una manifiesta regresividad de la distribución del salario 

real y un salto cualitativo en el nivel de explotación de los trabajadores, con una severa 

y sostenida expulsión de mano de obra” (Basualdo, 2001: p. 42), producto del proceso 

de desindustrialización generado por la apertura de la economía a bienes importados y 

el libre movimiento de capitales (Guzmán Concha, 2002). 

El denominador común fue la pérdida de derechos y conquistas históricas del sector 

trabajador, y la expansión de políticas de flexibilización, tercerización y de distintas 

modalidades del trabajo precarizado (Duhalde, 2010). 

Según Miguel Ariño (2010), mientras que en 1974 los trabajadores se apropiaban de 

poco más del 48 % del ingreso nacional, para 1980 ese porcentaje se había contraído al 

30,8 % y, en 1983, último año del gobierno de facto, apenas alcanzaba el 26 %. 

La segunda línea de acción fue la intervención de la institucionalidad de los sindicatos, 

un “lastre de la etapa populista” (Tzeiman, 2017: p. 37). Por ley, se intervino a la CGT y 

a sus principales federaciones afiliadas6, sumado a la suspensión de actividades 

sindicales por decreto7, como el derecho de huelga y la negociación colectiva, mientras 

se decidía la suspensión de gran parte de la legislación laboral vigente (Zorzoli, 2015). 

Y por último, la Dictadura utilizó en gran escala el mecanismo represivo con el 

propósito de disminuir la politización y desmovilizar a la clase obrera y sus 

organizaciones (Guzmán Concha, 2002). Como refiere Sabrina Ríos (2007), “si bien las 

prácticas represivas al movimiento obrero no se inauguraron el 24 de marzo de 1976, sí 

se institucionalizaron a partir del Golpe, aplicándose a gran escala” (p. 10). 

El terrorismo logró paralizar el accionar gremial por la acción directa de los “grupos de 

tareas” de la Fuerzas Armadas sobre las bases sindicales (delegados de fábrica, 

comisiones internas), que fueron mucho más reprimidas que las cúpulas y casi dejaron 

de funcionar entre 1976 y 1982. Se estima que el 50% de los detenidos-desaparecidos 

durante la Dictadura fueron trabajadores sindicalizados (Fernández, 2010, p. 95). 

                                                           
6 En un principio, la Junta Militar dispuso la intervención de la CGT el 24 de Marzo de 1976 del través 

del comunicado N° 58. Luego, se dispuso su intervención a través de la ley 21.270 ese mismo año. 
7 Mediante el Decreto-Ley 21.261 impulsado el 24 de Marzo de 1976, se suspendió en el territorio 

nacional cualquier forma que pueda afectar la producción: el derecho a huelga y toda otra medida de 

fuerza, como el paro, interrupción o disminución del trabajo. 



27 

Héctor Dieguez y Pablo Gerchunoff (1984) sugieren que la política de contracción 

salarial se realizó en un contexto general represivo y persecutorio, con intervención de 

sindicatos, despidos y detención de dirigentes gremiales, supresión del funcionamiento 

de comisiones paritarias, la modificación de los convenios colectivos de trabajo y el 

control de la actividad gremial a nivel de fábricas y unidades de trabajo. 

 

1983-1989: “Una economía de guerra” 

 

La crisis del sistema capitalista, sumada a los designios económicos propuestos por la 

Dictadura Militar, la recesión de 1981-82, la crisis de la deuda externa y la aventura por 

recuperar las Islas Malvinas, generaron nuevas condiciones de funcionamiento de la 

economía y aceleraron la transición hacia el retorno de la democracia en el país. En ese 

contexto asumía la presidencia a fines de 1983 (Molina Romo, 2006 y Palomino, 2004). 

María de la Paz Colonna (2016) indica que durante esta década se inició un doble 

proceso con fuertes consecuencias sobre las estructuras políticas, sociales y económicas 

del país. Por un lado, se inició el camino hacia la democratización; y por el otro, se 

profundizó el proceso de desestructuración del Estado Interventor iniciado durante la 

Dictadura, aplicándose una política de ajuste del gasto público y la inversión para 

cumplir con los pagos de deuda externa (Rofman, 1999).  

Para Margarita Rozas Pagaza (2000), el gobierno de Alfonsín quedó entrampado entre 

dos tensiones. De un lado, las demandas de protección de las empresas generadoras de 

empleo, en la búsqueda por una mayor consolidación de los mercados; y del otro, las 

demandas redistributivas de la mayoría de la población, tras los daños socio-

económicos ocasionados por las políticas de la Dictadura.  

Durante este mandato, el movimiento obrero argentino logró revitalizarse gracias a la 

derogación de normas y disposiciones establecidas durante el régimen militar (Colonna, 

2016 y Duhalde, 2010). La mayoría del arco sindical se alineó en una tendencia 

confrontacionista con el gobierno radical8, algo que se materializó con la realización de 

                                                           
8A pocos días de asumir, el gobierno de Alfonsín envió al Congreso un proyecto denominado “Ley de 

Reordenamiento Sindical”, donde se cambian los patrones de acción del sindicalismo lanzando un 

programa de democratización de los mecanismos de selección de los cuadros dirigentes instituidos en los 

estatutos gremiales (Farinetti, 1999). Tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto 

fue rechazado por la Cámara de Senadores donde la UCR no contaba con mayoría parlamentaria. “El 

rechazo fue mayoritario a nivel de la dirigencia sindical y la necesidad de articular la resistencia al 
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trece paros generales entre 1984 y 1989, cuestionando la política económica, la 

negociación de la deuda, la recomposición salarial frente al fuerte deterioro del poder 

adquisitivo de los salarios durante el Proceso y la restitución de las negociaciones 

colectivas (Orlansky, 2001 y Gordillo, 2013).  

Para Julio Godio (1991), el reclamo de reivindicación salarial durante todo el mandato 

arrojó magros resultados para los trabajadores, dado que los incrementos se 

mantuvieron por debajo de la tasa de inflación. En ese sentido, la Doctora en Ciencias 

Sociales Marina Farinetti (1999) sostiene: 

 

“Entre 1984 y 1987, el gobierno radical mantuvo en suspenso la negociación 

colectiva alegando su incompatibilidad con los objetivos de la estabilización de la 

economía. Sólo a partir de 1988, y de manera limitada, se restableció la vigencia 

del sistema nacional de negociación colectiva, pero en un contexto en el cual las 

tendencias de la economía y la fuerza de los empresarios fueron imponiendo 

progresivamente la negociación por empresa” (p. 12). 

 

Una muestra de esa oposición se dio en abril de 1985. En la antesala del juicio a las 

Juntas Militares y ante rumores de un nuevo golpe de Estado, Alfonsín convocó a la 

ciudadanía a la Plaza de Mayo para ratificar su voluntad en favor de la democracia. 

Ante unas doscientas mil personas aproximadamente, Alfonsín llamó al “esfuerzo de 

todos” para transitar “una economía de guerra”, argumentando la necesidad de un ajuste 

estatal y la privatización de “todo lo que haya que privatizar”. Las columnas de la 

Juventud Peronista, el Partido Intransigente y el Partido Comunista abandonaron la 

plaza, mostrando su descontento (Galasso, 2005). 

Un par de meses después se presentó el Plan Austral9, un plan antiinflacionario 

heterodoxo donde se adoptaron ‘ajustes’ en diversas variables económicas, como el alza 

de tarifas, el reacomodamiento de los precios y el cambio de denominación, con el 

reemplazo del Peso por el Austral. En los primeros meses dio resultado pero, cuando el 

déficit fiscal volvió a alimentar el proceso inflacionario, el gobierno volvió a aumentar 

el endeudamiento tanto interno como externo (Galasso, 2005). 

                                                                                                                                                                          
proyecto de ley mencionado operó como un imperativo de unificación de la estructura gremial” (Íbid, 

1999). 
9 Para profundizar sobre el plan lanzado por el Ministro de Economía Juan Sourrouille en 1985, ver 

Bruno y Fisher (1992), Cardoso y Heiwege (1993) y Massano (2018). 
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A mediados de 1988, el gobierno suspendió el pago de la deuda y lanzó el Plan 

Primavera10. En los primeros meses de 1989, la inflación se desbocó y devino en 

hiperinflación. Ante un contexto económico-social caótico, se sucedieron saqueos a 

supermercados en cientos de barrios (Martínez, 1991), lo que motivó al presidente a 

anticipar las elecciones nacionales. En mayo de ese año, se proclamaba como presidente 

el candidato Justicialista Carlos Menem.  

La elección del nuevo presidente lejos estuvo de reducir la conflictividad social. Una 

nueva devaluación de la moneda provocó otra ola de saqueos y el desabastecimiento de 

alimentos, lo que llevó a Alfonsín a anticipar la entrega del poder en julio de 1989 (Fair, 

2009 y Galasso, 2005). 

El balance final del mandato alfonsinista fue completamente dispar y contrapuesto a los 

postulados originales del presidente. En base a datos de Azpiazu y Nochteff (1994), el 

salario, en términos reales, era un 36% menor en 1983 a lo que era en 1975, y un 46% 

menor en 1989. Palomino (2005) y Arceo, Monsalvo, Schorr, y Wainer, (2008) 

sostienen que la década del ’80 puede ser considerada como una “década perdida” para 

la economía argentina, donde el proceso de desmantelamiento del tejido productivo 

iniciado desde mediados de los ’70 no se revirtió sino que se profundizó a lo largo de 

este período. Otra tendencia que se fue consolidando durante este decenio fue una 

continuación de la regresividad en el mercado de trabajo, donde los niveles de empleo 

se mantuvieron mediante la creación de puestos a tiempo parcial, por lo general empleos 

no registrados y en sectores de baja productividad, lo que evidencia un aumento de la 

precarización de las condiciones laborales. Además, se deprimieron los salarios reales, 

producto de un proceso inflacionario e hiperinflacionario que afectó a la economía 

argentina hasta el establecimiento del plan de convertibilidad en abril de 1991 (Arceo et 

al., 2008). 

 

1989-2003: De la Revolución Productiva menemista a tener 5 presidentes en 11 días y 

récords de desempleo y pobreza 

 

                                                           
10 Para profundizar más sobre el Plan Primavera, ver Damill y Frenkel (1993) y Munchik (1998). 
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Los cambios políticos y económicos operados desde los ’70 se profundizaron durante la 

década del ‘90, desmembrando todas las regulaciones estatales que interfirieran sobre el 

libre funcionamiento de los mercados (Palomino, 2005 y Trajtemberg, 2016). 

A dos meses de asumir Menem la presidencia, se aprobaron dos leyes “marco” que 

caracterizarían el inicio de las transformaciones estructurales en materia de 

funcionamiento del Estado y de la implementación de la política económica de 

mercado11: la Ley 23.696 de Reforma del Estado y la Ley 23.697 de Emergencia 

Económica. 

A pedido de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, la 

Emergencia Económica planteaba que el Estado, considerado ‘elefantiásico, deficitario 

y corrupto’, debía achicarse y “racionalizarse” (Aronica, 2015, Basualdo, 2006, 

Campione, 1995, Duhalde, 2010). Para eso, había que reducir el gasto público con el 

propósito de disminuir el déficit fiscal y, de esa manera, “enfriar la economía” para 

lograr reducir la inflación. Y a través de la Reforma del Estado, se establecía una nueva 

configuración estatal, dejando atrás un modelo intervencionista para pasar a uno 

caracterizado por su retirada y la supremacía del Mercado (Leguizamón, 2005). 

Una forma de redefinir el intervencionismo estatal y de achicar el déficit fue a través de 

la privatización de toda empresa pública de envergadura (Basualdo, 2003 y Duarte, 

2001). En un primer momento, se consideraron prioritarios y estratégicos los sectores de 

la energía, las telecomunicaciones y los transportes. En 1994, a esas esferas le siguieron 

las privatizaciones del correo, los aeropuertos y la aerolínea de bandera Aerolíneas 

Argentinas, ENTEL, las centrales nucleares y se vendieron las acciones de YPF en 

poder del Estado al accionista mayoritario, la empresa española REPSOL.  

En 1991, se promulgó otra ley marco: la Ley 23.928 de Convertibilidad, que establecía 

la paridad entre la moneda nacional y el dólar estadounidense (Duhalde, 2010 y 

Colonna, 2016). Dado que el país no podía emitir dólares, este plan sólo podía 

sustentarse mediante el ingreso masivo de divisas norteamericanas al país, cosa que se 

obtuvo durante el primer mandato menemista a través de dos mecanismos: las 

inversiones extranjeras, en forma de privatizaciones, y el endeudamiento externo. 

                                                           
11 En 1991, Carlos Menem definió a su política como una “economía popular de mercado”. “Es un 

concepto que resume nuestras más preciadas banderas, actualizadas a la luz de los tiempos que corren. 

Una economía popular, es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Una economía de 

mercado, es la que resume el ejercicio legítimo de la libre iniciativa individual y comunitaria” (Menem, 

1991). 
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Es en este contexto donde debe entenderse la profundización de las políticas de 

privatización de las empresas públicas, la desregulación de la economía y la apertura 

comercial y financiera. Cuando ya no hubo más empresas que privatizar y la 

Convertibilidad comenzó a mostrar sus límites ante crisis internacionales, se apeló al 

incremento del endeudamiento con organismos multilaterales de crédito para hacerse de 

divisas que sostuvieran la convertibilidad (Fair, 2009). 

Para Mario Rapoport (2000), el programa económico menemista tuvo tres ejes 

principales de acción: la Convertibilidad, la apertura del mercado local a productos 

importados y la pérdida de capacidad de injerencia estatal. Estas políticas profundizaron 

las tendencias iniciadas en la Dictadura Militar, consolidando el tránsito de una 

economía industrial a otra financiera, agropecuaria y de servicios. 

Los últimos años de la década del 80 y el comienzo de los 90 estuvieron signados por 

una brutal ofensiva sobre el trabajo (Duhalde, Picchetti, y Ventrici, 2015). Esta 

transición de un modelo de desarrollo proteccionista a uno estructurado alrededor de las 

privatizaciones y la apertura de la economía, fue acompañado por una desestructuración 

del mercado de trabajo (Basualdo, 2003 Duarte, 2001 y Trajtemberg, 2016). 

El diagnóstico oficial sobre el mercado laboral argentino giraba en torno al “costo 

argentino”, entendiendo que la desocupación se debía a los enormes costos que 

acarreaba la mano de obra (Duhalde, 2010, Duhalde et al., 2015 y Recalde, 2003). Para 

eso, durante el menemismo se sancionaron dos reformas laborales: la Ley de Empleo 

24.013 (1991) y la Ley 25.013 de Reforma Laboral (1998). Ambas tuvieron como 

objetivo principal el “flexibilizar” el mercado laboral para darle previsibilidad a los 

costos del empleador, algo que redundaría en un incremento de la inversión y, por ende, 

derramaría en un aumento de los niveles de empleo (Beccaria y Galin, 2002). 

Por la vía legislativa12, se buscó hacer de la fuerza de trabajo un capital variable y 

adaptable a la demanda del capital (Duhalde, 2010). Lo hizo a través de nuevas formas 

de contratación, precarias e inestables, la tercerización de los servicios, el impedimento 

de la negociación colectiva y su reemplazo por acuerdo individuales o por empresa 

(Contartese, Dasso y Zeller, 2011). 

                                                           
12 Además de la Reforma Laboral de 1991, se sancionó ese mismo año la Ley de Accidentes de Trabajo 

24.028, que fijó un tope en el monto de indemnizaciones, facilitando la rescisión de contratos y relaciones 

laborales (Duhalde, 2010, p. 425). A través del Decreto 2284/91, se permitía la firma de convenios 

colectivos por empresa y ya no por gremio, lo que minaba el derecho colectivo y la fuerza de los 

trabajadores. Y a través de otro Decreto, el 340/92, se aprobó un sistema de pasantías del sistema 

educativo nacional, donde quedaba expresado que el vínculo entre el organismo público o privado y el 

pasante no tendrá una relación jurídica, sino que es una relación voluntaria y gratuita. 
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Producto de estas reformas laborales, se instalarondurante los ‘90 dos rasgos 

característicos del mercado de trabajo argentino: niveles inéditos de desempleo13 y una 

acentuada precarización de las condiciones laborales del sector trabajador en actividad. 

En esa línea, David Trajtemberg (2016) sostiene que es en este período donde el 

desempleo apareció como una “problemática de naturaleza persistente y estructural en 

la economía argentina, al mismo tiempo que gana mayor incidencia la informalidad 

laboral en la estructura del mercado laboral” (p. 7). En 1989, año en que asumió Menem 

la presidencia, la desocupación era del 7,1%. Al final de su primer mandato (1995), 

había escalado hasta el 18,7%14 (Aronica, 2015, Bocchetto, 2010, Galasso, 2005 y 

Palomino, 2004). El récord de desocupación en la historia del país se registró en 2002, 

con un 21,4%. 

Las principales transformaciones en la estructura ocupacional se caracterizaron tanto 

por una marcada heterogeneización y fragmentación de los trabajadores15 como por un 

proceso de descalificación y proletarización de los sectores medios (Martínez, 2000). 

Para Contartese et al. (2011) y Marticorena (2005), el dato saliente de estas políticas 

laborales no fue el deterioro del empleo registrado sino la consolidación, como una 

característica estructural del mercado de trabajo argentino, de formas precarias de 

contratación y el aumento de empleos no registrados. Una respuesta a esto fue la 

creación del Monotributo en 199816. 

                                                           
13 Según Bayón (2003) “entre 1990 y 2000, la tasa de desocupación abierta creció el 208 por ciento, el 

subempleo, 126 por ciento, y el empleo asalariado no registrado experimentó un incremento de 56 por 

ciento durante el mismo periodo” (p. 62). La subocupación empezó a crecer de manera progresiva y entre 

1994 y 2002, estuvo en el orden de los dos dígitos (Busso, 2010 y Neffa, 2005). 
14 Para Feletti y Lozano (1996), en 1995 se produjo un crecimiento exponencial de la tasa de desempleo 

por un “espectacular incremento de la PEA con una fuerte destrucción de puestos de trabajo” (p. 3). Ese 

incremento de la Población Económicamente Activa se debió a la incorporación de tres grupos a la 

búsqueda de trabajo: el creciente desempleo de los “jefes de familia” profundizó la caída de los ingresos 

familiares y promovió la participación en el mercado laboral de otros miembros de la familia, como las 

mujeres o los hijos. Además, debido al deterioro de los haberes jubilatorios desde la instauración de la 

Convertibilidad, personas mayores de 60 años tuvieron que ingresar al mercado laboral; y por último, el 

sector público operó como expulsor de fuerza de trabajo, debido al ajuste de las cuentas públicas y de las 

distintas privatizaciones. 
15 Marticorena (2005) y Palomino (2004) describen que la creciente segmentación del mercado laboral se 

dio entre quienes se encontraban bajo distintas condiciones contractuales (empleos registrados, 

subempleos, autónomos o trabajos no registrados). Lo que derivaba en la posesión o no de determinadas 

garantías vinculadas con la protección social, como los servicios de salud, aportes previsionales, 

indemnizaciones por despido, entre otras. Además, otro factor era la dispersión salarial derivada de esa 

heterogeneidad contractual. 
16 Para profundizar más sobre el régimen de monotributo, ver Casal, Garcete Medina, y López (2018). 
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Producto de las transformaciones económicas como consecuencia de la implantación de 

políticas neoliberales, como las reformas laborales y previsional17 (Palomino, 2005), 

este período está asociado a una pérdida de protagonismo de las organizaciones 

sindicales18. En contraposición a esta visión, para Colonna (2016), ver la pérdida de 

poder de los sindicatos es “describir solo una parte del proceso, porque en el contexto 

del repliegue de ciertas formas de sindicalismo emergen formas alternativas con rasgos 

diferenciados” (p. 44). Según esta autora, si bien el cambio del modelo productivo y la 

consolidación de la informalidad laboral minaron las bases sociales de las 

organizaciones sindicales, se generaron nuevas lógicas de organización en los sectores 

populares que no estaban ligadas a los ámbitos de trabajo, como la emergencia de la 

Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el 

Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la irrumpción de los “piqueteros”19. 

Al finalizar el segundo mandato menemista y asumir la presidencia el radical Fernando 

de la Rúa en 1999, el país atravesaba una profunda crisis socio-económica. El modelo 

había promovido un crecimiento descomunal de los índices de desocupación, 

subocupación y pobreza20 (Azpiazu, 1995, Collado, 2007 y Thwaites Rey, 2002). La 

política económica del gobierno de la Alianza no cuestionó el modelo sino que sólo 

aspiró a administrarlo (Galasso, 2005), condicionando el apoyo de organismos 

internacionales de crédito a que se instrumenten nuevos ajustes en la economía21. Esa 

                                                           
17 A través de la ley 24.241, se estableció un sistema de capitalización individual gestionado por 

administradoras de fondos de jubilación y pensión privadas (AFJP). 
18 Autores como Duhalde (2010) y López y Lozano (1993) sostienen que es el modelo sindical nacido en 

los años ´40 el que entra en crisis a partir de 1976 y que se hace más visible durante la década del ‘90, 

donde la transformación del rol del Estado y la disminución de su capacidad de injerencia, la apertura 

económica, la política brutal de privatizaciones de empresas públicas y la desregulación y flexibilización 

del mundo del trabajo, extinguieron de manera su capacidad de intervención política. 

Guzmán Concha (2002) aporta una hipótesis sobre el surgimiento de expresiones alternativas dentro del 

panorama sindical, como la Central de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista y Combativa. Para 

este autor, de lo que se trata es ver de qué manera se hace presente el conflicto en la sociedad. A 

diferencia de lo que ocurría antes de la década del ‘70, el Golpe Militar y sus medidas aperturistas y 

desreguladoras de la economía descentraron el conflicto, que en lugar de estar situado exclusivamente en 

lo laboral, aparecieron conflictos de índole social. Por lo tanto, obligó a elaborar estrategias distintas de 

intervención frente al conflicto desde la década del ’90 (Íbid, p. 7). 
19 Para profundizar sobre el surgimiento de estas organizaciones, ver CIFRA (2016), Colonna (2016), 

Delfini y Ventrici (2016), Fernández (2010), Guzmán Concha (2002) y Palomino (2005). 
20 En 1990, el 21% de la sociedad argentina estaba por debajo de la línea de pobreza y el 3% en la 

indigencia, mientras que en 1998 esos indicadores habían escalado hasta el 26,7% y 6,7% 

respectivamente (Galasso, 2005). En octubre de 2002, producto del estallido social provocado por el 

Corralito financiero, la pobreza alcanzó una marca histórica del 65,5% de la población (Duhalde et al., 

2015 y Gasparini, Gluzmann, y Tornarolli, 2019). 
21 Para profundizar sobre los distintos planes de ajuste realizados durante el gobierno de Fernando de la 

Rúa, ver Aronica (2015), Falbo, Isolani y Quinterno (2019) y Felder (2007). 
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subordinación se manifestó con la sanción de una nueva Reforma Laboral, en el año 

2000 (Basualdo, 2001). 

Con los niveles de fuga de divisas y el retiro masivo de depósitos amenazando la 

quiebra del sistema bancario, a inicios de diciembre de 2001 el Ministro de Economía 

Domingo Cavallo instauró el “corralito financiero”22. Esa medida desencadenó 

multitudinarias manifestaciones, ya no sólo de movimientos sociales y piqueteros, sino 

también de la clase media a través de los ‘cacerolazos’, mostrando el descontento de 

votantes mayoritariamente del gobierno (Bacman, 2018). 

A fines de 2001, el presidente intentó detener los saqueos de comercios y 

supermercados decretando el estado de sitio, algo que provocó la protesta generalizada 

en la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre, dejando como saldo 39 muertos tras una 

feroz represión23. Ante la imposibilidad de contener el descontento social, De la Rúa 

presentó su renuncia, iniciándose una etapa de cinco presidentes en dos semanas24. 

Las reformas en materia laboral sancionadas durante la vigencia de la Convertibilidad 

(1991, 1998 y 2000) profundizaron el proceso de neoliberalización del trabajo 

instaurado desde los ’70. Se erosionaron lo que María Cristina Bayón (2003) llama “las 

certezas previas” del mercado laboral argentino25: 

 

“Las certezas previas, basadas en el empleo formal y estable y en una estructura 

social dinámica que permitió el establecimiento de una extensa clase media y de 

una sólida clase trabajadora, han sido reemplazadas por un proceso de inseguridad 

laboral generalizada y por el marcado empobrecimiento de vastos sectores de la 

población” (p. 52). 

                                                           
22 Para profundizar sobre el ‘corralito’, ver Galasso (2005). 
23 Para profundizar sobre las protestas que culminaron con la renuncia del presidente de la Rúa, ver 

Colonna (2016), Pérez, Pereyra y Schuster (2002) y Tarrow (1994). 
24 Para profundizar sobre aquellos días de 2001 y 2002, ver Nabot (2011). 
25 Durante la década del ’70, en un contexto de un mercado interno dinámico y del crecimiento de las 

clases medias, se daban mayores niveles de formalidad del empleo asalariado, mientras que el sector 

informal cuentapropista presentaba como características la estabilidad y los ingresos relativamente altos y 

no era un “refugio” o subsistencia. 

Durante los ’80, el principal problema no fue la generación de empleo en sí sino la calidad de esos 

empleos generados. El crecimiento del trabajo por cuenta propia, a diferencia de la década anterior, fue 

incorporando a un amplio sector de trabajadores en actividades de refugio o subsistencia de baja 

productividad e ingresos. El crecimiento del empleo precario no sólo operó como el principal mecanismo 

de ajuste del mercado de trabajo, sino que contribuyó a aumentar la desigualdad en la distribución del 

ingreso durante la década. En los ’90, se profundizaron las tendencias previas gracias a las sucesivas 

políticas que tendieron a reducir los costos laborales. El empleo formal y estable y los beneficios sociales 

ligados a éste fueron reemplazados por altísimos niveles de desempleo, la extensión de la inseguridad 

laboral y el desmantelamiento de los mecanismos de protección social (Bayón, 2003). 



35 

 

A principios del siglo XXI, la Argentina se encontraba ante un mercado laboral 

pauperizado, de bajos ingresos, con altas tasas de desocupación y en el cual se 

acrecentaron los empleos precarios e informales (Buzzo, 2010). Esta informalidad se 

hizo visible a través del surgimiento de los cartoneros. 

Durante 2002 se declaró la cesación de pagos de la deuda, se derogó la Convertibilidad 

y se devaluó la moneda un 400%. Estas acciones llevarían a un proceso de 

reacomodamiento de los actores políticos, económicos y sindicales (Colonna, 2016 y 

Graña, 2007). El colapso social confluyó en una profunda crisis del sistema político, 

situación que devino inmanejable a partir de las muertes a manos de la represión policial 

de los piqueteros Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán26. La ‘masacre del Puente 

Pueyrredón’, como se conoce este episodio, obligó al presidente interino Duhalde a 

adelantar las elecciones de septiembre a marzo de 2003. 

El peronista Néstor Kirchner asumía la presidencia en mayo de 2003. Dado el 

descrédito generalizado de la representación política27, surgía un gobierno débil en 

materia de legitimidad política, el cual tuvo que iniciar un proceso de recomposición 

económico-social, y también una reconfiguración en lo político, instaurándose un tipo 

de Estado no alineado directamente con los sectores dominantes (CIFRA, 2016). 

 

2003-2015: La consolidación de la heterogeneidad en el mercado laboral 

 

El gobierno de Kirchner continuó en buena medida el plan económico dispuesto por 

Eduardo Duhalde desde mediados de 2002, con un tipo de cambio competitivo, un 

aumento en los recursos fiscales producto de las retenciones a las exportaciones 

agropecuarias y la pesificación de deudas internas (Cubillas, 2016). 

Delfini y Ventrici (2016) dividen a los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2015) 

en dos etapas: una primera, entre los años2003 y 2008, donde se buscó interrumpir la 

                                                           
26Se recomienda ver el documental “La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes” de 2006, de los realizadores 

Patricio Escobar y Damián Finvarb. Disponible enhttps://www.youtube.com/watch?v=Nfm-f2yJa0g 
27Murias (2014) sostiene que una de las consecuencias de la crisis vivida en 2001 fue el debilitamiento y 

crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales y un debilitamiento de las identidades 

partidarias que afectaron el caudal de votos partidarios. Es por eso que Néstor Kirchner asumió la 

presidencia con sólo el 22,25% de los votos, tras haber salido segundo en la primera vuelta y haber 

declinado de competir en el ballotage quien había sacado más votos, Carlos Menem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfm-f2yJa0g
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subordinación nacional a los intereses del capital financiero y desarrollar el mercado 

interno en los años posteriores a la salida de la Convertibilidad28(Palomino, 2011 y 

Trajtemberg, 2016). Este período estuvo signado por una fuerte reactivación económica 

respecto de los años previos, lo que redundaría en un crecimiento acelerado de los 

niveles de actividad y empleo.  

En material laboral, en 2004 se sancionó la última reforma legislativa: la Ley 25.877 de 

Ordenamiento del Régimen Laboral. Con amplio apoyo de las entidades sindicales, 

retornaron las negociaciones colectivas, se estableció la obligatoriedad de la doble 

indemnización ante el despido, se mantenía un período de prueba de tres meses sin 

derecho a recibir indemnización por su labor (Contartese, et al., 2011 y Marticorena, 

2005). 

Y una segunda etapa, entre 2008 y 2015, donde las tasas de crecimiento comenzaron a 

estancarse. Se pasó de una situación de superávit de las cuentas públicas a una de 

déficit, producto del agravamiento de lo que distintos autores denominan como “la 

restricción externa”29 (Gerchunoff y Rapetti, 2016). Sumado al problema de la 

aceleración de la inflación, estos factores tuvieron un impacto negativo sobre los 

principales indicadores laborales y sociales (Pérez y López, 2018 y Trajtemberg, 2016). 

Para Eduardo Basualdo (2012 y 2018), entre 2003 y 2015 se verifica una consolidación 

del proceso de tercerización laboral iniciado en los ´90, abarcando casi a un tercio de la 

población económicamente activa. Otro fenómeno que persiste durante los gobiernos 

kirchneristas es el trabajo no registrado. Según Contartese et al. (2011) y Marticorena 

(2005), la difusión de estos fenómenos parece indicar que se tratan de características 

estructurales del mercado de trabajo argentino, y uno de los fenómenos centrales para 

comprender las características del aumento en los niveles de ocupación.  

Si bien, durante el período kirchnerista se produjo una revitalización del sindicalismo, 

en torno a la organizacional, institucional, económico y político (Armelino, 2016), la 

alta informalidad laboral y el trabajo no registrado parecen limitar esa revitalización al 

trabajo en relación de dependencia. 

                                                           
28 Los datos muestran que la desocupación abierta se redujo del 20,4 % de la población económicamente 

activa, en el primer trimestre de 2003, al 8,5% en el segundo trimestre de 2007 (Neffa y Panigo, 2009). 
29 Gaggero, Schorr y Wainer (2014) sostienen que “desde principios del siglo XX, las crisis en la 

Argentina se manifestaron habitualmente en lo que dio en llamarse la restricción externa al crecimiento. 

Esto es, la imposibilidad de lograr un crecimiento sostenido en el tiempo por falta de divisas” (p. 64). De 

ahí que los diferentes gobiernos se hayan nutrido de dólares a través de la exportación o mediante el 

endeudamiento externo. 
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Otro aspecto a destacar de este período es la continuidad de la fuga de capitales. En su 

investigación sobre este fenómeno durante el período 1976-2018 en Argentina, Barrera 

y Bona (2018) afirman que la fuga de capitales, que adquirió centralidad en nuestra 

economía desde mediados de la década del ’70 con el auge de la valorización financiera, 

no culminó con la crisis de 2001 o la caída de la Convertibilidad (Basualdo, 2006 y 

Basualdo y Kulfas, 2000). La fuga continuó durante todo el período kirchnerista (2003-

2015) y se profundizó durante el gobierno macrista30. 

 

2015-2019: "Un país con 40 millones de emprendedores" 

 

Tras tres mandatos kirchneristas, en diciembre de 2015 asumió la presidencia Mauricio 

Macri (Kaplan, 2019). Astarita (2018), Barrera et al. (2019) y Fernández (2016) 

coinciden en que el gobierno de la Alianza Cambiemos marcó un hito en la historia 

argentina: es la primera experiencia histórica en que los sectores dominantes accedieron 

al control del Estado mediante un partido propio y el voto ejercido democráticamente. 

Anteriormente lo habían hecho a través de golpes de Estado, elecciones fraudulentas o 

la prescripción de partidos rivales.  

Con un diagnóstico diferente al período antecesor, se buscó implementar un nuevo 

esquema económico, apegado al libre funcionamiento de los mercados y más abierto al 

mundo, que incentive la llegada de nuevas inversiones necesarias para incrementar los 

niveles de actividad (Pérez y Reartes, 2018). 

El Licenciado en Relaciones de Trabajo Emiliano Agostino (2018) plantea dos 

argumentos utilizados por el gobierno entrante: la necesidad de un “sinceramiento” de la 

economía y la “pesada herencia” recibida el kirchnerismo. Estos discursos se 

materializaron en una quita progresiva de subsidios a las empresas de servicios 

públicos, lo que derivó en sostenidos aumentos en las tarifas que castigaron 

especialmente a los sectores medios y bajos de la sociedad (Astarita, 2018). 

Kaplan (2019) identifica, a modo de hipótesis, dos formas de captura en la gestión 

Cambiemos: la colonización del Estado y la captura cultural. Respecto a la primera, una 
                                                           
30 El rasgo sobresaliente de la valorización financiera fue el endeudamiento público, “que no sirvió para 

incrementar el nivel de actividad económica –la cual cayó 8,8% en términos del PIB per cápita entre 2015 

y 2019– sino para financiar la fuga de capitales al exterior” (Barrera, Basualdo, Castells y Manzanelli, 

2019, p. 2). En su informe Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019, el 

Banco Central de la República Argentina (BCRA) detalla que “la fuga de capitales del período 

comprendido entre enero de 2016 y octubre de 2019 alcanzó los USD 86,2 mil millones” (p. 20). 
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de las grandes novedades que representa el macrismo es la masiva incorporación de ex 

CEOs y dirigentes empresariales en diversos puestos de conducción estatal31 (Astarita y 

Di Piero, 2017). Respecto a la segunda, el despliegue de la lógica de mercado como 

lógica normativa generalizada, impulsada por y desde el Estado. 

En materia laboral, Cambiemos ha insistido en una serie de premisas al momento de 

construir su diagnóstico en torno al trabajo: en primer lugar, sostenía que una 

institucionalidad laboral rígida no generaba nuevas inversiones. Los mecanismos de 

protección del empleo generan altos costos laborales, contribuyendo así a la 

informalización del empleo. Durante este mandato, se promovieron distintas políticas en 

pos de flexibilizar el empleo privado, favoreciendo el “emprendedurismo” y el 

“autoempleo” como lógicas de trabajo y desprovistas de garantías y protecciones 

sociales (Laval y Dardot, 2013, Kaplan, 2019, López y Pérez, 2018 y Chávez Molina y 

Unzué, 2019). 

Según Montes Cató y Ventrici (2017), la política laboral en este mandato se inscribió en 

un giro conservador que buscó restaurar los preceptos neoliberales en el marco de un 

nuevo contexto regional de ajuste. Entre fines de 2015 y los primeros meses de 2016, 

ocurrieron tres episodios que caracterizan lo que fue la gestión de Cambiemos en lo 

laboral. Un rasgo observado es el fuerte componente represivo a las marchas gremiales. 

A finales de 2015, se produjo una fuerte represión de Gendarmería Nacional contra los 

trabajadores del Frigorífico Cresta Roja en la autopista Ricchieri (CELS, 22/12/2015) y 

de la Infantería contra empleados de la Municipalidad de La Plata en enero de 2016 (La 

Nación, 08/01/2016). Los conflictos laborales se buscaron resolver violentamente y 

enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores (Montes Cató y 

Ventrici, 2017).   

En segundo episodio es que el proyecto político de Cambiemos tuvo un eje fundamental 

en la modernización del Estado (Astarita, 2018). En esa línea, se creó el Ministerio de 

Modernización y se lanzó el Plan de Modernización del Estado, iniciándose una política 

de achicamiento mediante una ola masiva de despidos y no renovaciones de contratos32. 

                                                           
31 Para profundizar sobre la presencia de ex empresarios en puestos estratégicos del Estado, ver Canelo y 

Castellani (2017). 
32 En 2018, a través del Decreto 801 se modificó el organigrama ministerial reduciéndolo a la Jefatura de 

Gabinete y diez ministerios. Entre lo más importante, se degradaron a secretarías los otrora ministerios de 

Trabajo, Salud y Ciencia. A partir de esta modificación, el Ministerio de Trabajo se convirtió en una 

Secretaría dependiente del nuevo Ministerio de Producción y Trabajo, degradando la centralidad del 

Trabajo a la hora de impulsar políticas públicas (Agostino, 2018). 
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El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, justificaba ese accionar a través 

de la eliminación de lxs ‘ñoquis’ y de la ‘grasa militante’ (Rosario3, 14/01/2016).  

Y un tercer ejemplo, se reactivó una ofensiva iniciada en la Dictadura y continuada en 

los ’90, destinada a quitarle poder a los sindicatos. En un contexto de sostenida 

inflación, desde el Ministerio de Trabajo se abandonaron las paritarias libres y se 

impulsaron techos a los aumentos salariales con el objetivo de contener el proceso 

inflacionario (Montes Cató y Ventrici, 2017). “Los gremios verán si arriesgan salario a 

cambio de empleo” declaraba Prat Gay en enero de 2016 (Minuto Uno, 04/01/2016). 

Además, durante este mandato se intervinieron distintos sindicatos.  

Tras el triunfo en las elecciones legislativas en 2017, el presidente Macri anunció tres 

ejes para lo que quedaba de su mandato: combatir la pobreza, crear empleo y lograr 

equilibrio fiscal. Para ello, propuso una serie de reformas: previsional, laboral, y fiscal.  

Se aprobó en diciembre de 2017 la Ley de Reforma Previsional, en un contexto de 

represión y conflictividad social en las adyacencias del Congreso. El cambio en la 

fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y de las distintas asignaciones 

familiares y universales sancionada tuvo claros efectos negativos sobre los haberes. En 

términos reales, registraron una caída de más del 20% en los cuatro años de gobierno 

(Ámbito Financiero, 17/12/2019). 

Debido a la alta conflictividad que provocó la sanción de esta reforma, el proyecto de 

reforma laboral nunca llegó a tratarse legislativamente33, aunque para Sebastián 

Etchemendy (Letra P, 18/09/2019), durante este gobierno hubo mucha más 

flexibilización de hecho que de derecho. Este avance se dio a través de distintas leyes, 

decretos o proyectos de ley no sancionados, pero que contribuyeron a generar un 

escenario favorable para llevar a cabo una flexibilización del mercado laboral.  

Entre otras medidas, sobresale la ley de “Apoyo al Capital Emprendedor”, que plantea 

la creación de la figura jurídica de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y 

permite la creación de una empresa en 24 horas. Esta ley le allanó el camino para el 

desembarco de plataformas como Rappi, Glovo y PedidosYa (Kaplan, 2019). El veto 

presidencial a la Ley Anti-despidos en 2016, que preveía la prohibición de despedidos 

por 180 días y la doble indemnización por despidos sin justificación. O Cambios, 

primero por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y luego cristalizados 

                                                           
33 Para profundizar sobre los ejes del proyecto de Reforma Laboral propuesto en 2017, ver Basualdo 

(2018), CIFRA (2017) y La Tinta (2017). 
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legislativamente, mediante la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, 

justificándolos ante la existencia de “la mafia de los juicios laborales” (Perfil, 

02/07/2017). 

Como consecuencia de estas políticas, entre 2015-2019 se perdieron alrededor de 240 

mil puestos formales de trabajo. Ese proceso de destrucción del trabajo registrado se 

compensó con el crecimiento del empleo en el sector público y con la expansión del 

trabajo informal, tanto de los registrados en el monotributo o monotributo social como 

de los no registrados o ‘en negro’ (La Política Online, 30/01/2020). Según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), desde 2016 hasta 2019, se 

verifica un fuerte avance de la precarización y empobrecimiento de la fuerza de trabajo 

(Clarín, 17/04/2020). 

El combo de una caída del empleo formal, una devaluación brusca34 y una inflación 

acumulada durante el período de casi 300 %35, deterioraron el salario real36 y generaron 

el incremento de los niveles de pobreza e indigencia. Según el último informe del 

INDEC (2020), había en el último trimestre de 2019 un 35,5% de personas que vivían 

por debajo de la línea de pobreza y un 8% por debajo de la línea de indigencia. 

A esto hay que sumarle la continuidad e intensificación del modelo de valorización 

financiera, cuya expresión es la consolidación del endeudamiento externo como la 

principal fuente de entrada de divisas al país (Barrera et al., 2019, Cantamutto y 

Nemiña, 2018 y Montes Cató y Ventrici, 2017). Autores como Basualdo, González y 

Manzanelli (2020) describen a la toma de deuda en el gobierno de Cambiemos como un 

“proceso inédito, por su velocidad y magnitud” (p. 15). 

 

Síntesis de este capítulo 

 

La idea de este rodeo fue realizar un repaso por el proceso de neoliberalización del 

mercado laboral en Argentina. En ese sentido, acordamos con Ramiro Parodi (2017) que 

la categoría ‘neoliberalización’ nos permite establecer el carácter tendencial y 

contingente, y no reducirlo a un conjunto de teorías aplicadas o períodos identificables 
                                                           
34En el período 2016-2019, la moneda se devaluó un 514% (Ámbito Financiero, 30/12/2019). 
35 Entre 2016 y 2019, la inflación total asciende a un 297% (La Política Online, 15/01/2020). 2019 

terminó siendo el año más inflacionario desde 1991, con un 53,8%. 
36 Durante este mandato, el salario real de los trabajadores acumuló un retroceso de 19,5% (Strasnoy 

Peyre, 2020). 
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dentro de una historia lineal. Como desarrollamos en el apartado teórico, enfatizamos la 

idea del Neoliberalismo como un “proceso que se tensiona con las características de la 

coyuntura en la que se desarrolla y, por lo tanto, presenta un desarrollo desigual” (Íbid, 

p. 3). 

Desde el Golpe impulsado por la Junta Militar en 1976 y durante los gobiernos 

democráticos posteriores, comenzó en nuestro país un proceso de desmantelamiento del 

modelo de acumulación ‘nacional-distribucionista’, basado en el desarrollo de la 

industria nacional destinada al mercado interno. Este patrón de desarrollo fue 

reemplazado por uno basado en la apertura y desregulación de la economía y las 

posibilidades brindadas a la especulación financiera (Matsushita, 1999). 

En esta nueva forma de acumulación, un aspecto clave que se evidencia es la 

transformación del rol del Estado. Salvo el período 2003-2015, donde se adoptaron 

medidas tendientes a recobrar un rol estatal intervencionista, lo que comenzó a 

sembrarse desde la década del ’70 y que se concretó de forma cabal en los ‘90 bajo los 

designios del Consenso de Washington37, fue una configuración estatal caracterizada 

por su pérdida de injerencia en materia regulatoria en pos de la implementación de 

políticas económicas comandadas por el funcionamiento del libre mercado (Colonna, 

2016, Duhalde, 2010, Palomino, 2005 y Trajtemberg, 2016). 

Las tendencias a la desindustrialización y al achicamiento del Estado tuvieron 

importantes consecuencias sobre el mundo del trabajo y el campo sindical (Duhalde et 

al., 2015). Durante el período analizado (1976-2019), se sancionaron cuatro reformas 

laborales: salvo la norma sancionada en 2004, las tres anteriores tuvieron un sentido 

degradatorio de los derechos y conquistas de lxs trabajadores y fueron eficaces para 

reestructurar el mercado de trabajo en pos de hacerlo funcional a las nuevas condiciones 

económicas y a las exigencias del capital (Albornoz, 2009, Añez Hernández, 2009 y 

Aronica, 2015). 

Como consecuencia de estas políticas y reformas, se consolidaron contratación como 

características estructurales del mercado laboral argentino tanto el desempleo como 

formas precarias de (Basualdo, 2003, Contartese et al., 2011, Duarte, 2001, Levalle, 

2017, Marticorena, 2005 y Trajtemberg, 2016). 

                                                           
37 Para profundizar sobre el Consenso de Washington, ver Bertranou, Casanova, Jiménez y Jiménez 

(2014), Colonna (2016), Duhalde et al. (2015) y Galasso (2005). 
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La Doctora en Sociología María Cristina Bayón (2003) afirma que la precariedad del 

empleo ha ido reemplazando a la estabilidad como la tendencia dominante del mercado 

laboral en nuestro país. Una tendencia que se ha expandido y afianzado hasta nuestros 

días es que, tras la crisis socioeconómica de 2001-2002, el trabajo registrado carece de 

capacidad para absorber la mano de obra disponible (Cabaña y Merlo, 2017). Los 

niveles de desempleo se han mantenido en niveles cercanos a un dígito gracias a que la 

destrucción de empleos registrados se compensó con el aumento de la ocupación en el 

sector público y del trabajo informal, ya sea a través del monotributo, monotributo 

social o empleo no registrado. 

El deterioro tendencial del aparato productivo y el debilitamiento de la clase trabajadora 

iniciado en las últimas décadas del siglo XX, tuvo como correlato el surgimiento e 

intensificación de un proceso de empobrecimiento de las capas medias y de gran parte 

de los sectores populares. Autores como Murmis y Feldman (1993), Minujin y Anguita 

(2004), Palomino (2005), Kessler y Di Virgilio (2008) y Levalle (2017) identifican a 

este fenómeno como la “nueva pobreza”, fruto del ‘proceso de des-salarización’ 

iniciado desde mediados de los setenta (Kosacoff, 1993) y de la pauperización de las 

condiciones de vida producto del aumento del desempleo y de la informalidad laboral. 

En lo que llevamos del Siglo XXI, los niveles de pobreza e indigencia abarcan a más de 

un tercio del total de la población, constituyéndose en lo que el Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 

(2019) denomina “pobreza estructural o crónica”. 

 

Capítulo 4: Presentación, descripción y análisis del corpus 

 

En este capítulo, el objetivo será la reconstrucción y descripción de la formación 

discursiva dominante que se configura en torno al mercado de trabajo en la coyuntura 

del capitalismo neoliberal argentino, entre los años 2014 y 2021. ¿Qué significaciones 

operan como evidentes y naturalizadas al interior de estos procesos discursivos 

laborales? ¿Y cuáles son puestas en cuestión? A modo de hipótesis central que guía 

nuestro análisis, sostenemos que en los actuales procesos de neoliberalización 

dominantes del trabajo se da un desplazamiento de sentidos construidos en torno a qué 

‘son’ las relaciones laborales, donde se tiende al abandono de un determinado tipo de 
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vinculación como el taylor-fordista, y su reemplazo por representaciones de nuevos 

formatos y tendencias laborales. 

Ante esto que entendemos como un intento ideológico de dotar de nuevos sentidos a la 

condición del “trabajo”, ¿cómo son interpeladxs lxs “trabajadores” en esta coyuntura 

neoliberal? 

En este sentido, se indagará la presencia e incidencia de distintas operaciones de corte 

ideológico, que identificamos como dominantes y que entran en juego en la textura 

discursiva analizada a la hora de fijar y cristalizar la representación de estas mutaciones 

de las relaciones de trabajo. Al hablar de operaciones, aludimos al carácter procesual a 

través del cual se producen determinados efectos de sentido en tanto evidencias 

ideológicas. 

Como hipótesis de lectura secundaria, diremos que al interior de la formación 

discursiva, que llamaremos “sé tu propio jefe”, funcionan dos operaciones ideológicas, 

que llamaremos de deshistorización y naturalización. La operación de deshistorización 

trabaja mediante distintas evidencias que tienden a la deslegitimación de un tipo de 

relación laboral como el fordismo, propio de la sociedad industrial y asalariada de 

posguerra (García Delgado, 2006). Al respecto, se condensa una pretensión ideológica 

de homogeneizar las prácticas discursivas contra la presencia de una autoridad 

jerárquica, encarnada en la figura de un jefe o empleador, pero también se abona por la 

desestructuración de una jornada laboral con horarios fijos, la realización de tareas 

rutinizadas en un lugar predeterminado, el reemplazo del significante ‘sueldo’ por otras 

retribuciones, incluso la figura del empleadx por la identificación con otras figuras 

subjetivas, como la del emprendedor. 

Por otra parte, la segunda de las operaciones, en este caso de naturalización, pugna por 

estabilizar a este desplazamiento en las formas de las relaciones laborales como lo 

evidente y natural en el actual mercado de trabajo, en torno a significaciones que 

produzcan como efecto de sentido la representación ‘trabajos’ donde son lxs sujetos, 

interpeladxs como ‘libres’ e ‘independientes’, quienes tengan que hacerse responsables 

sobre sus decisiones y elecciones a cerca de la forma que adquirirá la rutina de su 

trabajo. En el marco de un mercado laboral estructuralmente heterogéneo, fragmentado 

y con crecientes tendencias a la informalización, a través del monotributo y el empleo 

no registrado, el trabajo de lo ideológico presenta a estxs sujetos en el centro de todas 

las respuestas en estos vínculos de trabajo, tendiendo a borrarse de la escena la pregunta 

por las causas de estos procesos. 
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La primera de las series discursivas, que denominamos bajo el subtítulo “Ser tu propio 

jefe”, estará centrada en la descripción de la discursividad “sé tu propio jefe” o 

“conviértete en tu propio jefe”, entendida como una operación interpelativa dominante 

que organiza y configura la experiencia común en torno a las relaciones laborales y que 

requiere la adaptación de lxs sujetos a sus nuevas condiciones de existencia en el 

mercado de trabajo, en un momento histórico dominado por la desarticulación de ciertas 

características propias del modelo de relación laboral dominante hasta la década de 

1970 como el fordista, y la consolidación de los procesos de neoliberalización del 

mundo del trabajo que describíamos en el apartado “la Descripción en el proceso de 

neoliberalización en el rubro laboral”. 

El “convertirte en tu propio jefe” asume una determinada caracterización, mediante una 

serie de representaciones y configuraciones de sentido que son presentados como 

normales y espontáneos a la hora de establecer lo que puede decirse acerca de las 

transformaciones en las dinámicas laborales en los actuales procesos de 

neoliberalización y que será necesario rastrear. Nuestro análisis consistirá en reponer 

esos sentidos ideológicos que emergen y dotan a la consigna ‘sé tu propio jefe’ al 

interior de los procesos discursivos dominantes del trabajo. 

Del rastreo y examen de las materialidades que componen nuestro corpus, analizaremos 

una cadena de significantes vacíos que, por su función práctico-social, se presentan 

como imperativos inherentes a estas nuevas tendencias en materia laboral a las que 

hacemos referencia. Estos significantes que convergen como evidencias ideológicas, 

son la “libertad”, la “independencia”, la “autonomía” y la “flexibilidad”. A lo largo de 

este capítulo, intentaremos dilucidar cómo estas tendencias funcionan discursivamente 

al interior de los procesos discursivos laborales y en qué cadenas significantes aparecen. 

Además, este conjunto de rasgos y prácticas discursivas que operan como tendencias 

unificadoras de sentido al momento de configurar una experiencia homogeneizadora y 

totalizante acerca de las significaciones que adquieren las prácticas laborales en una 

coyuntura como la neoliberal, trascienden sin embargo a la región ideológica “laboral”, 

producto del funcionamiento de lo que Pêcheux denomina “interdiscurso” y que 

describíamos en el marco teórico. Por lo que la hipótesis de lectura que proponemos 

desarrollar en esta segunda serie es que los significantes ‘libertad’, ‘independencia’, 

‘autonomía’ y ‘flexibilidad’ operan como elementos preconstruidos al interior de los 

procesos discursivos laborales, cuyo efecto da cuenta de una incrustación de sentidos 

siempre-ya-dados provenientes de otras superficies discursivas que, a priori, podrían 
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aparentar no estar relacionadas de manera explícita, pero que se nutren de un mismo 

espacio ideológico de formación. 

En esta serie, nuestro análisis versará en desbordar el rastreo y reconstrucción de un 

entramado de significaciones que funcionan en las formaciones discursivas analizadas 

en la primera de las series como evidentes a la hora de vehiculizar ciertas 

representaciones ideológicas acerca de lo que las relaciones laborales ‘son’ en la 

coyuntura neoliberal, entendiendo que en estas discursividades se reinscriben 

incrustaciones de lo ‘siempre-ya ahí’ preconstruido, provenientes de otras formaciones 

discursivas que circulan en esta coyuntura. 

Reponer ese “algo más” que es preconstruido y asociado a las significaciones ‘libertad’, 

‘independencia’, ‘autonomía’ y ‘flexibilidad’, en tanto construcciones anteriores y 

exteriores que rigen en la dispersión y que parecieran estar “en otra parte”, implica 

reconocer que los sentidos, que advienen como efectos y que se incrustan en la 

formación discursiva del trabajo desde su exterior, son constituidos por el interdiscurso. 

Por lo que, será necesario reponer la primacía de la relación entre aquello preconstruido 

por sobre los distintos elementos de significación en sí, entendiendo que el sentido de 

las prácticas discursivas de esta formación discursiva laboral son el resultante de la 

relación con su exterioridad.  

 

4.1 Ser tu propio jefe 

 

Previamente, decíamos que una de las series iba a estar centrada en la descripción de la 

consigna “sé tu propio jefe” o “conviértete en tu propio jefe”, entendiéndola como una 

de las operaciones puestas en juego mediante la cual la ideología neoliberal actúa 

proveyendo a lxs sujetos interpeladxs todo un sistema de significaciones que organizan 

y orientan la realidad en torno a los modos de organización laboral en la actual escena, 

presentándose como del orden de lo dado que cualquier individuo pueda devenir 

potencialmente en considerarse jefe de sí mismx. 

En el marco de las tendencias que operan en la neoliberalización del mercado de trabajo 

que caracterizábamos en el Capítulo 3, en las páginas siguientes presentaremos algunas 

discursividades que conforman nuestro corpus y que ofician de ejemplos acerca de estas 

tendencias laborales. 
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iii 

 

“Queremos que seas tu propio jefe. Queremos que seas RAPPITENDERO!”iii 

 

 “Sé tu propio jefe. Cuanto más tiempo pase sin que actúes, más dinero estás dejando 

de ganar”iv 

 

Al interior de los procesos discursivos laborales, la experiencia de ser o convertirte en tu 

propio jefe es representada como una decisión individual y autónoma que cada persona 

puede tomar en cualquier momento. 

 

v 

 

“Elige ser tu propio jefe”viviiviii 
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A través del significante “elegir”, el sentido que emerge como efecto en estas 

construcciones discursivas da cuenta de que toda persona puede tomar, de forma 

voluntaria, la decisión de liberarse e independizarse en materia laboral, iniciativa 

puramente individual que es presentada por el mecanismo ideológico como escindida de 

los actuales contextos socio-laborales. 

La operación significante “sé tu propio jefe” se vale de una cadena de significantes que 

la nutren de determinados efectos de sentido. En este apartado del análisis indagaremos 

la emergencia y circulación de todo un sistema de evidencias que son presentadas por la 

ideología en tanto imperativos inherentes a estas nuevas tendencias laborales, como la 

“independencia”, la “autonomía”, la “libertad” y la “flexibilidad”. ¿Cuáles son los 

sentidos -neoliberales- a los que se asocian estos significantes al interior del proceso 

discursivo que estamos analizando? 

 

“Elegí libertad, independencia y oportunidad”ix. Las promesas neoliberales de libertad, 

independencia y flexibilidad en las nuevas relaciones de trabajo 

 

En esta reconfiguración tendencial de las formas y sentidos que adoptan los procesos 

laborales en la coyuntura neoliberal, se interpela a un determinado tipo de subjetividad a 

que, en su individualidad, asuma la decisión de independizarse en términos laborales y 

convertirse en sus jefes. 

En este apartado mostraremos algunos enunciados que operan como ejemplos de las 

promesas de independencia, libertad y flexibilidad en las nuevas relaciones de trabajo. 

 

"¿Has pensado en ser laboralmente independiente?"x 

 

“¿Quieres tener independencia para ser tu propio jefe?”xi 

 

“Independizate. Sé tu propio jefe”xii 

 

Los horarios son cosa del pasado. ¡Sé independiente!”xiii 
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xiv 

 

“Pero la verdad es que cualquier persona, desde cualquier área del conocimiento, 

puede acceder a las mieles de la independencia laboral”xv 

 

“Emprender tiene sus desafíos y requiere esfuerzo, seguro. Pero la contracara de ello 

es la enorme independencia que te da ser un emprendedor y tu propio jefe”xvi 

 

Como efecto de la puesta en juego de los significantes “independencia” y “elegí” o 

“elige”, se refuerza discursivamente como evidencia la existencia ilimitada y sin 

restricciones del poder de elección que tienen lxs sujetos interpeladxs en esta 

neoliberalización de las formas laborales. Ser su propio jefe depende de una decisión o 

elección. 

 

“Libertad total”xvii 

 

Estos sentidos, asociados a la idea de una independencia en lo laboral, materializados en 

enunciados como “independizate, sé tu propio jefe y da el paso” y “acceder a las mieles 

de la independencia laboral”, se articulan como efecto con el significante “libertad”. 

 

“Quienes buscan iniciar su propia empresa tecnológica tienen un espíritu emprendedor 

y se sienten atraídos por la sensación de libertad. Quizás usted tenga una audaz idea 

novedosa capaz de afectar y provocar disrupción en un mercado, o tal vez busque una 

mayor realización personal siendo su propio jefe”xviii 

 

“El emprendimiento es una oportunidad para tener la libertad que siempre has 

deseado”xix 
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“¿Quieres iniciar tu propio negocio? La oportunidad está en tus manos”xx 

 

“Yo creo en las buenas oportunidades. #SéTuPropioJefe”xxi 

 

“Lo que estás a punto de leer podría ser justo lo que necesitas para DEJAR ESE 

TRABAJO QUE TE CONSUME. Y salir -por fin- del sistema tradicional que se roba tu 

libertad”xxii 

 

“Recupera tu libertad y vive la vida en tus propios términos”xxiii 

 

xxiv 

 

La independencia laboral de lxs individuos aparece representada por evidencias como 

“tienen un espíritu emprendedor” y “el emprendimiento es una oportunidad”. Quienes 

deciden emprender, es decir, quienes “dan el paso” y toman la oportunidad de “salir del 

sistema tradicional que se roba tu libertad” (“las buenas oportunidades”), lo hacen 

porque “se sienten atraídos por la sensación de libertad”. Sólo a través de esta decisión 

de salirse de un determinado formato laboral, representado ideológicamente como 

‘tradicional’, lxs sujetos concebidxs por la dimensión ideológica neoliberal como 

‘libres’ podrán recuperar esa condición de libertad para acceder a esas “mieles de la 

independencia laboral”.  

Incluso, esta condición de libertad que significa asumir la autonomización en el 

mercado de trabajo, aparece como algo siempre deseado por lxs sujetos. 
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xxv 

 

“Disfruta de más libertad”xxvi 

 

“Ser tu propio jefe te dará la libertad de vivir la vida a tu manera”xxvii 

 

xxviii 

 

Esta puesta en práctica de la libertad en tanto ‘salirse del sistema tradicional’, aparece 

como una primera causa para la elección de una independización laboral. Como 

observamos en estos ejemplos discursivos, los significantes “independencia” y 

“libertad”, como algo que se “desea” o se “disfruta”, pero principalmente algo que hay 

que recuperar, reciben un determinado sentido al interior de la formación discursiva en 

la que se constituyen: para lograr la independencia en lo laboral, lxs individuos que 

deseen convertirse en sus propios jefes tienen que liberarse de determinadas relaciones 
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de trabajo, como trabajos bajo ‘relación de dependencia’. Sólo así, podrán “seguir 

siendo libres” y disfrutar de una libertad “que te gusta”. 

 

“Tienes libertad total”xxix 

 

xxx 

 

En distintas marcas ideológicas, como “seguí siendo libre”, “libertad total” y “tienes 

libertad total”, esta idea de la libertad aparece dotada de un sentido ilimitado una vez 

liberadx de un “trabajo que te consume”. En estos procesos discursivos que venimos 

analizando, estas evidencias que organizan tendencialmente la escena ideológica 

emergen como un intento de naturalizar y cristalizar un determinado horizonte de 

sentidos en torno a lo que las condiciones laborales ‘son’, con individuos que, de 

manera voluntaria, son interpeladxs a tener que participar del mercado laboral de forma 

individual. 

 

De la flexibilización laboral a la flexibilidad como mandato 

 

Retomando lo analizado en el apartado “Descripción del proceso de neoliberalización 

en el rubro laboral”, desde fines de la década del ‘80 y hasta inicios del Siglo XXI, los 

sentidos en torno al significante ‘flexibilización’ eran negativos y estaban asociados a la 

precarización y pauperización de las condiciones laborales. 

A modo de conjetura, diremos que en los últimos años se produjo un desplazamiento de 

los sentidos acerca de las representaciones de la “flexibilidad” en materia laboral.  
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Como veremos a continuación, este desplazamiento en las significaciones acerca de la 

idea de la flexibilidad laboral se da como efecto de la articulación significante que se 

produce entre la “flexibilidad” con los que reponíamos previamente, como la 

“independencia” y la “libertad”. 

 

"¿Buscás flexibilidad de Horario?”xxxi 

 

“¿Quieres tener un negocio con flexibilidad y ser dueña de tu tiempo?”xxxii 

 

“64% de las personas ven la flexibilidad en el horario de trabajo como un beneficio 

potencial para tener su propio negocio”xxxiii 

 

xxxiv 

 

“La flexibilidad es una de las muchas cualidades vitales de los emprendedores exitosos. 

Ellos comprenden que la era de la rigidez en los negocios es pretérita y nociva”xxxv 

 

“En este nuevo escenario de incertidumbres, los emprendedores corremos con ventaja: 

somos flexibles por naturaleza y, con mucho esfuerzo y dedicación, lograremos 

reinventarnos con mayor rapidez”xxxvi 

 

“Algo que caracteriza a los emprendedores de éxito es la búsqueda constante de nuevas 

oportunidades y la flexibilidad para modificar su propuesta de valor para poder 

aprovecharlas en el corto y mediano plazo”xxxvii 

 

“El talento humano de hoy, en su mayoría los millennials, prefieren horarios 

flexibles, poseer confianza y comunicarse fluidamente con su entorno antes de la 

estabilidad laboral”xxxviii 
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En estos enunciados, el sentido del significante “flexibilidad” en lo laboral se configura 

como una “oportunidad”. En una escena laboral dominada por las “incertidumbres”, la 

emergencia de sentidos asociados a esta introducción de la flexibilidad en las 

condiciones de los trabajos podemos verla materializada en dos constelaciones de 

evidencias discursivas. Un primer conjunto de significantes como “rigidez”, 

“tradicional” y “antes de la estabilidad laboral”, que operan como evidencias 

ideológicas que refuerzan sentidos que ya eran vehiculizados con los significantes 

‘independencia' y ‘libertad’: una coyuntura laboral donde las ‘rigideces’ de los vínculos 

de trabajo “tradicionales” conspiran con la posibilidad de que lxs individuos puedan, de 

forma voluntaria e independiente, erigirse ellxs mismxs sus jefes. 

Y un segundo conjunto de evidencias que dan cuenta que la salida a esa “rigidez 

pretérita y nociva” de las relaciones de trabajo “tradicionales” es la adopción por parte 

de lxs sujetos de mayores cuotas de flexibilidad, como una conducta requerida para 

adaptarse de manera exitosa a relaciones laborales atravesadas por un contexto de 

incertidumbre. Este sentido se emplaza en construcciones discursivas como “la 

flexibilidad es una de las muchas cualidades vitales de los emprendedores exitosos”, 

“somos flexibles por naturaleza”, “en su mayoría los millennials, prefieren horarios 

flexibles” y “la búsqueda constante de nuevas oportunidades y la flexibilidad”. 

Al interior de la formación discursiva “Sé tu propio jefe”, emergen determinadas 

cristalizaciones ideológicas ligadas a esta neoliberalización de las condiciones de 

trabajo: lejos de discutirse la introducción de las “incertidumbres” en los tipos y formas 

laborales que se van conformando, la trama ideológica dominante trabaja en pos de 

absolutizar como representación dominante la de individuos no sólo dispuestxs a 

amoldarse a condiciones laborales más flexibles, sino que la flexibilidad es presentada 

por lo ideológico como una búsqueda, incluso como una exigencia deseada por cada 

individuo en el mercado de trabajo. Estas configuraciones de sentido, que surgen como 

efecto de la articulación de los significantes “deseo” y “flexibilidad”, en tanto una 

demanda por parte de lxs individuos de flexibilizar las condiciones que asumen estas 

nuevas formas de trabajar, ya era puesto en juego en la cadena de significantes vacíos 

“independencia” y “libertad”.  

 

“El jefe es cosa del pasado”xxxix 
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En este acápite analizaremos el funcionamiento de una operación ideológica que trabaja 

en estos procesos discursivos que se configura en torno a lo laboral. Hablamos de una 

operación de deshistorización que opera a través de la producción de un sistema de 

evidencias discursivas, como un intento tendencial de borrar la condición del trabajo a 

través de la deslegitimación de un tipo de formato de trabajo como el fordista38, 

instaurado y consolida durante el Estado de Bienestar. 

Las promesas de libertad en lo laboral de lxs sujetos aparecen representadas por el 

mecanismo ideológico como una liberación de las “ataduras” propias de las dinámicas 

de un tipo de trabajo como el asalariado, de cualquier tipo de restricción externa que 

mine esa capacidad de decisión puramente individual y voluntaria. 

 

"Un emprendedor independiente es una persona que rompe con los estereotipos del 

trabajador dependiente, ya que no sigue el esquema tradicional de trabajo patronal 

sino que busca ser su propio jefe"xl 

 

“El mundo puede ser un lugar monótono, especialmente si estás atrapado en un trabajo 

que no te gusta”xli 

 

“¿Cansado del 9 a 6? ¿Harto de rendir cuentas a tu superior?”xlii 

 

"Se acabó la jornada de 9 a 18hs y todo eso de trabajar por un horario y de que te 

paguen por horas culo. Comienza a correr el tema objetivos y productividad. Si no te 

movés, no comés"xliii 

 

“A menudo, en un trabajo de 9 a 5, se te subestima y tus esfuerzos pasan 

desapercibidos. Cuando puedes experimentar directamente la recompensa de tus 

esfuerzos, tienes un sentimiento de autorrealización y realización que nunca podrás 

sentir plenamente cuando estés trabajando para otra persona”xliv 

 

                                                           
38 Entre las características de este modelo, Arconada (1979) destaca una estabilidad laboral, signada por 

contrataciones a largo plazo; la instauración de salarios pactados, algo que impide la rotación de la mano 

de obra y garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo; se establece una jornada laboral con un 

número obligatorio de horas a cumplir y se pactan determinadas condiciones de trabajo, seguridad e 

higiene. 
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“El empleado de 8 a 5 muere cuando nace el emprendedor. Así como los verdaderos 

líderes no están atados a escritorios, sino moviéndose para crecer. Renuncian a 

tener un horario de trabajo porque la pasión e interés por su emprendimiento 

trabaja a todas horas”xlv 

 

“En Bnext jamás nadie te dirá que entras a las 9 y sales a las 18. O que tienes media 

hora o una hora para comer. Somos más de cumplir con el trabajo que con un horario 

rígido y sin sentido”xlvi 

 

"Un número creciente de organizaciones se plantea conceder a sus empleados la 

posibilidad de escoger cuándo y dónde van a desarrollar sus actividades, alejados de 

conceptos obsoletos como el 'presentismo' o la necesidad de acudir a la oficina"xlvii 

 

En esta pretensión ideológica de homogeneizar una tendencia dominante en torno a 

desacreditar características laborales propias del “sistema tradicional”, identificamos el 

funcionamiento de una operación de deshistorización que trabaja mediante un sistema 

de evidencias discursivas, como “rompe con los estereotipos del trabajador 

dependiente”, “no sigue el esquema tradicional de trabajo patronal”, “si estás atrapado 

en un trabajo que no te gusta”, “alejados de conceptos obsoletos como el ‘presentismo’ 

o la necesidad de acudir a la oficina”, “se acabó la jornada de 9 a 18hs y todo eso de 

trabajar por un horario’ y ‘nadie te dirá que entras a las 9 y sales a las 18”.  

A través de este intento de deshistorizar la condición laboral, la instancia ideológica 

neoliberal opera de forma activa para cristalizar la producción de significaciones que 

tienden a deslegitimar características propias del modelo de organización laboral taylor-

fordista. 

Estas características son presentadas por la ideología dominante como obstáculos o 

limitaciones que impiden a lxs sujetos interpeladxs el alcanzar la capacidad de accionar 

de forma libre y autónoma en materia laboral que estos nuevos vínculos ofrecen como 

horizonte futuro. 

Según la OIT (2015), la principal característica de la relación de trabajo “es su 

organización jerárquica: el empleador tiene la autoridad para dirigir el trabajo de los 

trabajadores; monitorearlos para fiscalizar su desempeño, y corregirlos cuando no lo 

hacen bien” (p. 1)xlviii. 
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xlix 

 

“¡Chao jefe!”l 

 

“No tengas jefes, sé tu propio jefe o jefa”li 

 

La autoridad jerárquica, en trabajos ‘tradicionales’, encarnada en la figura de un jefe, es 

lo que aparece representado al interior de la formación discursiva “sé tu propio jefe” que 

estamos analizando como ‘algo del pasado’. En esta neoliberalización del trabajo, este 

‘algo del pasado’ aparece materializado en dos grupos de enunciados: en el primero, la 

presencia de una autoridad jerárquica que tiene el control en la toma de decisiones 

laborales, lo que impide que cada individuo sea quien decida de forma libre y autónoma 

en materia laboral. Mientras que, en un segundo grupo, el estar subordinadxs y trabajar 

para otrxs, que son quienes terminan decidiendo por lxs sujetos, es presentado por lo 

ideológico como un cansancio manifiesto. 

 

“Cuando tienes a un jefe o un encargado por encima de ti, tú pierdes completamente 

el control de todo y dejas que sean otros los que te controlen a ti. 

No puedes manejar las horas que quieres trabajar, ni el dinero que quieres ganar, ni 

cómo ni cuándo quieres hacerlo. Son otros los que deciden eso por ti”lii 

 

“No responder ante nadie:¿Alguna vez tuviste un jefe que hizo de tu vida laboral un 

infierno? Esto pudo afectar tu motivación en incluso tu autoestima, sin embargo, 

trabajando por tu cuenta, puedes decirle adiós a la toxicidad en el trabajo.El rumbo 

de tu emprendimiento no lo determina nadie más que tú”liii 
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"De acuerdo con The Fast Company, no importa en qué área nos desempeñemos, el 

mayor atractivo del trabajo ideal de la mayoría de las personas es no responder ante 

ningún tipo de autoridad. Esta es una breve guía sobre cómo convertirte en un 

propio jefe"liv 

 

La presencia de un jefe, en tanto figura que asume el mando en la toma de decisiones 

laborales, es representado en estas construcciones como alguien que le roba el poder de 

decisión a lxs sujetos, lo que en última instancia impide el acceso a las promesas de 

libertad y autonomía que ofrecen estos nuevos paradigmas de trabajo. Este efecto de 

sentido se materializa en evidencias como "cuando tienes a un jefe o un encargado por 

encima de ti, tú pierdes completamente el control de todo y dejas que sean otros los que 

te controlen a ti”, “son otros los que deciden eso por ti” y “¿alguna vez tuviste un jefe 

que hizo de tu vida laboral un infierno?”. 

 

"¿Cansado de tener jefe? Descubre tu potencial y sé dueño de tu propio negocio"lv 

 

"¿Estás cansado(a) de tener un jefe detrás de ti y de no ser reconocido(a) por tus 

habilidades?"lvi 

 

“Cansado de trabajar para otros? Independizate y sé tu propio jefe. Empieza tu 

empresa hoy!”lvii 

 

“Estoy cansado de trabajar para otro, cómo puedo empezar mi empresa?”lviii 

 

El significante ‘cansancio’, además de funcionar como evidencia ideológica que 

representa un cierto hartazgo por parte de lxs sujetos respecto de la presencia de un otrx 

que tome las decisiones en materia laboral, condensa una configuración de sentido -

también ideológico- de que hay que elegir, de forma voluntaria, independizarse, en tanto 

‘salirse’ de relaciones laborales “tradicionales” por el cansancio de ‘subordinarse a’. 

Significantes como ‘cansancio’, ‘harto’, ‘atrapado en un trabajo que no te gusta’ y 

‘trabajando por tu cuenta, puedes decirle adiós a la toxicidad en el trabajo’, dan cuenta 

de la imposibilidad que representa la presencia de un ‘otrx’ en estas nuevas mutaciones 

del trabajo. En el apartado siguiente, exploraremos de forma más detallada lo que 
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denominamos como ‘tendencias a la individualización y descolectivización en los 

procesos discursivos en torno al trabajo’, pero este cansancio, esta fatiga respecto a 

relaciones laborales donde hay otros, dan cuenta de cierta ruptura del lazo social. 

 

¿No estás cansado de tener un jefe? � 

No tengas miedo y dejá de estar dependiendo de tu jefe”lix 

 

En este proceso significante, construcciones discursivas como “no tener miedo y dejar 

de estar dependiendo de” y “estar cansado de trabajar para otros”, se articulan con otra 

construcción: la de despedir a tu jefe de los vínculos laborales. 

 

lx 

 

“¿Por qué no despides a tu jefe y empiezas un negocio por tu cuenta?”lxi 

 

“¿Por qué despedir a tu jefe es lo mejor que puedes hacer?”lxii 

 

“Despide a tu jefe, y convierte tu pasión en tu trabajo. 

Si lo que realmente quieres es ser dueño de tu propia vida, te enseño a como ser tu 

propio jefe, y convertir tu vida en abundancia”lxiii 
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“Te encuentras atrapada dentro de las cuatro paredes de un trabajo que no te llena, 

no te deja vivir tu grandeza ni sentir que tu alma baila cada que le dedicas 8 horas 

diarias? 

Si así te sientes hoy, en este legendario día, quiero hablarte de los 5 pasos para 

despedir a tu jefe, darle el beso de “hasta siempre” a tu trabajo y hacer la transición 

a crear una carrera alrededor de lo que aaaaaaaames (aún si hoy crees que no es 

posible!)”lxiv 

 

Esta interpelación a despedir a la figura del jefe de este tipo de relaciones de trabajo, en 

tanto forma tangible y efectiva de alcanzar la autonomía en el mercado de trabajo y 

liberarse de esa subordinación que plantean los vínculos del “sistema tradicional que se 

roba tu libertad”, supone que lxs individuos ‘recuperen’ la libertad laboral y se 

conviertan, de forma voluntaria, en sus propixs jefes. 

 

“En Century 21 Server te ofrecemos la oportunidad de emprender, sin rendir cuentas a 

nadie, sin horarios y con la libertad de llevar tu negocio desde cualquier parte del 

mundo”lxv 

 

“Además, siendo tu propio jefe eliminarás un intermediario, y tu precio por hora se 

reducirá, lo que te hará más competitivo en el mercado”lxvi 

 

lxvii lxviii 
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En la formación discursiva “Sé tu propio jefe”, que domina lo que puede y debe ser 

dicho acerca del trabajo, los efectos de sentido de esta operación ideológica de 

deshistorizar un tipo de relación laboral y naturalizar otro se materializan a través de 

distintas marcas discursivas, como “el mayor atractivo del trabajo ideal de la mayoría de 

las personas es no responder ante ningún tipo de autoridad”, “no responder ante nadie”, 

“sin rendir cuentas a nadie”, “siendo tu propio jefe eliminarás un intermediario” y 

“trabajando por tu cuenta, puedes decirle adiós a la toxicidad en el trabajo”. 

Es interesante resaltar que, como efecto del trabajo articulado de estas operaciones 

ideológicas que venimos describiendo y que continuaremos haciéndolo a lo largo de 

esta primera serie discursiva, se presenta en estos procesos discursivos como un 

conflicto irreconciliable entre trabajos propios del sistema asalariado con estas 

tendencias que ubican a los comportamientos individuales de sujetos en el centro de 

mutaciones de lo laboral. Ante la imposibilidad de concretar en empleos registrados 

estas promesas neoliberales de libertad, independencia y flexibilidad, con la presencia 

de una autoridad externa a lxs sujetos, cumpliendo horarios y asistiendo a un lugar 

físico, lxs sujetos son interpeladxs por la ideología dominante a romper con este 

formato de lo laboral. 

Aquí es donde el mecanismo ideológico apela al significante “oportunidad” como una 

evidencia asociada a estas tendencias a borrar la condición del ‘trabajo’ de estas formas 

en las que muta lo laboral. A través de esta huella discursiva, se cristaliza como efecto 

de sentido el configurar a las oportunidades como la forma de salirse –en términos de 

una ruptura o liberación- de empleos donde lxs individuos se encuentran “subordinadxs 

a”. 

 

"Tener un empleo con un sueldo fijo es un caramelo que nos vendieron cuando yo 

era niño y que parecía muy interesante como forma de vida. Aprender una profesión, 

encontrar una empresa que te contrate y seguir ahí toda la vida parecía seguro. Lo 

cierto es que ese concepto ha evolucionado de tal forma que ya no existe"lxix 

 

En este enunciado se condensa la pretensión ideológica de deshistorizar al trabajo 

asalariado. El ofrecimiento (futuro) de hacerse de mayores cuotas de libertad y 

autonomía que comportan estas mutaciones que adquiere lo laboral, aparece como la 

salida o resolución de este conflicto. Que lxs sujetos elijan ser jefes de sí mismxs, es 
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presentado como la liberación a ese “destino de dependencia” a un trabajo formal. Esa 

liberación es representada a través de otra producción significante, también como efecto 

de esta operación ideológica de deshistorizar a un tipo de trabajo: quien elige 

independizarse de un trabajo en relación de dependencia para convertirse en su propio 

jefe, deja de ser un empleadx para pasar a ser emprendedor. 

 

“10 Razones para Ser Emprendedor y no un empleado”lxx 

 

“El abc para dejar de ser empleado y triunfar con un emprendimiento propio”lxxi 

 

“Recomendaciones Prácticas para Pasar de Empleado a Emprendedor”lxxii 

 

lxxiiilxxiv 

 

Este trabajo de la dimensión ideológica en pos de estructurar y organizar prácticas y 

sentidos bajo la construcción “Sé tu propio jefe”, no significa que desaparezca la 

presencia de una jefatura en tanto autoridad en estas mutaciones de lo laboral, sino que 

recae en la individualidad de lxs sujetos interpeladxs. 

Tal como pudimos reconstruir en el capítulo “Descripción del proceso de 

neoliberalización en el rubro laboral en Argentina”, donde dimos cuenta de cómo 

desplazamientos en el orden jurídico y en el socio-económico repercutieron en el 

mercado laboral, también se produjeron desplazamientos en el orden de las 

significaciones.  
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Estos desplazamientos que operan al interior de la formación discursiva que estamos 

analizando, con distintas lógicas y temporalidades, se inscriben en un proceso 

ideológico donde se relacionan, de manera contradictoria y desigual, y cuyo efecto de 

sentido es el borramiento de la condición de ‘empleo’ de estas ‘oportunidades’ y del 

reemplazo de la figura clásica del ‘trabajador’ por la figura del ‘emprendedor’. 

 

"De empleado a emprendedor. Cómo ser empleado de uno mismo y tener éxito"lxxv 

 

El sujeto interpeladx deja de identificarse con la figura del trabajador ‘clásico’ del Siglo 

XX, aquel empleadx ‘dependiente’ y ‘subordinado’ a otros ya un tipo de esquema 

laboral como el asalariado, y pasa a ser jefe, a ser un emprendedor que se arriesga a 

asumir su libertad e independencia. Además de la figura subjetiva del emprendedor, 

aparecen otras evidencias, como las de ‘socio’, ‘conductor’ o ‘colaborador autónomo’, 

aunque de menor peso que la del emprendedor. 

 

“Uber necesita socios como tú” (Uber)lxxvi 

 

“Aún puedes ser un socio de Rapiboy” (Rapiboy)lxxvii 

 

“¿Querés ser conductor de SoyDelivery?” (SoyDelivery)lxxviii 

 

“En Amazon Flex buscamos colaboradores autónomos para la entrega de paquetes” 

(Amazon Flex)lxxix 

 

Bajo esta ‘ideología emprendedora’ inscripta en la formación discursiva del trabajo, la 

‘oportunidad’, además de ser representada como una elección voluntaria de cada sujeto 

de romper con un tipo de trabajo ideológicamente valorado como ‘tradicional’, se 

configura como algo que debe ser buscado por estxs propios sujetos “emprendedores”: 

la búsqueda activa y constante de identificar estas oportunidades para dejar de ser el 

‘empleadx’ asalariadx, dependiente y subordinadx, para ser su propio jefe. Este sentido 
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lo vemos materializado en el enunciado ‘un emprendedor independiente es una persona 

que rompe con los estereotipos del trabajador dependiente’. 

La ‘búsqueda’ de estas ‘oportunidades’, en tanto interpelación ideológica, opera como 

un mandato para estxs emprendedores: “quienes buscan iniciar su propia empresa”, 

“algo que caracteriza a los emprendedores de éxito es la búsqueda constante de nuevas 

oportunidades”, “busca ser su propio jefe” y “busque una mayor realización personal 

siendo su propio jefe”. En estos procesos discursivos, la búsqueda de oportunidades es 

presentada como una capacidad que pueden portar lxs sujetos, donde no sólo deben 

reconocer las oportunidades en lo laboral, sino que deben estar en un permanente estado 

de búsqueda. 

Significantes vacíos como ‘independencia’, ‘libertad’ y ‘flexibilidad’, emergen como 

cristalizaciones ideológicas ligadas a esta neoliberalización del trabajo y adquieren su 

significación en este punto: como efecto que parecería tender a presentar como “algo 

del pasado” a un determinado esquema laboral, donde lxs individuos no pueden 

controlar las tareas que realizan y se encuentran subordinadxs a unx jefe que decide por 

ellxs, pero también, a horarios fijos y locaciones predeterminadas.  

En esto que la ideología dominante entiende por ‘trabajo’, bajo el significante 

‘oportunidad’, lo natural ya no es el trabajar para alguien de forma asalariada, sino que 

emerge como algo ‘evidente’ el independizarse y trabajar para sí mismx, convirtiéndose 

así cada sujeto en “su propio jefe”. 

 

Tendencias a la individualización y descolectivización de estos nuevos vínculos de 

trabajo 

 

Previamente, indicábamos que partíamos de una conjetura, que sostiene que al interior 

de los procesos discursivos del trabajo funcionan dos operaciones ideológicas. La 

primera de las operaciones era una operación de deshistorización respecto de un tipo de 

esquema y relación laboral propio de la sociedad industrial. En este apartado 

desarrollaremos la segunda de las operaciones ideológicas, que caracterizamos como 

una operación de naturalización, donde se pugna por estabilizar como ‘lo evidente’ a 

este desplazamiento en las formas que adquiere el trabajo en torno a empleos donde lxs 

sujetos son llamadxs a tener que responsabilizarse sobre sus elecciones laborales, 

asumiendo los riesgos de esas decisiones. 
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A través de distintas representaciones sociales, la dimensión ideológica opera 

activamente transformando y reconfigurando los sentidos en torno a lo laboral, y lo hace 

a través de un intento de producir una experiencia homogeneizante de las formas que 

asume el trabajo en términos individualizantes. 

A continuación, presentaremos algunos enunciados que componen nuestro corpus 

documental, donde se materializan estas interpelaciones hacia la primera y segunda 

persona del singular, el “yo” y el “tú”. 

 

lxxx 

 

“Aquí tu eres el jefe”lxxxi 

 

“Ahora el jefe eres tú”lxxxii 

 

“Soy mi jefe, ahora mando yo”lxxxiii 

 

En estas tendencias a la individualización, se promueve un determinado efecto de 

sentido: luego de ser interpeladx a “dar el paso” e independizarse de un esquema laboral 

“tradicional” y de relaciones laborales “rígidas” donde se trabajaba de forma 

subordinada para otrxs, lxs individuos finalmente se liberan de esa dependencia y llegan 

a ser sus propios jefes. 

 

“Sé tu propio jefe y dueño de tu tiempo al máximo”lxxxiv 
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“La libertad de ser tu propio jefe y dueño de tu tiempo”lxxxv 

 

Al final del apartado anterior, comenzábamos a desarrollar la hipótesis de que estas 

mutaciones neoliberales de los sentidos asociados al trabajo, se constituyen al interior 

del proceso discursivo bajo el significante ‘oportunidad’ como la forma de romper con 

ese “destino de dependencia” respecto de un tipo de relación laboral como la fordista. El 

que lxs sujetos, voluntariamente, elijan convertirse en jefes de sí mismxs, aparece como 

la resolución del conflicto presentado por lo ideológico entre un modelo de trabajo y 

estas tendencias a ubicar a lxs sujetos en el centro de estas formas de lo laboral. El que 

cada individuo sea interpeladx a constituirse en emprendedor, que manda y toma sus 

propias decisiones laborales, supone romper con esa ‘subordinación a’ para pasar a ‘ser 

dueño de’. Es por eso que, en estas formas que mutan los sentidos acerca de lo laboral, 

una de las características es que toda situación laboral es presentada como una decisión 

puramente individual que toma cada sujeto en libertad. 

 

"Muchas personas desean abandonar su trabajo actual, poder emplearse según sus 

propias condiciones, con sus propios horarios, y ganando el sueldo que ellos se 

propongan"lxxxvi 

 

lxxxvii 

 

“Yo manejo mis horarios”lxxxviii 

 

“Activate cuando quieras”lxxxix 

 

"Vos decidís lo que ganás”xc 
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“Tú decides tu futuro”xci 

 

“Serás independiente y controlarás tu propio negocio. Tú tomas las decisiones”xcii 

 

“Siente la libertad de tomar tus propias decisiones”xciii 

 

“En Rapiboy, tú decides dónde ofrecer tus servicios”xciv 

 

En esta mutación de las significaciones de lo laboral, el ser tu propio jefe es presentado 

ideológicamente como la recuperación de lxs sujetos de la capacidad de tomar las 

decisiones laborales, sentido que materializa en evidencias como “poder emplearse 

según sus propias condiciones, con sus propios horarios, y ganando el sueldo que ellos 

se propongan”, “escoger cuándo y dónde van a desarrollar sus actividades”, “yo manejo 

mis horarios”, “tú decides cuándo y cuánto tiempo te conectas”, “vos decidís lo que 

ganás”, “tú decides tu futuro”, “las decisiones serán solo tuyas”, “tú tomas las 

decisiones”, “la libertad de tomar tus propias decisiones”, “tú decides dónde ofrecer tus 

servicios”. 

Decimos ‘recuperar’, ya que en el apartado “El jefe es cosa del pasado” identificábamos 

una pretensión ideológica de dotar de determinadas significaciones a la toma de 

decisiones por parte de lxs individuos en el tipo de vínculos de trabajo propios de la 

sociedad industrial, donde a través de construcciones discursivas como “son otros los 

que deciden eso por ti” y “tú pierdes completamente el control de todo y dejas que sean 

otros los que te controlen a ti”, esa capacidad de decidir de lxs sujetos, concebidxs 

ideológicamente como libres e independientes, se ve impedida por un tipo de trabajo 

como el formal, donde se es dependiente y subordinadx a la figura jerárquica de un jefe. 

Pero también se es dependiente a las condiciones laborales establecidas en los 

convenios de trabajo que acuerdan las empresas y los sindicatos, como el horario laboral 

y la locación. 

 

"Tú decides cuánto, cuándo y cómo quieres trabajar"xcv 

 

En estas formas que asumen los vínculos laborales en la coyuntura neoliberal, este 

efecto de sentido que supone la recuperación por parte de lxs sujetos de la posibilidad 
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de decidir de manera libre sobre el trabajo, tras elegir independizarse de relaciones 

laborales ideológicamente significadas como “tradicionales”, se materializa a través del 

funcionamiento conjunto de tres grupos de marcas discursivas.  

Este “poder emplearse según sus propias condiciones” supone la idea de que cada 

sujeto, pueda decidir, sin condicionamientos, cuando trabajar, cuanto trabajar y desde 

donde hacerlo. 

 

Trabaja desde donde quieras  

 

A través de toda una constelación de significaciones que circulan en el interior de estos 

procesos discursivos que venimos analizando, lo ideológico hace mella en la posibilidad 

de que cada persona pueda realizar sus tareas laborales desde donde quiera.  

 

xcvi 

 

"Adiós a la oficina: trabaja desde donde quieras"xcvii 

 

“Trabaja desde cualquier lugar”xcviii 

 

"Trabajar donde quieras. La tendencia de la nueva normalidad del trabajo"xcix 

 

“¿Trabajar desde casa? Puedes. ¿Desde la playa? Puedes. Y, ¿desde Miami? 

¡También!”c 

 

"Trabaja desde casa.., desde una cafetería cercana... o desde la piscina"ci 
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Trabaja cuando quieras 

 

Al presentar a este tipo de formas que adquiere lo laboral como “la nueva normalidad 

del trabajo”, los procesos discursivos dominantes hacen foco en la posibilidad de cada 

sujeto elija/decida donde y cuando trabajar.  

Previamente, exponíamos algunos enunciados en nuestro corpus que daban cuenta de 

que lxs sujetos, al ser su propix jefe, "son dueños de su tiempo” laboral. Esta idea se 

vehiculiza a través de un entramado de significaciones discursivas que refuerzan este 

sentido: “cuando tú quieras”, “cuando tú lo elijas” o “tú decides”. 

 

cii ciii 

 

“Horarios flexibles, conéctate cuando quieras”civ 

 

“Trabaja cuando tú quieras. Puedes mantenerte disponible para recibir pedidos o 

desconectarte en nuestra app cuando tú lo elijas”cv 

 

“Maneja tu tiempo. Podrás conectarte a nuestra App en el momento que quieras: las 24 

horas del día, los 365 días del año”cvi 

 

“Obtendrás el control de tu propio destino y podrás organizar tu trabajo a tu 

manera. No tendrás que convivir con la falsa sensación de seguridad que brinda un 

trabajo de oficina. Y, sobre todo, ya no estarás expuesto a un despido inesperado 

que le dé un vuelco a tu mundo”cvii 
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"Elegir tu propio horario y tareas diarias puede parecer como la situación ideal para 

muchos. La mayoría del tiempo contar con esta libertad representa una gran ventaja 

que las personas con trabajos más tradicionales no cuentan"cviii 

 

En el apartado “De la flexibilización laboral a la flexibilidad como mandato”, dábamos 

cuenta de cómo la instancia ideológica opera para naturalizar la adopción de una mayor 

flexibilidad por parte de lxs sujetos como una oportunidad para amoldarse a la actual 

escena laboral. E identificábamos un conjunto de significantes que operan como 

evidencias ideológicas a la hora de significar a un tipo de trabajo como el asalariado, 

como “rigidez” y “tradicional”. Es en esa línea donde podemos encuadrar otras 

construcciones discursivas, como “la falsa sensación de seguridad que brinda un trabajo 

de oficina” y “tener un empleo con un sueldo fijo es un caramelo que nos vendieron”. 

Esta operación de interpelación a que lxs sujetos emprendedores asuman el mando y se 

constituyan individualmente en ‘dueños de’ su propio destino, tomando a su cargo todos 

los riesgos de su accionar, es presentada discursivamente como “la situación ideal” en lo 

laboral. En este “acceder a las mieles de la independencia laboral” que brindan estas 

oportunidades o situaciones laborales configuradas como “ideales”, esta interpelación a 

que cada sujeto emprendedor pueda organizar o configurar el trabajo como así lo elija, 

aparece como una evolución de las condiciones laborales del trabajo asalariado. Este 

‘organizar tu trabajo a tu manera’ con el que cuentan quienes deciden emprender, 

emerge como efecto de sentido producto de la puesta en articulación al interior de esta 

formación discursiva de las distintas operaciones ideológicas que venimos trabajando 

(de deshistorización, de naturalización y de interpelación): ante un sistema laboral como 

el fordista, asociado a la ‘rigidez’ y a la ‘dependencia’, pero también a una ‘falsa 

sensación de seguridad’, estas interpelaciones a que las decisiones en lo laboral recaigan 

en la individualidad de lxs sujetos, deviene como una de las promesas de estas 

operaciones ideológicas. 

 

“Con Amazon Flex, tú decides cuándo colaborar“cix 

 

“Como tu propio jefe, no sólo puedes vivir una vida menos monótona, ¡sino que 

también puedes crear tu propio horario!”cx 
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“Vive en libertad. Decide cómo administrar tu tiempo. Elige tu horario de trabajo”cxi 

 

“La libertad de poder manejar tus tiempos no tiene precio”cxii 

 

“Manejá cuando te resulte conveniente”cxiii 

 

“Vos elegís cómo, cuándo y dónde desarrollar tu negocio independiente. Decidite a 

ser tu propio jefe y tendrás la flexibilidad de horarios que te permitirá gozar de 

calidad de tiempo para hacer tus actividades cotidianas y estar con tus seres 

queridos”cxiv 

 

En esta neoliberalización del trabajo, donde una de las promesas es que los tiempos 

laborales pueden ser elegidos, manejados y administrados de forma libre y voluntaria 

por cada sujeto -incluso se interpela a que puedan ser creados-, el sentido que se 

incrusta como efecto es la posibilidad de que se configuren esquemas laborales donde el 

“trabajo” empiece y se termine cuando lo decidan lxs propixs sujetos, algo que en los 

trabajos asalariados no ocurría. 

 

Trabaja cuanto quieras 

 

En esta reconfiguración de los procesos laborales, si lo ideológico trabaja en pos de 

estabilizar la representación de que el tiempo que se destina a lo laboral pasa a ser una 

decisión exclusiva de cada sujeto, en su libre y autónoma individualidad, quien sea jefe 

de sí mismx trabajará cuanto así lo decida. 

 

cxv 
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“Trabajar en los horarios que quieras y puedas, dejando tiempo para tu vida personal, 

gustos, ejercicios y familia”cxvi 

 

“Repartí con total libertad. Elegí dónde te conectás y qué pedidos aceptás”cxvii 

 

En este intento neoliberal de deshistorizar un modo de trabajar, que encontramos 

materializado en distintas construcciones, entre las cuales destacamos “se acabó la 

jornada de 9 a 18hs y todo eso de trabajar por un horario’, “no tendrás que convivir con 

la falsa sensación de seguridad que brinda un trabajo de oficina” y “adiós a la oficina”, 

estas interpelaciones son reemplazadas por otras, que se configuran como promesas, 

tales como ‘tú eliges qué días trabajar’, ‘vos elegís cómo, cuándo y dónde desarrollar tu 

negocio independiente’ y ‘obtendrás el control de tu propio destino y podrás organizar 

tu trabajo a tu manera’. 

Como efecto de la articulación significante de estos paquetes de discursividades, lo 

ideológico pugna por homogeneizar los sentidos en torno a lo laboral a través de un 

fuerte trabajo de interpelación para que cada individuo se libere de un tipo de esquema 

laboral donde era ‘empleadx de’, dependiente y subordinadx. Como efecto de estas 

operaciones interpelativas, lxs sujetos que emprenden pueden/tienen/deben asumir el 

mando de sus actos laborales, entre los cuales está el decidir cuándo, cuánto y desde 

dónde elegir trabajar. 

Materialidades significantes que funcionan ‘naturalmente’ al interior de la formación 

discursiva laboral en torno a lo que Susana Murillo (2018) denomina como ‘imaginaria 

libertad emprendedora” (p. 397), como “quienes buscan iniciar su propia empresa 

tecnológica tienen un espíritu emprendedor y se sienten atraídos por la sensación de 

libertad”, “el emprendimiento es una oportunidad para tener la libertad que siempre has 

deseado” y “tienes libertad total”. Estos enunciados, puestos en juego con evidencias 

discursivas propias de esta naturalización de las nuevas condiciones de lo laboral, 

emergen como cristalizaciones ideológicas ligadas a esta neoliberalización del trabajo 

que atraviesan la escena y que analizamos en este capítulo. 
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cxviii 

 

“Sé tu propio jefe. Tú pones las reglas”cxix 

 

"Trabaja para ti. Planifica tu horario para que se adapte a tu estilo de vida"cxx 

 

En los procesos de debilitamiento de relaciones laborales características de la sociedad 

industrial que se viene dando con la neoliberalización del trabajo, en la dispersión de 

piezas discursivas heterogéneas como “yo amo a mi jefe. Nota: Yo soy mi propio jefe”, 

“aquí tu eres el jefe” y “soy mi jefe, ahora mando yo”, “tus máquinas. Tus reglas. Tu 

tiempo”, “trabaja para ti”, “tú pones las reglas”, se observan ciertas continuidades y 

regularidades significantes. Este cuerpo de huellas emerge como una muestra del 

funcionamiento práctico-social de la interpelación ideológica en la actual escena 

laboral, donde se condensa una tendencia generalizada por cristalizar como ‘del orden 

de las cosas’ estos procesos de individualización y descolectivización de las actuales 

relaciones laborales (De Paula, 2018 y Marenghi, 2018). 

En el acápite anterior identificábamos que en los procesos discursivos que se 

constituyen en torno al trabajo, se da una operación ideológica dominante de interpelar a 

lxs sujetos para que asuman como evidente el dar el paso y rompan –en términos de una 

liberación- con un formato de trabajo como el asalariado y se conviertan en 

emprendedores. 

Al respecto, Murillo (2011) sostiene que con el neoliberalismo se reconfigura la 

cuestión social, haciéndola desaparecer y configurándola como una cuestión individual. 

En este carácter tendencialmente individualizante de los procesos de subjetivación, algo 



73 

que identificábamos que tiene un anclaje material concreto en interpelaciones que 

aluden al “yo” y el “tú”, el funcionamiento de estas operaciones ideológicas pugna por 

estabilizar, en este borramiento de la condición del trabajo, la representación de formas 

laborales con lxs sujetos en el centro, dejando afuera o negando todo lazo colectivo. 

Estas tendencias a negar la cuestión colectiva y su desplazamiento hacia la 

individualidad de cada sujeto, se constituye como una de las marcas de estos procesos 

de neoliberalización, donde la interpelación a renunciar a trabajos en relación de 

dependencia para emprender supone, por parte del mecanismo ideológico dominante, 

todo un trabajo para mostrar como del orden de lo dado la omisión de derechos 

laborales de estas ‘oportunidades’ laborales. 

Esta interpelación a liberarse de un empleo registrado y con derechos para emprender de 

forma individual, además del liberarse de la subordinación y dependencia a la figura de 

un jefe, a un horario de trabajo fijo, supone la naturalización de empleos sin la 

mediación de un contrato de trabajo ni la presencia de instituciones como los gremios o 

sindicatos, encargadas de velar y proteger por las condiciones laborales y los derechos 

laborales de lxs trabajadores. 

 

“Define y planifica tu horario”cxxi 

 

“Maneja tus propios horarios e ingresos”cxxii 

 

Esta posibilidad de que lxs sujetos puedan organizar el trabajo “a su manera”, sintetiza 

el sentido que dota en tanto efecto al título de esta sección, “Tú decides cuánto, cuándo 

y cómo quieres trabajar”. Ya sea siendo interpeladxs a elegir donde, cuando y como 

realizar estas labores, en las siguientes páginas se indagará como este “poder emplearse 

según sus propias condiciones” con el que el mecanismo ideológico trabaja 

estabilizando y naturalizando la producción significante en torno a empleos creados y/o 

moldeados por lxs sujetos. La centralidad que adquieren lxs sujetos en estas 

interpelaciones a ser jefes de sí mismxs, conlleva que se hagan cargo de toda la 

responsabilidad de cada elección y decisión que tomen en materia laboral, y de los 

riesgos de esas decisiones. 

 

 

 



74 

 

“Es importante tener en cuenta que ahora todo lo que pase es de tu entera 

responsabilidad”cxxiii 

 

Esta operación ideológica de homogeneizar la producción y organización de ciertas 

representaciones y significaciones sociales sobre lo laboral, donde son lxs sujetos 

quienes tienen la absoluta potestad para decidir de forma libre cómo, cuándo y dónde 

realizar este tipo de trabajos. Como efecto de este trabajo de lo ideológico, el sujeto que 

emerge de esta formación discursiva es interpeladx a asumirse como el/la únicx 

responsable de las decisiones que tome en materia laboral. 

 

"Ser tu propio jefe implica ser responsable de todo. De cuánto trabajás y cómo lo 

hacés. De elegir, proyectar, de equivocarse y aprender del error"cxxiv 

 

“La responsabilidad de lo que vives hoy es únicamente tuya”cxxv 

 

“Te conviertes en el protagonista de tu vida personal y laboral”cxxvi 

 

"Ser responsable por tu jornada laboral requiere de una gran disciplina de tu parte, al 

final del día la única persona responsable de que el trabajo se cumpla y sea fructífero 

serás tú"cxxvii 

 

“Cuando has decidido tomar el camino del emprendimiento, debes entender que tú eres 

el único que hará que las cosas ocurran”cxxviii 

 

En estas interpelaciones ideológicas a que lxs sujetos se asuman, en su individualidad, 

como lxs únicxs responsables de las decisiones acerca de las formas que se presentará el 

trabajo en estas mutaciones neoliberales, se identifica otra evidencia en torno a esta 

responsabilización individualizante: la idea del riesgo al emprender y elegir ser su 

propio jefe. 
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“El riesgo es necesario para emprender”cxxix 

 

“Tomar y/o asumir riesgos es parte intrínseca y necesaria de la vida del 

Emprendedor”cxxx 

 

“Quien no toma riesgos es difícil que pueda lograr cosas extraordinarias, anímate, 

toma riesgos y sal de tu zona de confort!”cxxxi 

 

Lo que se configura en estos enunciados es una tendencia a construir como del orden de 

“lo dado” la existencia de riesgos en este tipo de trabajos. En su puesta en juego con las 

interpelaciones a que toda la responsabilidad laboral recaiga en los esfuerzos 

individuales de lxs sujetos, los riesgos asoman ideológicamente como ‘parte intrínseca’ 

de todo emprendimiento. 

Estas materialidades discursivas, entramadas y yuxtapuestas con aquellas agrupadas en 

los distintos apartados que fuimos analizando, operan en su dispersión como una unidad 

a través de ciertas continuidades y regularidades significantes, tales como ‘libertad’, 

‘independencia’, ‘elegí’, ‘responsabilidad’ y ‘riesgos’, entre otras, que se presentan 

como evidentes y espontáneas en las dinámicas que asume el trabajo en esta coyuntura 

neoliberal. 

 

“Tenía 22 años de edad cuando me retiré de mi último empleo. Desde entonces, he 

podido vivir siendo mi propio jefe, sin horarios controlados por alguien más. Esto te 

da una sensación de libertad y realmente sientes que tú eres el dueño de tu vida”cxxxii 

 

“A diferencia de lo que ocurre al trabajar para alguien, tu nivel de ingresos 

dependerá directamente de tu determinación, constancia, trabajo duro y éxito. No 

existirá nadie a fin de mes que evalúe tu desempeño y qué tanto mereces un 

aumento”cxxxiii 
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“Ser autoempleado te da libertad. Te abre las puertas a ese aclamado mundo de “ser tu 

propio jefe”. Sin embargo, debes asumir varias responsabilidades para que funcione. 

Eso sí, si trabajas menos, ganas menos; si trabajas más, ganas más”cxxxiv 

 

“Mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y mayores serán tus 

ingresos”cxxxv 

 

“Aumenta tu productividad. Sé dueño de tu tiempo”cxxxvi 

 

“Así, al optar por convertirte en tu propio jefe, te vuelves también responsable de todas 

las decisiones: el éxito o fracaso de tu negocio dependerá enteramente de ti”cxxxvii 

 

“Si te esfuerzas, verás la recompensa”cxxxviii 

 

“Con DiDi Food, cuanto más te esfuerces, mayor será tu ganancia”cxxxix 

 

Es en marcas discursivas diseminadas al interior de estos procesos discursivos del 

trabajo, donde se puede identificar materialmente interpelaciones que aluden a una 

promesa del mérito. “Tú decides cada día y cada semana qué hacer, cómo hacerlo, 

dónde hacerlo y con quién hacerlo”, “¡solo depende de ti!”, “sí, si trabajas menos, ganas 

menos; si trabajas más, ganas más’, “si no te movés, no comés”, “mientras más te 

esfuerces, mejores serán tus resultados y mayores serán tus ingresos”, “aumenta tu 

productividad” y “cuanto más te esfuerces, mayor será tu ganancia”, son algunos de los 

ejemplos que abonan estos sentidos: cuanto mayores sean los esfuerzos individuales de 

estxs sujetos emprendedores, mayor será su nivel de ingresos. A su vez, esta idea 

meritocrática de valorar los esfuerzos individuales, retroalimenta ese reforzamiento de 

las responsabilidades de lxs sujetos que vehiculiza la formación ideológica neoliberal. 

El sentido de esta promesa meritocrática de que a mayores esfuerzos mejores serán los 

resultados, se completa en su articulación con otro significante que opera en muchos de 

estos enunciados: la idea del ‘éxito’. Aquellxs sujetos que son interpeladxs a salirse de 

su ‘zona de confort’ y ser jefes de sí mismxs, demandadxs a esforzarse cada vez más en 

pos de mejores resultados, son consideradxs al interior de este proceso discursivo como 

exitosxs. Esta interpelación a ser un ‘emprendedor exitoso’, a través de los esfuerzos y 

la responsabilización individualizantes, opera en muchos enunciados que venimos 



77 

analizando, tales como “algo que caracteriza a los emprendedores de éxito”, “cómo ser 

empleado de uno mismo y tener éxito" y “el éxito o fracaso de tu negocio dependerá 

enteramente de ti” y “tu nivel de ingresos dependerá directamente de tu determinación, 

constancia, trabajo duro y éxito”. 

Como efecto del funcionamiento de estas operaciones de deshistorizar a un tipo de 

esquema laboral como el asalariado, se busca estabilizar otro donde el éxito o el fracaso 

laborales individualizado y recae sobre los esfuerzos y decisiones que toma cada sujeto. 

Además, se identifica un intento de desplazamiento de los significados en torno a la 

retribución pecuniaria en estas formas de trabajar neoliberalizadas. Y lo hace a través de 

un desplazamiento de significantes como ‘sueldo’ o ‘salario’ por otras construcciones, 

como ‘ingresos’ o ‘ganancias’, mediante estos significantes se remarca la 

individualización de los esfuerzos en estos vínculos laborales.  

En evidencias que consignábamos en el apartado “El jefe es cosa del pasado”, como 

"tener un empleo con un sueldo fijo es un caramelo que nos vendieron” y “ganando el 

sueldo que ellos se propongan", el significante ‘sueldo’ aparece asociado a un tipo de 

trabajo que es representado por lo ideológico como que ‘ya no existe’ y que le ‘roba la 

libertad’ a sujetos interpeladxs a emprender. 

 

“Tus ganancias irán en función a tu trabajo, esfuerzo y dedicación”cxl 

 

“¡Únete a DiDi Food! Obtén excelentes ganancias y otras recompensas”cxli 

 

“Tus ganancias pueden ser ilimitadas. ¡Solo depende de ti!”cxlii 

 

“Genera ingresos extra entregando en tu propio horario”cxliii 

 

“Si deseás aumentar tus ingresos o simplemente ganarte la vida (llegar a fin de mes), 

podés hacerlo manejando conBeat”cxliv 

 

Las marcas discursivas ‘deseás’ y ‘querés’ refuerzan esta centralidad que adquieren lxs 

esfuerzos individuales de lxs sujetos en este tipo de formas de lo laboral. Esto es: si 

cada sujeto quiere ‘obtener’, ‘recibir’, ‘generar’ y ‘aumentar’ sus ingresos o ganancias, 

puede hacerlo. Porque, si el efecto de estas interpelaciones en juego es la producción de 
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subjetividades libres e independientes para decidir/elegir como ‘organizar’ ‘su’ ‘jornada 

laboral’, ‘sin intermediarios’, el sentido que dota a los significantes 'ingresos' y 

'ganancias' en estos procesos discursivos opera realzando que serán los esfuerzos 

individuales los que configuren el nivel de ingresos y ganancias que percibirán en este 

tipo de esquemas laborales. 

Como efecto de sentido que se constituye al poner en juego estas evidencias discursivas, 

lo que se reciba como contraprestación económica en estos trabajos dependerá pura y 

exclusivamente de los ‘esfuerzos’ individuales de lxs sujetos. Serán sus elecciones y 

decisiones lo que definan cuánto recibirán como ingresos o ganancias, algo que refuerza 

esta responsabilización individualizante que recae sobre lxs sujetos interpeladxs a ser 

sus propixs jefes. Esta producción de sentido se materializa en enunciados como "vos 

decidís lo que ganás”. 

Ahora bien, en el corpus documental que nucleamos bajo el subtítulo "Tú decides 

cuánto, cuándo y cómo quieres trabajar", el trabajo ideológico pugna por la 

homogeneización de las representaciones de un tipo de trabajo donde son lxs sujetos 

quienes, en su individualidad, tienen el poder para “emplearse según sus propias 

condiciones”, esa decisión de elegir cuándo y dónde realizar estas tareas laborales 

estarán sobredeterminadas por el cuánto decidan autoemplearse. 

Esta producción significante que dota al significante “cuanto”, completa su 

significación como efecto de su puesta en juego con enunciados que presentábamos en 

el acápite “Es importante tener en cuenta que ahora todo lo que pase es de tu entera 

responsabilidad”, tales como “si trabajas menos, ganas menos; si trabajas más, ganas 

más”, “mientras más te esfuerces, mejores serán tus resultados y mayores serán tus 

ingresos”, “tus ganancias irán en función a tu trabajo, esfuerzo y dedicación”, 

“el éxito o fracaso de tu negocio dependerá enteramente de ti” y “cuanto más te 

esfuerces, mayor será tu ganancia”. Esto es: cuanto más lxs sujetos decidan “esforzarse” 

y “dedicarse” (trabajar para ellxs mismxs), mayores serán sus ingresos o ganancias. 

En términos pecheutianos, se podría decir que los enunciados que interpelan a lxs 

sujetos a “emplearse según sus propias condiciones” funcionan como una contra-

identificación al interior de estos procesos discursivos. En el marco teórico dábamos 

cuenta que entre las diferentes modalidades de desdoblamiento sujeto/Sujeto 

constitutivas de la interpelación ideológica, Pêcheux (2013) da cuenta del término 

‘contra-identificación’ para caracterizar al proceso ideológico de la no-coincidencia, 

donde determinadas evidencias se distancian de la evidencia universal. Sin embargo, 
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este (aparente) rechazo es en realidad una inversión, es decir, una evidencia “tomada en 

sentido literal y dada vuelta” (p. 9). 

Evidencias como “organizar tu trabajo a tu manera”, “manejá cuando te resulte 

conveniente” y “trabaja cuando tú quieras” actúan como una contra-identificación: 

cuanta más libertad e independencia se les da a lxs sujetos para autoemplearse en el 

mercado laboral, mayores tendrán que ser sus esfuerzos para lograr mejores ingresos, 

recayendo toda la responsabilidad sobre su individualidad. 

Este tipo de ‘trabajos’, donde lxs sujetos son llamadxs a “emplearse según sus propias 

condiciones”, son representados por lo ideológico a través tres interpelaciones: ya sea 

como una ‘meta’, un ‘deseo’ o un ‘sueño’. 

 

cxlv 

 

“Las decisiones serán solo tuyas, y ellas serán las que te acerquen a tus metas”cxlvi 

 

"En tu camino al éxito habrá muchos obstáculos, pero nada podrá detenerte para 

alcanzar tu meta final. Sé tu propio jefe con #Aquaclyva"cxlvii 
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“Yo siempre he tenido la meta de ser mi propio jefe, nunca he querido ser empleado de 

nadie”cxlviii 

 

“El emprendedor no espera los viernes para descansar, los espera para poder trabajar 

más tranquilo durante el fin de semana, sin interrupciones para llegar más rápido a su 

meta”cxlix 

 

cl 

 

“¿Tu sueño es ser tu propio jefe?”cli 

 

“Lográ concluir tu sueño de ser tu propio jefe”clii 

 

“¡Oriflame te impulsa a conquistar tus sueños! La flexibilidad que Oriflame te ofrece, 

se ajusta a todos los estilos de vida y grados de ambición”cliii 

 

“Si tienes el deseo de emprender, ¡Adelante!, ¡No esperes más!, lánzate a esta gran 

experiencia con disposición y liderazgo; sal de tu zona de confort”cliv 

 

Las interpelaciones ideológicas a ser el jefe de unx mismx aparece como ‘la meta’ o ‘un 

sueño que puedes lograr!’, o como el paso a dar para alcanzar las metas o conquistar los 

sueños. Estas interpelaciones, que aluden a evidencias de tinte simbólicas y afectivas de 
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lxs sujetos, operan de forma conjunta y relacional con las operaciones ideológicas de 

deshistorización de la condición del trabajo de un determinado modelo laboral como el 

asalariado, y la naturalización de otros formatos donde la cuestión colectiva del trabajo 

es negada o desalojada y desplazada hacia la individualidad de cada sujeto. 

En la fase neoliberal del capitalismo tardío, la forma-sujeto que emerge como efecto es 

la configuración de subjetividades concebidas por lo ideológico como individualizadas, 

libres, independientes y flexibles, y que son llamadas a tener que asumir la completa 

responsabilización de sus decisiones acerca de su destino en materia laboral. 

El efecto de sentido que dota a esta centralidad que adquieren lxs sujetos en las 

mutaciones del trabajo, interpeladxs a poder/tener/deber que decidir cómo estructurar un 

tipo de trabajo que se ajuste a “todos los estilos de vida”, sentido que es reforzado en su 

articulación con el significante ‘vida’. Lo que nos lleva a sostener que, en esta 

neoliberalización del trabajo, estas interpelaciones a que lxs sujetos se conviertan en sus 

propixs jefes opera, además de presentarse como una evolución de las condiciones de 

trabajo, una segunda promesa: la posibilidad de adaptar las condiciones laborales al 

estilo de vida de cada sujeto. 

En este trabajo de interpelación ideológica de presentar como “la nueva normalidad del 

trabajo” o ‘la situación ideal’ a formas laborales que se configuran según las elecciones 

y decisiones de lxs sujetos que individualmente emprenden, se vehiculiza como efecto 

de sentido la promesa de que cada individuo, una vez liberadx del ‘destino de 

dependencia’ y de la ‘falsa sensación de seguridad’ que le proponían trabajos en 

relación de dependencia, puede –y tiene que- planificar el formato que adquirirá lo 

laboral para que se adapte a su ‘estilo de vida’. Emprender, más que realizar tal o cual 

trabajo, se configura ideológicamente como un modo de vida. 

Estos sentidos que dan cuenta de una complementariedad de estas mutaciones del 

trabajo a un tiempo no-laboral de lxs sujetos, actúan sin embargo como otra contra-

identificación al interior de estos procesos discursivos. Materialidades como ‘dejando 

tiempo para tu vida personal, gustos, ejercicios y familia’, ‘disfrutar de tu tiempo libre’ 

y ‘flexibilidad de horarios que te permitirá gozar de calidad de tiempo para hacer tus 

actividades cotidianas y estar con tus seres queridos’, que aluden a un ‘disfrute’ del 

tiempo libre, que es de ‘calidad’, operan como una contra-identificación respecto a 



82 

formas laborales sin un salario fijo, y donde lo que se recibe a modo de contraprestación 

económica dependerá únicamente de los esfuerzos individuales de cada sujeto. En el 

marco teórico, dábamos cuenta de que en la ideología lxs sujetos se representan su 

relación imaginaria con sus condiciones materiales de existencia, y que su función 

práctico-social es la de reproducir el orden social vigente. En estas interpelaciones no se 

produce una tensión o contradicción de quienes trabajan para sí mismxs con sus 

condiciones laborales en el mercado de trabajo, sino que esa relación traslada el 

problema del tiempo, ya sea el laboral como el no-laboral, a una cuestión de saber 

usarlo. 

Esta operación de estabilizar la representación de sujetos que son interpeladxs a tener 

que asumir el mando de configurar el formato de trabajo, trasciende ‘lo laboral’ y tiene 

como resultado que estxs sujetos puedan ‘recuperar’ la libertad de vivir la vida en sus 

propios términos. Esta producción significante se materializa en huellas como ‘vivir la 

vida a tu manera’, ‘si lo que realmente quieres es ser dueño de tu propia vida’, ‘te 

conviertes en el protagonista de tu vida personal y laboral’, ‘realmente sientes que tú 

eres el dueño de tu vida. Tú controlas tu vida, tu tiempo, tus prioridades’, ‘trabaja para 

ti. Planifica tu horario para que se adapte a tu estilo de vida’ y ‘trabajar en los horarios 

que quieras y puedas, dejando tiempo para tu vida personal, gustos, ejercicios y 

familia’. 

En las siguientes páginas, intentaremos dar cuenta de cómo los sentidos que dotan a 

significantes y representaciones que circulan al interior de las formaciones discursivas 

del trabajo, son resultado de una relación de sobredeterminación con su exterior 

constitutivo. 

 

4.2 Los preconstruidos libertad, autonomía, independencia y flexibilidad 

 

En este apartado nos proponemos reconstruir y caracterizar los sentidos asociados a los 

significantes ‘libertad’, ‘independencia’, ‘autonomía’ y ‘flexibilidad’, a través del 

rastreo y análisis de diferentes materialidades discursivas provenientes de los procesos 

discursivos que se constituyen en torno al trabajo. 
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Sin embargo, este cuerpo de huellas discursivas y secuencias dadas, que se articulan y 

operan de manera conjunta con la evidencia ideológica “sé tu propio jefe” al interior de 

“lo laboral”, la desbordan producto del funcionamiento del exterior constitutivo de todo 

discurso, que Pêcheux denomina ‘interdiscurso’. Por lo que, a modo de hipótesis, 

sostenemos que los elementos discursivos ‘libertad’, ‘independencia’, ‘autonomía’ y 

‘flexibilidad’ funcionan como preconstruidos al interior de la formación discursiva del 

trabajo, cuyo efecto da cuenta de una incrustación de sentidos siempre-ya-dados en 

estos procesos discursivos provenientes de otras superficies discursivas que, a priori, 

podrían parecer no estar relacionadas de manera explícita, y que se nutren de un mismo 

espacio ideológico de significación. 

Con esto decimos que es necesario trascender a los procesos discursivos en torno al 

trabajo y reponer de qué manera(s) este sistema de evidencias ideológicas 

preconstruidas se inscriben en otras superficies discursivas, entendiendo que en las 

discursividades que componen nuestro corpus en torno a ‘lo laboral’ se reinscriben 

incrustaciones de lo ‘siempre-ya ahí’ preconstruido proveniente de otros procesos 

discursivos. Significaciones que parecieran estar “en otra parte” y que funcionan 

“naturalmente” como evidencias acerca de lo que las relaciones laborales ‘son’. 

Nuestro análisis consistirá en reponer ese “algo más”, esos sentidos que advienen como 

efectos y que se incrustan desde el exterior en una formación discursiva específica como 

la del trabajo. Esto nos lleva a plantear que se da una articulación o efecto-transverso 

que atraviesa y conecta entre sí a evidencias constituidas por el interdiscurso y que 

sostenemos que funcionan como preconstruidos, como ‘libertad’, ‘independencia’, 

‘autonomía’ y ‘flexibilidad’. Por lo que es necesario reponer la primacía de la relación 

entre aquello preconstruido por sobre estos elementos de significación en sí, 

entendiendo que el sentido de las prácticas discursivas de la formación discursiva del 

trabajo son el resultante de la relación con su exterioridad, es decir, con su interdiscurso. 

 

La libertad interior 

 

En este apartado, se busca señalar, a través de distintos ejemplos que componen nuestro 

corpus documental, que uno de los efectos de sentido que se presenta asociado al 

significante ‘libertad’ es la existencia de una libertad primera y es una ‘libertad interior’. 
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"Lo que nos da o quita libertad no está ahí afuera: lo que nos da o quita libertad está 

tan dentro de nosotros que a veces ni siquiera somos capaces de verlo"clv 

 

“No busquemos en el exterior ni en otras personas eso que está en nosotros, porque 

todos tenemos el poder de despertar nuestra consciencia y encontrar el camino hacia la 

felicidad, hacia LA LIBERTAD”clvi 

 

Al igual que estas discursividades, provenientes de la formación discursiva del coaching 

psicológico, la evidencia “libertad interior” se reinscribe en distintas materialidades 

discursivas significantes de los procesos discursivos de la autoayuda.  

 

clvii 

 

“La libertad verdadera ocurre de adentro hacia afuera. Solo podemos decirnos libres 

cuando nuestra felicidad no está dada por circunstancias externas, sino que es el 

resultado de una armonía que brota desde adentro”clviii 

 

Este efecto de preconstruido que se incrusta en distintas prácticas discursivas del 

Coaching y la Autoayuda, y que provee de significación al significante ‘libertad’, se 

materializa a través de la evidencia “libertad interior”. Una libertad ‘verdadera’, que 
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“está tan dentro de nosotros”, que “ocurre de adentro hacia afuera” y que no hay que 

buscarla “en el exterior ni en otras personas”. 

 

La libertad de ser quien soy 

 

Un segundo efecto que dota de sentidos a la evidencia ‘libertad’ se da a través de otra 

operación significante: la libertad de ‘ser quien soy’ o de ‘ser uno mismo’. 

 

clix 

 

“Libertad: La valentía de ser tú mismo”clx 

 

Este sentido preconstruido en torno a la ‘libertad de ser uno mismo’ que tienen lxs 

sujetos trasciende a estas prácticas discursivas de la Autoayuda, y reenvía a otros 

campos discursivos, como los del Coaching, el Mindfulness y el Yoga. 

 

“Hay una libertad que nadie te puede quitar: la de ser tú mismo. Esa es la más 

profunda y genuina, libre de miedos y ataduras”clxi 

 

"Te invito a sentirte libre para ser quien eres"clxii 

 

“La libertad de Ser uno mismo es un proceso que dura toda la vida”clxiii 
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El significante ‘vida’ opera también como un elemento preconstruido, incrustándose en 

diferentes procesos discursivos de manera articulada con lo preconstruido en torno a la 

evidencia ‘libertad’. 

 

“La vida es más vida cuando ponemos en práctica nuestra libertad”clxiv 

 

“Es verdad que te tocó vivir normas impuestas por tus padres, por la sociedad, y eso 

no lo elegiste, y que de pronto fuiste arrojado a un juego que ya estaba. Pero lo que 

marca la diferencia en esta vida es cómo eliges jugar el juego de tu vida”clxv 

 

En este último ejemplo discursivo vemos cómo se incrusta en el significante ‘libertad’ 

un determinado efecto de sentido, que es anterior y exterior al enunciado mismo. La 

forma que adopta lo preconstruido se materializa a través de una evidencia ideológica: 

la idea de que se es libre de elegir cómo vivir la vida. 

 

clxvi 

 

“¿Te das cuenta? Primero eliges la vida que quieres. Después, el vehículo 

económico”clxvii 

 

Esta operación de interpelar a lxs sujetos a que puedan elegir y decidir cómo vivir su 

propia vida, se refleja materialmente en huellas como “jugar el juego de tu vida” o 

“libertad para vivir la vida con tus condiciones”. Esta producción significante en torno a 

los significantes “vida” y “elige” trasciende sin embargo a estos procesos discursivos 

que venimos analizando en esta segunda serie, y nos reenvían a la primera de las series 
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discursivas, donde en distintos enunciados se interpela a lxs sujetos a asumir la 

responsabilidad por sus decisiones y elecciones en lo laboral. 

 

clxviii 

 

Estos efectos de significación en torno a la idea de una “libertad de elección” que tienen 

lxs sujetos, que se preconstruyen y se incrustan desde su exterior en procesos 

discursivos como los de la Autoayuda, el Coaching y el Mindfulness, ya se encontraban 

condensados, de manera implícita, bajo la evidencia “ser tú mismo”. Es decir, la libertad 

de ser unx mismx es en sí misma una elección/decisión voluntaria de cada sujeto sobre 

cómo encarar la vida. 

 

 

Una sobredeterminación de las responsabilidades individuales 

 

Las significaciones asociadas a la ‘libertad’, que surgen como efecto de la articulación 

de evidencias ideológicas como “la libertad de ser uno mismo” y la “libertad de 

elección”, operan unificando la representación de esas libertades en términos 

individuales. 
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clxix 

 

“De repente no tienes nada a lo que agarrarte, porque solo tienes libertad. De hecho, 

Tú eres la Libertad”clxx 

 

Este proceso tendencial de homogeneizar los sentidos de la libertad en términos 

individualizantes, recurre a interpelaciones que se valen de la segunda persona del 

singular, tales como “la de ser tú mismo”, “vivir la vida a tu manera”, “está en tus 

manos”, “tú eres la Libertad”. Esta utilización del “tú”, presente en los apartados 

“libertad interior” y “la libertad para ser quien soy”, excede a estas formaciones 

discursivas y reenvía a los procesos discursivos laborales que describíamos en la serie 

anterior. 

Estas tendencias a la individualización son reforzadas a su vez como efecto de su puesta 

en relación con otras evidencias ideológicas, en este caso ‘posesivas’ de lxs sujetos, 

como ‘posee’, ‘pertenece’, ‘tienes’ o ‘está en tus manos’. 

 

“Si no eres autónomo, pudiendo serlo, eres esclavo de algo o de alguien. Es el atributo 

más fundamental del ser humano, entendido como la libertad de realizar cualquier 

conducta que no perjudique a terceros”clxxi 

 

Como efecto del funcionamiento de este sistema de representaciones ideológicas, 

identificamos una operación de naturalización de sentidos: esta condición de libertad e 

independencia individualizada que tiene el sujeto de poder elegir/decidir sobre su 

conducta, comporta una mayor responsabilidad. 
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“¿Obedecer y seguir instrucciones? Siempre y cuando no se atente contra tu 

libertad”clxxii 

 

“Libertad no significa caos. Libertad significa más responsabilidad; tanta 

responsabilidad que nadie necesita interferir en tu vida”clxxiii 

 

Aquí es donde se vislumbra materialmente el funcionamiento interdiscursivo, a través 

de la aparición del preconstruido acerca de los significantes ‘libertad’, ‘autonomía’ y 

‘responsabilidad’, y cómo se incrustan configuraciones de sentido en torno a una 

responsabilización individual de sujetos en su condición –ideológica- de libres y 

autónomxs. Evidencias que a priori están dispersas, como “nadie necesita interferir en tu 

vida”, “nada ni nadie puede privarnos” y “es la libertad de realizar cualquier conducta 

que no perjudique a terceros” fortalecen esta idea de que el accionar de cada sujeto no 

depende ni está condicionado por nada o nadie externo al sujeto, lo que contribuye a 

reforzar que esa libertad, en tanto una liberación individualizada para decidir acerca de 

sus comportamientos, reportan que lxs sujetos tengan que hacerse cargo de todo el peso 

de la responsabilidad. 

 

“La libertad me enfrenta con la realidad que es producto de mis decisiones anteriores. 

Por eso la libertad va de la mano con la responsabilidad”clxxiv 

 

“El grado de nuestra libertad será directamente proporcional al grado de la 

responsabilidad que asumamos en nuestra vida por nuestras elecciones y acciones”clxxv 

 

"Sé responsable de tus actos, porque cada una de tus elecciones son libres"clxxvi 

 

“Libertad y responsabilidad van de la mano. Ser libre no es hacer lo que a mí me dé la 

gana, sino reconocer que para serlo verdaderamente debo asumir los resultados de mis 

acciones y decisiones”clxxvii 

 

Este sentido preconstruido desborda a la formación discursiva de la Autoayuda para 

incrustarse en otros procesos discursivos, como los del Coaching, la Programación 

Neurolingüística (PNL) y el Mindfulness, donde podemos identificar como regularidad 
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que mayores cuotas de libertad comportan una asunción completa de las 

responsabilidades para lxs sujetos.  

Pero, además, estas significaciones siempre-ya-dadas de que “libertad significa más 

responsabilidad” nos reenvía a la primera de las series discursivas que construimos, 

donde identificábamos la pretensión ideológica de intensificar las responsabilidades 

individuales de lxs sujetos en el mercado laboral a través de la constitución de sí 

mismxs como sus propixs jefes. Estos sentidos y evidencias que venimos analizando, 

que parecieran estar “en otra parte”, se incrustan en procesos discursivos sin relación 

aparente y funcionan de forma “espontánea” como efecto del trabajo interdiscursivo. 

 

"Ejercer la libertad es el acto máximo de responsabilidad. Responderemos ante 

nosotros de lo que hemos escogido"clxxviii 

 

"La libertad te permite elegir entre varias opciones y esa elección da pie a que la 

persona pueda comprometerse y ser responsable de dicha elección. 

Porque es una elección libre y se elija lo que se elija habrá una serie de 

consecuencias de las solamente nosotros seremos responsables"clxxix 

 

Esta interpelación a que cada sujeto ‘ejerza’ todo un trabajo -voluntario- de 

fortalecimiento interior de sí mismx, conlleva que tenga que hacerse cargo de lo que 

resulte de sus decisiones y elecciones. Este ubicar a lxs sujetos en el centro de la toma 

de decisiones sobre su accionar se configura como efecto de sentido ideológico y se 

materializa discursivamente en evidencias como “debo asumir los resultados de mis 

acciones y decisiones”, “sé responsable de tus actos”, “responderemos ante nosotros de 

lo que hemos escogido” y “se elija lo que se elija habrá una serie de consecuencias de 

las solamente nosotros seremos responsables”. Por lo que podemos caracterizar como 

‘neoliberal’ a esta interpelación. 

Además, estos efectos de significación individualizantes, ya se encontraban operando en 

distintos procesos discursivos que reponíamos en los subtítulos “La libertad interior” y 

“Libertad de ser uno mismo”, en huellas discursivas como “no busquemos en el exterior 

ni en otras personas eso que está en nosotros” y “hay una libertad que nadie te puede 

quitar: la de ser tú mismo” y “lo que marca la diferencia en esta vida es cómo eliges 

jugar el juego de tu vida”. 
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Rastreamos y relevamos determinadas significaciones que acompañan a significantes 

que se ponen de manifiesto en distintas formaciones discursivas, como ‘libertad’ y 

‘vida’, en tanto un modo de existencia material de los procesos ideológicos dominantes 

que pugnan por naturalizar la idea de individuos que son interpeladxs a elegir cómo 

vivir su vida.  

Este proceso de significación, cuyo efecto tendencial es el de la unificación de lo 

preconstruido acerca de la evidencia ‘libertad’, en tanto algo inherente a la vida 

humana, se inscribe en un complejo contradictorio-desigual-sobredeterminado de las 

formaciones discursivas que caracteriza a la instancia ideológica en determinadas 

condiciones históricas (Pêcheux, 1978 y [1975] 2016). Por lo que, su carácter procesual 

queda atravesado por contradicciones que se desprenden del propio proceso de 

unificación de sentido. Esta contradicción aparece materializada a través de una 

evidencia discursiva: a la libertad hay que conquistarla. 

 

clxxx 

 

“La vida nos entrena desde cada nuevo desafío en la conquista activa de nuestra 

libertad”clxxxi 

 

“Y el único que puede conquistar esa libertad para ti, eres tú mismo”clxxxii 

 

“La conquista de uno mismo tiene una parada final: la libertad. Pero, ¿de qué libertad 

hablamos? Se trata de la capacidad para tomar nuestras propias decisiones”clxxxiii 

 

El significante ‘conquista’, que aparecía como evidencia en discursividades de la 

“libertad interior”, opera como un elemento preconstruido que se incrusta en enunciados 

de formaciones discursivas no relacionadas de forma evidente, como las del 
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“Mindfulness”, “Coaching”, “Autoayuda” y “Psicología”, y en la formación discursiva 

“sé tu propio jefe” que analizábamos en la primera de las series. Además, vemos 

significaciones preconstruidas de la formación discursiva “deportivas” que se incrustan 

en estas formaciones discursivas, como ‘jugar’, ‘entrena’, ‘meta’, ‘ejercicios’ y 

‘corremos’, y también preconstruidos de la formación discursiva “financiera”, como 

‘libertad financiera’, ‘riesgos’, ‘invierte’ o ‘valor’. 

Este significante, en su puesta en juego con lo preconstruido en torno a la ‘vida’ y 

‘libertad’, se configura como una contra-identificación a las interpelaciones ideológicas 

dominantes. Es decir, tanto las distintas evidencias discursivas como los sentidos 

asociados a lo preconstruido en torno a esta individualización de una libertad que se 

conquista, son constituidos en un mismo espacio ideológico dominante, y tienen como 

efecto de sentido la responsabilización de lxs sujetos sobre su accionar. 

Si lxs sujetos son concebidxs ideológicamente como libres e independientes, el 

conquistar tus sueños o tu libertad, lejos de aparecer como un contrasentido, es una 

evidencia más que refuerza esta posición centrista en que son ubicadxs lxs sujetos por el 

mecanismo ideológico. El conquistar los sueños o la libertad, en línea con el 

significante ‘recuperar’ que reponíamos en la formación discursiva “sé tu propio jefe”, 

da cuenta de este reforzamiento de los esfuerzos individuales que se constituye como 

efecto de sentido. 

 

La positivización de la flexibilidad 

 

Entre las distintas operaciones ideológicas que entran en juego en la coyuntura de 

análisis, en la primera serie identificábamos una intensificación de las libertades 

individuales que cada sujeto tiene para decidir, de forma autónoma y voluntaria, sobre 

su accionar en el mercado laboral y de presentar a las características de las relaciones de 

trabajo propias de la sociedad industrial como obstáculos que le impiden a estxs sujetos 

emprendedores el alcanzar las promesas de libertad e independencia en estas nuevas 

formas laborales. 

Como efecto del funcionamiento interdiscursivo, se desprende un determinado sistema 

de representaciones y configuraciones de sentido que operan en estas formas de trabajo 

y que trascienden a los procesos discursivos en torno a “lo laboral”. Junto a la 

constelación de significantes que identificamos que se constituyen como elementos 
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preconstruidos, que se incrustan en distintas superficies discursivas y operan de forma 

articulada, a continuación indagaremos las distintas formas de significar de otra de las 

evidencias que consideramos que opera como preconstruido: la ‘flexibilidad’. 

Como hipótesis, entendemos que se produjo una sobredeterminación positiva de la 

flexibilidad. Esto se da a través de un conjunto complejo de operaciones ideológicas que 

será necesario reconstruir. Operaciones que se desprenden del funcionamiento 

interdiscursivo y que, como efecto de su articulación, organizan la escena neoliberal en 

torno a un reforzamiento tendencial de la transferencia de responsabilidades hacia 

subjetividades estimuladas en su individualidad, a través de la liberación y autonomía 

para asumir, de manera voluntaria, los costos y riesgos que comporta la promesa de 

autorrealización personal. 

Por un lado, una operación ideológica de generalización que da cuenta del imperativo a 

que lxs sujetos concentren, de forma autónoma, sus esfuerzos para aprender a ser 

flexibles consigo mismxs. Esta ‘autoflexibilización’, en tanto concepción ideológica, 

aparece como un paso previo y necesario que tienen que dar todo sujeto para lograr la 

independencia y autorrealizarse, algo que se traducirá en una mayor libertad a la hora de 

tomar decisiones. 

A su vez, este trabajo de flexibilización sobre unx mismx, se concatena y yuxtapone con 

otra operación ideológica, en este caso de naturalización: la interpelación a que lxs 

sujetos asuman una postura flexible como modo de adaptación exitosa a los cambios y a 

la incertidumbre, un entorno en permanente desestructuración y reconfiguración. 

Aquí es donde lo ideológico, en su función práctico-social, trabaja en pos de organizar y 

normalizar todo un sistema de evidencias y significaciones que se desprenden en torno a 

la producción de sujetos responsables, flexibles y flexibilizadxs, adaptadxs y adaptables 

como una forma necesaria para la aceptación de una vida dominada por la 

incertidumbre y los cambios constantes, borrando su dependencia del interdiscurso.  

 

Sujetos flexibles consigo mismxs 

 

Entre las operaciones ideológicas asociadas a esta sobredeterminación positiva de la 

flexibilidad, se vehiculiza la idea de que es necesario que lxs sujetos sean flexibles. 

Estas representaciones de la ‘flexibilidad’, al igual que otras significaciones que 
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identificamos que se constituyen como preconstruidos y se incrustan en los procesos 

discursivos del trabajo, como ‘libertad’, ‘autonomía’ e ‘independencia’, desbordan a “lo 

laboral”. 

A través de este sistema de evidencias, la ideología dominante produce un efecto de 

homogeneización en torno a la representación de sujetos que, para alcanzar –

‘conquistar’ o ‘recuperar’- esa libertad de elección de forma autónoma sobre su vida, 

tienen que concentrar sus esfuerzos para ‘aprender’ a flexibilizarse a sí mismxs. 

 

clxxxiv 

 

“Lo esencial es aprender a ser flexible con uno mismo”clxxxv 

 

“Para vivir con plenitud será indispensable flexibilizar la relación con nosotros 

mismos”clxxxvi 
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Como efecto de la articulación del significante ‘flexibilidad’ con otras evidencias 

discursivas como ‘esencial’ o ‘indispensable’, se vehiculiza un determinado sentido: 

que lxs sujetos aprendan a flexibilizarse a sí mismxs asoma como un imperativo o un 

mandato. Sentido que es reforzado por la evidencia ‘atrévete’. 

La construcción “uno mismo”, presente en materialidades donde se incrusta aquello que 

se preconstruye sobre la ‘flexibilidad’, ya se encontraba presente en enunciados donde 

opera lo preconstruido en torno al significante ‘libertad’, en tanto libre de ‘ser quien 

soy’ o de ‘ser uno mismo’, a través de distintas huellas discursivas. Este efecto de 

sentido desborda a las formaciones discursivas que estamos analizando en esta segunda 

serie y remite a la primera, donde describíamos los procesos discursivos que se 

constituyen en torno a lo laboral, donde lxs sujetos son constituidxs por lo ideológico 

como emprendedores que pueden/quieren “trabajar para uno mismo y no para un jefe”. 

En esta yuxtaposición de sentidos que se preconstruyen desde su exterior y se incrustan 

en enunciados de superficies discursivas sin relación a priori, el que cada sujeto advenga 

flexible consigo mismx, de forma libre y voluntaria, es presentado por la ideología 

neoliberal dominante como una condición o paso previo que cada unx puede (tiene, 

debe) que dar para alcanzar su libertad personal y autorrealizarse. Esta flexibilización 

consigo mismx es lo que permitirá desarrollar la capacidad de ejercer la libertad 

autónoma de elegir ser unx mismx. 

En estas significaciones que se adosan a significantes como ‘libertad’ y ‘flexibilidad’, 

identificamos el funcionamiento de dos operaciones ideológicas: por un lado, una 

operación de naturalizar los cambios y la incertidumbre que brinda un entorno en 

permanente reconfiguración; y por el otro, una operación de generalización, en tanto 

imperativo a que lxs sujetos concentren de forma individual sus esfuerzos en pos de 

asumir una postura flexible como modo de adaptación ‘exitosa’ a ese entorno incierto. 

Sin la puesta en práctica de esa flexibilización inicial, en tanto respuesta o movimiento 

que cada sujeto tiene que llevar adelante consigo mismx para poder desestructurarse, no 

podría alcanzar esta libertad en términos individuales, algo que previamente 

identificábamos a través de distintas evidencias como una libertad interior. 
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“Si decides ser flexible, te quitarás un enorme peso de encima al ver que nada está 

predeterminado y que puedes ser el último juez de tu propia conducta”clxxxvii 

 

Este último enunciado, junto a otros como “no busquemos en el exterior ni en otras 

personas eso que está en nosotros” y “cualquier conducta que no perjudique a terceros”, 

se constituyen como evidencias ideológicas que una ruptura del lazo social. Esta 

imposibilidad de armar lazo otros, en tanto efecto de sentido, aparecía en la primera de 

las series discursivas, por lo que decimos que los sentidos en torno a esta ruptura o 

imposibilidad operan como un preconstruido. 

Nuevamente, estas significaciones que se preconstruyen reenvía a otro de los sentidos 

que dotan como efecto de significación al significante ‘libertad’: la promesa de que lxs 

sujetos, a través del esfuerzo y de un trabajo, personal, voluntario y permanente sobre sí 

mismxs, devengan “en el último juez de su propia conducta”, lo que conlleva como 

efecto la remarcación de una responsabilización que recae sobre estxs sujetos 

interpeladxs. 

Este efecto de liberación autónoma de lxs sujetos y la consecuente asunción de 

responsabilidades que implica esa decisión, se materializa en dos conjuntos de 

evidencias: en un primer conjunto, aquellas que dan cuenta de la individualización de 

esa decisión voluntaria de independizarse, como “si no eres autónomo, pudiendo serlo, 

eres esclavo de algo o de alguien”. Y un segundo conjunto, donde se vislumbra 

materialmente esta responsabilización individualizada de lxs sujetos: “libertad significa 

más responsabilidad'; tanta responsabilidad que nadie necesita interferir en tu vida”, 

“ser libres es ser autónomos para decidir por nosotros mismos”, “la libertad me enfrenta 

con la realidad que es producto de mis decisiones anteriores. Por eso la libertad va de la 

mano con la responsabilidad”, “cuando somos libres somos responsables de nuestras 

decisiones, ya que somos nosotros quienes las tomamos y por ello asumimos la 

autonomía”. 

Aquí es interesante marcar que, como efecto de la puesta en juego de estas 

significaciones preconstruidas y de las operaciones ideológicas de generalización y 

naturalización, estos sentidos desbordan a los procesos discursivos de la autoayuda y 
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reenvía a otras superficies discursivas como las del PNL y del Coaching, cuya relación 

no se está explicitada. 

Incluso, podemos encontrar evidencias ideológicas retomadas del campo discursivo de 

la educación. A través de la evidencia ‘aprende’, presente en discursividades como “lo 

esencial es aprender a ser flexible con uno mismo” y “aprende a tomar decisiones”, se 

asocia la idea de que la flexibilidad es algo que puede (tiene y debe) aprenderse. El 

significante ‘aprende’ ya se encontraba en enunciados que conforman el corpus de los 

procesos discursivos laborales analizado, donde ser jefe de si mismx implica asumir la 

responsabilidad de todo, lo que conlleva “elegir, proyectar, de equivocarse y aprender 

del error”. 

Aquí es donde se identifica el funcionamiento interdiscursivo, a través de un trabajo 

articulado de estos preconstruidos a la hora de producir una cierta tendencia que pugna 

por unificar y totalizar sentidos en torno a la representación de subjetividades que deben 

asumir como evidente su flexibilización como un paso previo y necesario dar para 

alcanzar una independencia que le permita elegir de forma libre y voluntaria su proyecto 

de vida. Esta interpelación de “libre elección/decisión” implica el asumir toda la 

responsabilidad -y los riesgos- por parte de esas subjetividades sobre sus elecciones. 

 

Adaptarnos a los cambios y aceptar la incertidumbre 

 

Una vez que lxs individuos asumieron como necesario este trabajo de 

autoflexibilización interior para alcanzar la libertad de poder tomar las decisiones sobre 

su vida, imperativo que implica el tener que hacerse cargo y asumir las 

responsabilidades de esa elección de liberarse, el segundo de los sentidos con el que el 

interdiscurso dota a esta sobredeterminación positiva del significante ‘flexibilidad’ es la 

representación de sujetos que deben aprender a ser flexibles ante los cambios y aceptar 

la emergencia de la incertidumbre, en tanto un modo voluntario de adaptación ‘exitosa’ 

a un entorno en permanente desestructuración y reconfiguración.  
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“Iniciar el cambio desde nosotros mismos de manera voluntaria nos permite 

adaptarnos de manera consciente”clxxxviii 

 

“Ser flexible significa tener una capacidad de respuesta positiva ante los cambios 

externos, consciente de que lo más importante es la estabilidad interior”clxxxix 

 

Los significantes ‘cambio’ y ‘adaptarse’, en tanto evidencias ideológicas presentes en 

estas materialidades discursivas de la Autoayuda, se reinscriben en prácticas discursivas 

de otros procesos discursivos, como los de la Psicología, el Coaching y el Mindfulness. 

Como efecto de sentido, estos significantes son representados como algo inherente a la 

vida. 

 

“El cambio forma parte de la vida. Todo aquello que conocemos tal y como lo 

conocemos está sujeto a cambiar”cxc 

 

“Cuantos más cambios tengas que hacer en tu vida, más fácil te resultará asumirlos. 

Como resultado, serás cada vez más flexible y cada vez te costará menos adaptarte y 

cambiar, lo cual será menos traumático”cxci 

 

“Nosotros debemos tener la flexibilidad suficiente para reprogramar nuestra vida para 

adaptarnos a las nuevas circunstancias”cxcii 

 

“Las cosas son como son, la vida viene como viene, y hay que adaptarse”cxciii 

 

El significante ‘vida’, que operaba de forma conjunta con el preconstruido ‘libertad’ en 

diferentes procesos discursivos, se materializa en estas discursividades y trabaja en 

tándem con otros preconstruidos, como ‘flexibilidad’, ‘cambio’ y ‘adaptación’. 

 

"El cambio suele ser difícil para quien lo experimenta, pero es necesario, ya que para 

tener éxito en cualquier campo que te propongas, debes moverte siempre hacia el 

cambio, y desarrollar un sentido de adaptación permanente"cxciv 
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“A día de hoy, si un profesional no es flexible ante los cambios, está condenado al 

fracaso en su carrera y a limitar gravemente a su equipo y empresa”cxcv 

 

Si en el primero de los sentidos que dotan al preconstruido ‘flexibilidad’, ésta deviene 

como necesaria para la puesta en práctica de la transformación interior del sujeto, en 

esta segunda configuración de sentido, la flexibilidad aparece asociada a 

representaciones y significaciones que dan cuenta de la puesta en práctica de una 

respuesta que deben adoptar lxs sujetos ante los cambios externos que vayan 

ocurriendo.  

En ambas configuraciones de sentido funciona una operación ideológica de naturalizar 

la centralidad que adquieren lxs sujetos a la hora de flexibilizarse a sí mismxs. Algo que 

se verifica materialmente en las huellas discursivas “iniciar el cambio desde nosotros 

mismos de manera voluntaria”, “ser flexible significa tener una capacidad de respuesta”, 

“la flexibilidad la herramienta que nos permite adaptarnos a los cambios” y “nosotros 

debemos tener la flexibilidad”. 

Enunciados como “el cambio forma parte de la vida”, “moverte siempre hacia el 

cambio, y desarrollar un sentido de adaptación permanente” o “adaptarnos a una 

realidad en constante cambio”, operan como evidencias discursivas de otra operación 

ideológica que se combina con las operaciones de naturalización y generalización que 

describíamos previamente, en este caso de deshistorización.  

Como efecto de sentido, el “cambio” en tanto evidencia, es presentado como algo 

‘necesario’, pero también como un imperativo, a través de diferentes verbos que se 

agregan a ‘aprender’, como ‘ser’, ‘tener’ y ‘deber’: “nosotros debemos tener la 

flexibilidad suficiente”, “debes moverte siempre hacia el cambio”, “serás cada vez más 

flexible”, “ser flexible significa tener una capacidad de respuesta positiva” y “lo 

esencial es aprender a ser flexible”. 

De la articulación de estas operaciones ideológicas, se dota de una positivización de los 

sentidos asociados a significantes como ‘adaptación’, ‘transformación’ y ‘cambio’. Esto 

se refuerza a través de evidencias como “el cambio forma parte de la vida”, “cuantos 

más cambios tengas que hacer en tu vida, más fácil te resultará asumirlos” y 

“reprogramar nuestra vida para adaptarnos a las nuevas circunstancias”.  
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Además, significantes como ‘cambio’ y ‘adaptación’, asociados a esta positivización de 

significaciones preconstruidas que dotan a la ‘flexibilidad’, también aparecen asociados 

a lo preconstruido acerca de la idea de la ‘libertad’.   

 

“Estar en busca de la libertad no quiere decir eso que vayamos a evitar una vida 

estable. Sino que practicamos adaptarnos a los cambios”cxcvi 

 

Estos sentidos preconstruidos en torno a la ‘flexibilidad’ en tanto “adaptación a”, 

refuerzan la representación de sujetos que deben asumir individualmente la 

responsabilidad de poner en práctica un trabajo interior de autoflexibilización, algo que 

vemos de forma material en enunciados como “sentido de adaptación permanente” y 

“adaptarse a los cambios”. 

 

"Aprende a aceptar los cambios. El pilar de la capacidad para adaptarse a los cambios 

es aceptarlos"cxcvii 

 

En este enunciado se retoma el significante ‘aprende’, que previamente indicábamos 

que funciona como una evidencia ideológica de los procesos discursivos de la 

educación. Además, se recurre a la evidencia ‘aceptar’, algo que refuerza el sentido que 

se incrusta como efecto de la articulación de otras evidencias ideológicas, como 

‘adaptarse a’ y ‘vida’: para adaptarse a los cambios, hay que aceptarlos. 

Evidencias ‘adaptación’ y ‘aceptar’, al ser puestas en relación con significantes como 

‘el entorno’ y ‘la incertidumbre’, aparecen como una evolución. 

 

“Podríamos decir que la flexibilidad es la capacidad de adaptación al entorno, sin 

“luchar contra él”, aceptando lo que hay y encontrando formas eficaces de aprovechar 

las circunstancias a nuestro favor”cxcviii 

 

Mediante evidencias ideológicas que circulan de manera dispersa en distintas 

formaciones discursivas, como ‘es necesario’, ‘aceptando lo que hay’, ‘adaptación al 

entorno, sin luchar contra él’ y ‘las cosas son como son, la vida viene como viene, y hay 

que adaptarse’, los mecanismos ideológicos operan para construir como lo evidente que 

son lxs sujetos quienes tienen/deben aprender a ser flexibles para ‘adaptarse a’.  
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Esta interpelación a tener que estar en un proceso constante y sin fin de adaptación por 

parte de lxs sujetos, ya sea a los cambios, al entorno o a la vida, a la vez que es 

presentado como un acto voluntario, se constituye a la vez en un imperativo, a través de 

significantes como ‘tener’ y deber’. Este ‘adaptarse a’ funciona en estos procesos como 

una interpelación ideológica a que cada individuo, de manera individual y autónoma, 

tenga que gestionar su propia adaptación. 

 

“Así que lo primero que hay que aceptar es que la vida es incertidumbre y que 

convivimos de forma constante con el cambio”cxcix 

 

“Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”cc 

 

"Abrazar la incertidumbre como parte de la vida"cci 

 

“La incertidumbre forma parte de la vida”ccii 

 

“De igual manera entender que la vida es incertidumbre, nos invita a vivirla 

plenamente, aquí y ahora, ya que no sabemos lo que puede pasar en el futuro, nadie lo 

sabe”cciii 

 

"El objetivo de hoy es aprender a CONFIAR EN LA INCERTIDUMBRE y aceptar las 

cosas como suceden"cciv 

 

El efecto –preconstruido- de sentido que dota a esta naturalización de la incertidumbre 

como un factor inherente al tipo de vida que se da en el tardo-capitalismo y que se 

incrusta en distintas superficies discursivas dispersas, refuerza esta naturalización al 

articularse con otros preconstruidos como ‘vida’ y ‘aceptar’: hay que aprender a vivir 

sin seguridades, de que la incertidumbre es algo inevitable a lo que lxs sujetos 

tienen/deben aprender a adaptarse y aceptarla, sin cuestionamientos. Esta operación ya 

aparecía en la formación discursiva de lo laboral que describíamos en la primera serie, 

en construcciones como “en este nuevo escenario de incertidumbres, los emprendedores 

corremos con ventaja: somos flexibles por naturaleza”. 
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Lo que nos lleva a sostener que, de la articulación de la tríada de significantes aceptar–

incertidumbre–vida, se constituye como efecto una sobredeterminación positiva de los 

sentidos que se asocian a esta idea de la ‘incertidumbre’. Efecto que se materializa a 

través de tres constelaciones significantes: 

a) la incertidumbre, al igual que los cambios, son presentados por lo ideológico como 

‘lo natural’ a la vida en la formación social capitalista neoliberal. De lo que se tratan 

estas interpelaciones es que lxs sujetos adopten una actitud de permanente 

aceptación y adaptación a un entorno en permanente transformación. Esto se pone 

de manifiesto a través de enunciados como “aceptar las cosas como suceden”, 

“aprender a confiar en la incertidumbre” y “afrontar la incertidumbre es aceptarla”; 

b) Este permanente trabajo sobre sí mismx que recae sobre la individualidad de lxs 

sujetos, debe hacerse siempre sobre un puro presente, ya que “nada está 

predeterminado”, “no sabemos lo que puede pasar en el futuro, nadie lo sabe” y 

“todo aquello que conocemos tal y como lo conocemos está sujeto a cambiar”. El 

imaginario acerca del futuro recae únicamente sobre las decisiones individuales que 

tomen lxs sujetos y de su capacidad de adaptarse a una vida que cambia y se 

reestructura sin cesar; 

c) La articulación significante de preconstruidos ‘incertidumbre’ y ‘vida’ con ciertos 

significantes afectivos, como ‘emocionante’ o ‘emoción’, ‘reto’ o ‘regalo’, algo que 

tiene como efecto el reforzamiento de los sentidos de los anteriores puntos: la 

naturalización de las incertidumbres en el capitalismo neoliberal, y que lxs sujetos, 

además de estar en un permanente estado de adaptación o reprogramación ante las 

circunstancias, deben vivir disfrutar de ese proceso. 

 

“Indudablemente la incertidumbre ayuda a que la vida sea mucho más emocionante”ccv 

 

“La incertidumbre significa emoción. Significa reto”ccvi 

 

“Percibir la incertidumbre como un regalo, porque solo ahí residen las 

oportunidades”ccvii 

 

‘Aprender’, ‘aceptar’, ‘ser’, ‘tener’, ‘deber’, ‘entender’, ‘abrazar’, ‘percibir’ a los 

cambios, al entorno y a la incertidumbre como parte de la vida en el capitalismo en su 

fase neoliberal, son todos verbos que hacen foco en la responsabilización que adquiere 
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el accionar individual de lxs sujetos. Estas interpelaciones a la asunción de todas las 

responsabilidades por parte de lxs individuos, ya se ponían de manifiesto en la primera 

de las series: en una escena laboral dominada por las ‘incertidumbres’, la ideología 

neoliberal hace foco en que la salida es la adopción voluntaria de lxs sujetos a una 

forma de trabajo como el emprendimiento, en tanto ‘adaptación a’ en el mercado de 

trabajo. El emprendimiento, en tanto oportunidad, puede ser organizada por los 

esfuerzos de cada sujeto emprendedor, donde pueden/tienen/deben hacerse responsables 

de decidir cuánto, cuándo y dónde realizar este tipo de tareas laborales. 

Por lo que, entre los preconstruidos ‘libertad’, ‘independencia’, ‘autonomía’ y 

‘flexibilidad’, opera un efecto de articulación o efecto-transverso. En la teoría 

pecheutiana de los procesos discursivos que desarrollábamos en el marco teórico, este 

autor advierte la existencia de dos tipos de desfasajes determinados por el interdiscurso 

y que se traducen en dos efectos: el efecto de incrustación del preconstruido, y el efecto 

de articulación o efecto-transverso. 

Los sentidos que dotan a los significantes ‘libertad’, ‘independencia’, ‘autonomía’ y 

‘flexibilidad’, en tanto elementos de significación que se preconstruyen y se incrustan 

en las formaciones discursivas desde su exterior como ‘siempre-ya-dados’, son 

conectados entre sí por el funcionamiento interdiscursivo en tanto efecto de articulación 

o efecto-transverso. 

 

Capítulo 5: Conclusiones 

 

Encuadrada en los estudios en comunicación, ante la vacancia teórica de investigaciones 

que encaren un tipo de análisis discursivo e ideológico de las representaciones sociales 

del mundo del trabajo, creemos que esta tesina e constituye en un valioso aporte para el 

campo. Es por eso que, uno de los objetivos generales que nos propusimos al comienzo 

fue la producción de una lectura crítico-ideológica sobre los procesos de significación 

que se configuran acerca del mundo laboral en la especificidad de la coyuntura 

neoliberal, donde circulan y se promueven determinadas relaciones de sentido en torno 

a estas nuevas prácticas laborales. 
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Para realizar este análisis de corte descriptivo del funcionamiento de las formaciones 

discursivas, entendiéndolas como las instancias donde se forman determinados sentidos 

que se desprenden acerca de estas nuevas prácticas laborales, conformamos dos series 

discursivas donde agrupamos de forma arbitraria los documentos que componen nuestro 

corpus. Estas series, que llamamos “Ser tu propio jefe” y “Los preconstruidos libertad, 

autonomía, independencia y flexibilidad”, son resultado de una selección arbitraria, en 

función del objeto de estudio, del herramental teórico utilizado en el capítulo 2 y de las 

preguntas que guían este trabajo. 

En la primera de las series, partimos de la conjetura de que opera un desplazamiento de 

los sentidos en torno a lo que las relaciones laborales ‘son’ en los actuales procesos de 

neoliberalización dominantes del trabajo, donde la consigna “sé tu propio jefe” o 

“conviértete en tu propio jefe” funciona al interior de la formación discursiva de lo 

laboral como una de las operaciones interpelativas dominantes puestas en juego por lo 

ideológico a la hora de organizar y configurar la experiencia común en la actual escena.  

Estas interpelaciones se valen de una cadena de significantes vacíos como “libertad”, la 

“independencia”, “autonomía” y “flexibilidad”. Significantes que, dada su función 

práctico-social, son proporcionadas por el entramado ideológico y tienden a ser 

presentados como mandatos o imperativos inherentes a estas nuevas tendencias en las 

que muta la cuestión laboral. 

La evidencia material de sentido de sujetos que pueden convertirse en jefes de sí 

mismxs, es presentado como una iniciativa individual que cada sujeto puede tomar de 

forma escindida de los actuales contextos socio-laborales que describíamos en el 

apartado “Descripción del proceso de neoliberalización en el rubro laboral en 

Argentina”. 

Discursivamente, en los procesos analizados trabajan de forma ensamblada y articulada 

dos operaciones de corte ideológico, cuyo efecto de sentido conjeturamos que funciona 

como un intento de deshistorizar a la condición del trabajo de un tipo de relación laboral 

como el empleo asalariado y naturalizar otros formatos, donde lxs sujetos interpeladxs a 

ser sus jefes son representadxs por el mecanismo ideológico en el centro de todas las 

respuestas en estas mutaciones de lo laboral, lo que conlleva que tengan que asumirse 

como lxs únicxs responsables de su accionar. 
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En la primera de las operaciones ideológicas, a través de todo un sistema de 

significaciones, se tiende a deslegitimar a un tipo de vínculo laboral como el empleo 

taylor-fordista. Quien elija convertirse en su propio jefe, tiene que asumir como la 

normalidad del actual mercado laboral el mandato de tener que independizarse de 

trabajos representados la instancia ideológica como ‘tradicionales’. Y una operación de 

naturalización, donde el trabajo de lo ideológico pugna por la producción y 

estabilización de una experiencia homogeneizadora de las formas que asume el trabajo 

en esta coyuntura en términos tendencialmente individualizantes. Una de las 

regularidades significantes que se observan en la dispersión de piezas discursivas 

heterogéneas es la apelación a la primera y segunda persona del singular, como el “yo” 

y el “tú”. Como efecto de estas interpelaciones, el proceso de producción de sentido que 

dota a estas huellas materiales tiende a ubicar a lxs sujetos en el centro de todas las 

decisiones que le ocurran en cuestiones laborales: toda situación laboral es presentada 

como una decisión puramente individual que cada sujeto toma en libertad. 

El sentido de este imperativo ‘liberador’ aparece materializado en dos marcas 

discursivas: ‘dependiendo de’ y ‘ser dueño de’. Esto es, quien es interpeladx por estos 

mandatos a independizarse de trabajos formales para ser su propio jefe, pasa de ser un 

trabajador un estado de ‘subordinación/dependencia a’ para constituirse en ‘dueño de’. 

La construcción “poder emplearse según sus propias condiciones”, que es presentada 

como una evolución de las condiciones laborales respecto del trabajo asalariado, 

deviene en una de las promesas de estas operaciones ideológicas, algo que es reforzado 

como efecto de su puesta en articulación con otras evidencias, como ‘meta’, ‘deseo’ o 

‘sueño’. 

La centralidad que adquieren lxs individuos en esta neoliberalización del trabajo, 

concebidxs ideológicamente en su condición de sujetos libres y autónomxs que, a través 

de este imperativo a independizarse de un tipo de trabajo como el registrado, pueden 

(tienen y deben) asumir el mando y tomar sus propias decisiones laborales sin 

condicionamiento alguno, conlleva que tengan que asumirse como lxs únicxs 

responsables de esas decisiones que tomen. La evidencia material de esta 

responsabilización individualizante oculta que también es efecto de un proceso. 

Construcciones como ‘despedí a tu jefe’ operan como una contra-identificación en los 

procesos discursivos que se constituyen en torno al trabajo, en los términos de la teoría 
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pecheutiana: no implica que desaparezca la figura de autoridad al ser tu propio jefe, sino 

que ésta recae en la individualidad de lxs sujetos llamadxs a autonomizarse en lo 

laboral. Esto es, quien decida constituirse en jefe de sí mismx, será a su vez empleadx 

de sí, dependiente y subordinado de sus decisiones, algo que tiende a reforzar la 

individualización de todas las responsabilidades. 

En el proceso tendencial de borrar la condición de lo laboral de la actual escena del 

trabajo, se condensa una pretensión ideológica de cristalizar como ‘del orden de las 

cosas’ estas dinámicas de individualización de las prácticas laborales, y su consecuente 

descolectivización. Significantes como ‘cansancio’ o ‘harto’, incluso el significante 

‘eliminarás’, operan como evidencias ideológicas de una cierta ruptura del lazo social, 

donde la presencia de un otrx en estos formatos laborales, ya sea un jefe pero también 

unx compañerx o unx cliente, se torna como algo insoportable. 

Al interior de la formación discursiva “Sé tu propio jefe”, lo laboral se convierte en algo 

meramente individual, dejando afuera de la trama discursiva a toda forma colectiva. 

Estas tendencias a negar la cuestión colectiva de estas formas laborales, y su 

desplazamiento hacia la individualidad de cada individuo, se constituye como una de las 

marcas de los actuales procesos de neoliberalización, reforzando a su vez la asunción de 

todas las responsabilidades de estxs sujetos. 

Para concretar la promesa neoliberal de trabajar según sus propias condiciones, los 

individuos interpeladxs por estos formatos laborales deben adoptar voluntariamente una 

postura flexible. De los documentos relevados que conforman nuestro archivo, 

identificamos una pretensión ideológica de reconfigurar los sentidos asociados a la idea 

de la ‘flexibilidad’ en lo laboral respecto de las últimas dos décadas del Siglo XX, tal 

como consignábamos en el Capítulo 3 de esta tesina. 

Esta reconfiguración de las significaciones en torno a la flexibilidad como algo 

inherente a estas mutaciones de las formas del trabajo, fortalece sentidos que ya eran 

vehiculizados por las operaciones ideológicas de deshistorización y naturalización, a 

través de los significantes ‘libertad’ e ‘independencia’. Esto es: ante las ‘rigideces’ de 

vínculos laborales registrados, ideológicamente representados además como 

‘tradicionales’, a la interpelación a independizarse de estos empleos para trabajar por su 

cuenta, se le suma la adopción de mayores cuotas de flexibilidad por parte de lxs sujetos 
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aparece como una conducta requerida para adaptarse, de manera ‘exitosa’, a dinámicas 

laborales atravesadas por un contexto de incertidumbre. 

Es en este punto donde podemos vislumbrar la función práctico-social de la dimensión 

ideológica: en un mercado laboral segmentado y precarizado producto de las reformas 

laborales sancionadas durante los últimos 50 años, donde conviven en paralelo 

tendencias como el no incremento de la cantidad de empleos registrados respecto de una 

mayor mano de obra disponible, junto con el ascenso y consolidación de formas de 

contratación menos estables e informales, lejos de ponerse en cuestión la introducción 

de estas ‘incertidumbres’ en los tipos y formas laborales que se van conformando, la 

trama ideológica dominante hace foco en unificar la representación de sujetos 

dispuestxs a amoldarse, de manera libre y voluntaria, a condiciones de trabajo más 

flexibles. Además de este borramiento de la escena del carácter histórico de estas 

representaciones acerca de la flexibilidad, esta flexibilización de lo laboral aparece 

como una búsqueda o una exigencia de cada individuo, algo que refuerza esta puesta en 

el centro de lxs sujetos como efecto de estas interpelaciones ideológicas y su 

responsabilización. 

Anteriormente, decíamos que en la formación discursiva que estamos estudiando, uno 

de los procesos de significación que identificamos, como efecto de la puesta en juego 

combinada de las operaciones ideológicas, es un intento tendencial de deshistorizar o 

borrar la condición del trabajo de un tipo de vínculo laboral y la unificación de otro 

como lo normal en la actual escena del mercado de trabajo. Ahora bien, al interrogar los 

enunciados que componen nuestro corpus, estos procesos de significación se encuentran 

condensados bajo la evidencia discursiva ‘oportunidad’. 

Los sentidos que dotan como efecto a estas ‘oportunidades’ en lo laboral son al menos 

dos: la oportunidad aparece como una forma de liberación de lxs individuos de ese 

‘destino de dependencia’ respecto de un tipo de relación laboral como el fordista. Es 

decir, es presentado por el mecanismo ideológico como una elección o decisión que 

cada sujeto toma, de forma libre y voluntaria, de independizarse de vínculos laborales 

‘rígidos’ y ‘tradicionales’. Y un segundo sentido, que configura a estas oportunidades 

de convertirse en su propio jefe como algo que debe ser buscado de manera activa y 

constante por lxs sujetos interpeladxs. Esta interpelación a estar en un permanente 

estado de búsqueda, que debe hacerse siempre sobre un puro presente, opera como un 
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mandato que sobredetermina al anterior de los sentidos. El efecto que dota a estas 

significaciones, producto de su articulación, refuerza esta operación de individualizar 

las responsabilidades que recaen sobre lxs sujetos en estas mutaciones del trabajo. 

Este imperativo neoliberal a que lxs sujetos estén en un permanente estado de búsqueda 

de estas ‘oportunidades’ de independencia de trabajos registrados para poder 

autoemplearse, según sus decisiones, tiene como efecto un intento por parte de lo 

ideológico de naturalizar formatos laborales sin la mediación de un contrato de trabajo 

ni la presencia de instituciones como los gremios o sindicatos, encargadas de velar y 

proteger por las condiciones laborales y los derechos del sector trabajador. 

Las significaciones de esta operación ideológica de omitir en la textura discursiva la 

presencia de derechos laborales en estas formas del trabajo, tal como prescribe la Ley de 

Contrato de Trabajo para trabajos formalizados, como aguinaldo, vacaciones y licencias 

pagas, el acceso a prestaciones de la seguridad social como aportes jubilatorios, 

asignaciones familiares, acceso a una obra social o seguro de desempleo, consolida los 

sentidos vehiculizados por la operación de negar la cuestión colectiva de estos vínculos 

y desplazarla hacia la individualidad de cada sujeto. 

La construcción discursiva ‘Sé tu propio jefe’, que emerge como una de las tendencias 

laborales organizadoras de la experiencia común en la actualidad de los mercados de 

trabajo, condensa la asunción por parte de lxs sujetos de todas responsabilidades y de 

los riesgos de sus decisiones en materia laboral, pero tiene como contrapartida la 

cristalización de formas de trabajo flexibilizadas y sin derechos laborales. 

En estas tendencias ideológicas a la neoliberalización del trabajo, que determinan al 

interior de la formación discursiva dominante lo que puede y debe decirse acerca de la 

cuestión laboral, cabe preguntarse porqué, en nuestro archivo documental, el 

significante ‘trabajador’ desaparece discursivamente de la escena. Esta omisión nos 

llevó a hipotetizar que al proceso tendencial de naturalizar este borramiento de la 

condición del trabajo de estos formatos en los que muta lo laboral, se le agrega otro 

proceso: el de deshistorizar la condición de ‘trabajador’ clásico. 

Proceso que identificamos mediante una operación de reemplazar discursivamente la 

figura del ‘trabajador’ por otras figuras subjetivas, donde la predominante es la del 

‘emprendedor’. En estas interpelaciones a tener que liberarse e independizarse de 
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trabajos en relación de dependencia para convertirse en sus propixs jefes, algo que 

conjeturamos que opera como un imperativo, produce determinados efectos subjetivos: 

en esta fase de la formación social capitalista, lxs sujetos ya no son interpeladxs en tanto 

trabajadores ‘asalariadxs’ o ‘empleadxs de’, algo característico de la sociedad de 

posguerra del Siglo XX, sino que lo se pretende uniformizar es la estabilización de 

interpelaciones en torno a la figura del emprendedor. Esta figura se configura, como 

efecto del funcionamiento ideológico, como una de las formas subjetivas dominantes 

ajustadas al orden social en el que se inscribe. 

Además, el sujeto trabajador de empleos bajo relación de dependencia aparece como 

‘infantilizado’ al interior de estos procesos ideológicos, a través de evidencias como 

“deja de estar dependiendo de tu jefe, “se te subestima y tus esfuerzos” y “no ser 

reconocido(a) por tus habilidades”, el emprendedor es mostrado como un sujeto exitoso, 

que asume individualmente su libertad y toma riesgos. 

A través de una constelación de significaciones sociales, que se muestran como del 

orden de lo ‘ya dado’ acerca de la cuestión laboral en estos procesos discursivos, como 

‘sé tu propio jefe’, ‘oportunidad’, ‘emprendimiento’ o ‘emprendedor’, constituyen una 

de las formas concretas de existencia de los procesos ideológicos, cuya pretensión es la 

de adecuar a lxs individuos a la actual fase del capitalismo y garantizar la reproducción 

de las relaciones sociales de producción, ocultando el carácter histórico de su 

funcionamiento y que son producto de un proceso de interpelación. 

En estas interpelaciones a emprender, que abonan la representación de sujetos libradxs a 

tener que (y deber) elegir cómo organizar individualmente las condiciones que 

adquirirán estas ‘oportunidades’ o ‘emprendimientos’ laborales, las trayectorias 

laborales de lxs sujetos o el nivel de estudios alcanzados son otros elementos que 

aparecen discursivamente silenciados por lo ideológico. Este imperativo a que cada 

sujeto tenga que decidir cuándo, dónde y cuánto emprender, imperativo proporcionado 

por el mecanismo ideológico como una de las formas materiales en las que son 

presentadas estas ‘oportunidades’, pero también como una evolución respecto a las 

condiciones del trabajo asalariado, conlleva que quienes emprendan tengan que hacer un 

uso eficaz de su independización y asuman la completa responsabilidad de cada 

decisión que tomen. 
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En estos procesos discursivos, la ideología dominante pugna por cristalizar la 

introducción y la naturalización de los riesgos de elegir emprender. El riesgo que 

implica el renunciar a empleos registrados, con derechos y protecciones socio-laborales, 

para trabajar por cuenta propia, aparece representado como un paso necesario en la 

actual escena laboral. Este proceso significante, que tiende a mostrar a los riesgos como 

algo inherente a estos formatos de trabajo, tiene como efecto que esos riesgos recaigan 

sobre la individualidad de lxs sujetos emprendedores. 

Otras de las marcas de estos procesos de borramiento la condición de lo laboral y de la 

figura del trabajador clásico de estas mutaciones neoliberales del trabajo, es un intento 

de reconfigurar las significaciones en torno a la retribución económica que reciben estxs 

emprendedores. Discursivamente, el significante ‘salario’ es lo silenciado en estos 

vínculos de trabajo, mientras que el significante ‘sueldo’ aparece asociado a formatos de 

trabajo que lo ideológico pugna por deshistorizar, a través del mandato que interpela a 

lxs sujetos a tener que independizarse. 

En este intento de adecuar a lxs sujetos a mutaciones del trabajo donde se tiende a 

naturalizar esta deshistorización de la condición de ‘lo laboral’ propia un tipo de 

formato como el asalariado, sin la presencia de instituciones como los sindicatos o 

gremios que velan por el cumplimiento de los derechos laborales y por luchar por la 

remuneración del sector trabajador, este desplazamiento de los sentidos en torno a la 

remuneración que cada sujeto reciba por su emprendimiento abona la pretensión 

ideológica de unificar la representación de trabajos donde ‘lo laboral’ se manifiesta 

como algo individual. 

Significantes como 'ingresos' y 'ganancias' operan al interior de estos procesos 

discursivos realzando los sentidos que abonan por establecer como del orden de lo dado 

que serán los esfuerzos individuales de quienes emprendan los que configuren el nivel 

de ingresos. 

Si lo que se reciba como contraprestación económica en estas formas laborales depende 

pura y exclusivamente de un uso responsable de su autonomía y libertad laboral, el 

‘cuando’ y ‘donde’ elijan o decidan autoemplearse estará sobredeterminado por el 

‘cuanto’ estén dispuestxs a hacerlo. Es decir: cuanto más decidan esforzarse y dedicarse 

a su emprendimiento, mayores serán sus ingresos o ganancias. Como saldo, quedará 
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pendiente para futuras investigaciones el indagar cómo se juega la cuestión del 

rendimiento en estas nuevas formas en las que muta lo laboral. 

Además, como efecto de esta operación ideológica, de corte meritocrática, funciona otro 

imperativo que, producto de su puesta en juego de manera articulada con el imperativo 

que insta a lxs sujetos a liberarse de trabajos bajo registrados para emprender 

individualmente, abona el siguiente sentido: el ‘éxito’ o el ‘fracaso’ en estas formas 

laborales es individualizado y recae en las (buenas) elecciones y decisiones que tome 

cada sujeto que emprenda. 

Llegado a este punto, podemos conjeturar que los sentidos de esta promesa de 

elegir/decidir “emplearse según sus propias condiciones” funcionan, como otra contra-

identificación al interior de esta formación discursiva: cuanto más son libradxs lxs 

sujetos a tener que asumir este mandato de autonomizarse –en los términos de una 

liberación- en material laboral, mayores tendrán que ser sus esfuerzos para lograr 

mejores ingresos. 

En una escena dominada por las tensiones propias del modo de producción dominante 

en la actual fase del capitalismo entre dos tipos de vínculos laborales, donde el 

emprender individualmente se muestra como una respuesta ideológica de adaptación a 

la realidad del mercado laboral, ante la inestabilidad provocada por el deterioro de las 

relaciones de trabajo propias de la sociedad industrial de posguerra, los sentidos que se 

configuran en torno a esta (imaginaria) libertad de lxs sujetos para elegir y tomar 

decisiones de forma autónoma estarán sobredeterminados como efecto de la articulación 

del imperativo neoliberal a que todx emprendedor tenga que (y deba) maximizar sus 

esfuerzos individuales con la sobredeterminación del cuánto autoexplotarse por sobre el 

cuándo y dónde hacerlo. En estas interpelaciones, no se identifica una contradicción de 

quienes trabajan para sí mismxs con las características de estos formatos laborales, sino 

que esa relación traslada el problema del tiempo a una cuestión cómo es usado por lxs 

sujetos. 

Ya sea asumiendo los mandatos que interpelan a tener que optar por independizarse de 

trabajos formalizados, con derechos laborales y sociales, para configurar formatos de 

trabajos según sus propias elecciones y decisiones, el teniendo que adoptar –

voluntariamente- una postura flexible en pos de poder (tener) que elegir dónde y cuándo 
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autoemplearse, algo que estará subordinado al cuánto decida esforzarse para obtener 

mejores retribuciones, lo ideológico pugna por estabilizar como lo dado sentidos que 

abonan porque toda la responsabilidad de lo laboral recaiga en la individualidad de lxs 

sujetos interpeladxs. 

En esta fase neoliberal del sistema capitalista, la forma-sujeto que emerge como efecto 

es la configuración de subjetividades concebidas por lo ideológico como 

individualizadas, libres, independientes y flexibles, y que son llamadas por el entramado 

ideológico a tener que asumir la completa y única responsabilización acerca de su 

destino en materia laboral. 

Estas significaciones que dotan como efecto a la centralidad de lxs sujetos en estas 

formas en las que muta lo laboral, es reforzado en su articulación con el significante 

‘vida’. Lo que nos lleva a sostener que, en estos procesos de neoliberalización del 

trabajo, estas interpelaciones a que lxs sujetos se conviertan en sus propixs jefes opera 

una segunda promesa, además de la de presentar este ‘emplearse bajo sus propias 

condiciones’ como una evolución respecto a trabajos formalizados: la posibilidad de 

adaptar las condiciones laborales al estilo o forma de vida de cada sujeto emprendedor. 

Esta promesa, que desborda a lo laboral, nos obligó a que nuestro análisis trascienda a 

los procesos discursivos estudiados en la primera de las series para reponer de qué 

maneras, toda una constelación de huellas que se nos presentan como evidentes y 

espontáneas acerca de lo que el trabajo significa en esta coyuntura como efecto de la 

función práctico-social de lo ideológico, circulan y se inscriben en otras superficies 

discursivas. 

La hipótesis de lectura que guio el armado de la segunda de las series discursivas es que 

los significantes ‘libertad’, ‘independencia’, ‘autonomía’ y ‘flexibilidad’ funcionan al 

interior de la formación discursiva del Trabajo como elementos preconstruidos, cuyo 

efecto da cuenta de una incrustación de significaciones siempre-ya- dadas provenientes 

de otras formaciones discursivas cuya relación aparenta no estar explicitada de 

antemano, pero que se nutren todas de un mismo espacio ideológico de formación. 

Por lo que, nuestro análisis consistió en esta parte del capítulo en reponer ese “algo 

más”, esas producciones significantes que advienen como efectos y que se incrustan en 
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procesos discursivos específicos como los del Trabajo como resultado de la relación con 

su exterioridad. 

Los efectos de significación que dotan al significante ‘libertad’, en enunciados 

provenientes de distintas formaciones discursivas, como las de la Autoayuda, el 

Coaching o el Mindfulness, son al menos dos: por un lado, lo ideológico proporciona 

una caracterización material de la libertad en términos de algo que no hay que buscarla 

en el exterior ni en otras personas, sino que es presentado como algo interno a cada 

sujeto. Los efectos de estas interpelaciones individualizantes, materializadas a través del 

uso de la segunda persona del singular ‘tú’, pero también a través de evidencias como 

‘posee’, ‘pertenece’, ‘tienes’, ‘poner en práctica’ o ‘está en tus manos’, son completadas 

con el segundo de los sentidos: la idea de que cada sujeto es libre de ser como así lo 

elija. 

Esta operación significante de unificar la representación de sujetos libradxs a tener que 

hacer uso de una libertad que es caracterizada ideológicamente como ‘individualizada’ e 

‘interiorizada’ para elegir –voluntariamente- cómo ser, es reforzada en su articulación 

con el significante ‘vida’, a través de una operación de interpelar a lxs sujetos a tener 

que elegir cómo vivir su vida. 

Esta producción significante en torno a sujetos puestos a poder/tener que elegir y decidir 

en su individualidad cómo vivir su propia vida, materializada en huellas como ‘jugar el 

juego de tu vida’ o ‘libertad para vivir la vida con tus condiciones’, comporta que 

tengan que asumir la responsabilidad de esa elección de cómo jugar ese juego. Este 

efecto de sentido en torno a una responsabilización individualizada, es anterior y 

exterior al corpus analizado, nos reenvía a los procesos discursivos de lo laboral que 

describíamos en la serie anterior, donde, como efecto de la articulación de -al menos- 

dos interpelaciones que se configuran en mandatos o imperativos, esto es, que lxs 

sujetos se liberen de trabajos registrados para emprender individualmente, lo que 

conlleva que tengan que asumirse como lxs únicxs y completxs responsables de sus 

decisiones laborales. 

Por lo que entendemos que las significaciones adosadas a los elementos discursivos 

‘libertad’, ‘vida’ y ‘elige’, operan como elementos que se preconstruyen y se incrustan 

en este conjunto de procesos discursivos desde su exterior. 



114 

Estos sentidos y evidencias que venimos analizando, que parecieran estar “en otra 

parte”, se incrustan y circulan de manera natural en formaciones discursivas sin relación 

aparente, como efecto del trabajo de un mismo espacio ideológico de formación. Aquí 

es donde se puede vislumbrar de modo material el funcionamiento interdiscursivo, a 

través de la puesta en juego de las configuraciones de sentido que se preconstruyen 

acerca de elementos discursivos como ‘libertad’, ‘autonomía’, ‘elige’ y 

‘responsabilidad’, tienen como efecto una sobredeterminación de las responsabilidades 

individuales de lxs sujetos. 

Esta sobredeterminación que organiza de forma tendencial la escena neoliberal, es 

reforzada al articularse con la evidencia ‘flexibilidad’, otro de los elementos que 

conjeturamos que opera como un preconstruido. 

A modo de hipótesis, sostuvimos en el apartado destinado al análisis del material que se 

produjo una positivización que sobredetermina los sentidos que se adosan a la idea de la 

flexibilidad. Esta sobredeterminación se da como efecto de dos operaciones ideológicas: 

por un lado, una operación de generalización, que da cuenta del imperativo a que lxs 

sujetos concentren sus esfuerzos, de forma individual y autónoma, en pos aprender a ser 

flexibles consigo mismxs. Los sentidos en torno a esta ‘autoflexibilización’, libre y 

voluntaria, materializados en evidencias como ‘esencial’ o ‘indispensable’, son 

presentados como un paso previo -y necesario- que tiene que dar todo sujeto para 

alcanzar esa libertad de elección y autorrealizarse. 

A su vez, este trabajo de flexibilización sobre sí mismxs se enlaza con una operación de 

naturalizar la adopción de una postura flexible por parte de lxs sujetos como un modo -

voluntario- de adaptación ‘exitosa’ a los cambios y a la incertidumbre de un entorno que 

está en permanente reconfiguración. 

Esta segunda significación que se adosa al significante ‘flexibilidad’, cuya materialidad 

la encontramos en huellas discursivas como ‘adaptación’, ‘transformación’ y ‘cambio’, 

y como efecto de su articulación con otra evidencia que identificamos que actúa como 

un elemento preconstruido, como ‘vida’, pugna por homogeneizar la representación de 

que para lograr adaptarse ‘exitosamente’ al tipo de vida que se da en esta fase del 

capitalismo, es necesario que lxs sujetos acepten, de manera voluntaria y sin 



115 

cuestionamientos, que la vida está dominada inevitablemente por la incertidumbre de 

una realidad en constante movimiento y transformación. 

En ambas configuraciones que dotan al significante ‘flexibilidad’, ya sea como un 

trabajo interno de lxs sujetos, o como una respuesta adaptativa a un entorno que va 

mutando, se condensa una significación preconstruida que se incrusta y circula en 

formaciones discursivas heterogéneas, como las del coaching, PNL, Autoayuda y 

Mindfulness, pero también en la del Trabajo, como efecto del interdiscurso: la 

aceptación por parte de lxs sujetos como ‘lo normal’ el tener que estar en un proceso 

constante y sin culminación de flexibilización de sí y adaptación a una realidad en 

transformación continua. 

Significantes como ‘aprender’, ‘aceptar’, ‘ser’, ‘tener’, ‘deber’, ‘entender’, ‘abrazar’ y 

‘percibir’, operan como evidencias que refuerzan la sobredeterminación de una 

responsabilización individualizante que recae sobre el accionar de estxs sujetos en esta 

etapa neoliberal del capitalismo. Estas evidencias ya eran puestas en juego en la primera 

de las series discursivas, donde lo ideológico hace foco en que la salida es que lxs 

sujetos estén en un permanente estado de búsqueda y recurran a formas de trabajo como 

el emprendimiento, como una forma de ‘adaptación’ a mercados laborales donde 

factores como la ‘incertidumbre’ y los ‘riesgos’ son naturalizados, y recaen en la 

individualidad de quienes decidan/elijan emprender. En ambas interpelaciones, ya sea 

estar en un estado de búsqueda constante de ‘oportunidades’, o a trabajar de forma 

incesante en pos de una autoflexibilización y adaptación a un entorno en permanente 

mutación, remiten a acciones que deben hacerse sobre el presente, por lo que, queda 

pendiente para venideras investigaciones cómo se configura la cuestión del tiempo en 

estas nuevas formas laborales.    

Esta sobredeterminación de las responsabilidades individuales, que identificamos como 

producción significante dominante, se da producto de una articulación o efecto-

transverso que atraviesa y conecta entre sí a evidencias ideológicas constituidas por el 

interdiscurso y que sostenemos que funcionan como elementos preconstruidos en los 

procesos discursivos laborales, como ‘libertad’, ‘independencia’, ‘autonomía’ y 

‘flexibilidad’. 
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Entre los saldos pendientes de esta investigación, y dado que hemos tomado la decisión 

metodológica de finalizar la construcción de nuestro archivo documental hasta el año 

2021, no hemos podido incluir dentro del análisis a un fenómeno laboral que comenzó a 

evidenciarse en Estados Unidos, y que luego fue replicándose en distintas partes del 

mundo, a medida que las restricciones sanitarias y de circulación por el COVID-19 se 

fueron relajando.  

Hablamos de lo que el académico norteamericano Anthony Klotz denominó como “The 

Great Resignation” o “Big Quit” (“La Gran Renuncia”), donde se estima que, 

aproximadamente, más de 30 millones de personas decidieron dejar los empleos que 

tenían previo y durante la pandemia, según datos del Departamento de Trabajo de aquel 

país. Esta tendencia también se verificó en otros países, como Reino Unido, Francia o 

Canadá. Este supuesto ‘hartazgo’ del sistema y esta ‘fuga’ laboral, por la razón que sea, 

en qué medida no termina siendo otra de las evidencias en las que se manifiestan de 

forma material los procesos de neoliberalización que venimos reconstruyendo 

discursivamente. 

Considerando a esta investigación como un punto de partida, para futuros trabajos 

creemos conveniente complementara la posición materialista que adoptamos para 

interrogar críticamente a la coyuntura neoliberal con aportes de la teoría del 

psicoanálisis lacaniana. 

A través la hipótesis lacaniana de los tres registros (simbólico, imaginario y real), es 

posible realizar un análisis crítico de la figura subjetiva del emprendedor, que 

identificamos que se constituye y se consolida como la dominante en los procesos de 

neoliberalización como efecto deformaciones ideológicas específicas. 

En esta línea, identificamos distintas evidencias que operan como efecto de dos 

procesos de significación en torno a la presencia de otro en nuestro archivo documental: 

por un lado, la ausencia discursiva de un otro; y por el otro, la imposibilidad de tolerar 

la presencia de otro por parte de estas subjetividades neoliberales, sentido que se 

incrusta como un preconstruido en las dos series discursivas que compusimos. El 

psicoanálisis aporta herramientas para pensar las formas dominantes que asume el lazo 

social en la coyuntura de emergencia de nuestro archivo documental, en este caso, una 

modalidad de lazo que prescinde del Otro. 
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