
1 
 

La igualdad bajo la amenaza de los talentosos:  el caso 
de las empresas autogestionadas 

 

 
Gabriel Burdín 

 

 

 Resumen 
 

El potencial conflicto entre igualdad y provisión de incentivos  es uno de los debates centrales en 

economía y filosofía política. ¿Tienen los individuos más productivos una mayor propensión a 

retirarse de regímenes igualitarios cuando existe libre movilidad? ¿En qué medida la posibilidad 

de "votar con los pies" que disponen los más talentosos impone una restricción a la capacidad 

redistributiva de organizaciones democráticas?  

 
Este artículo propone un nuevo examen de esta cuestión analizando la relación entre la 

estructura de remuneraciones y las decisiones de separación laboral en un contexto 

organizacional muy particular y sobre el que existe un renovado interés en Uruguay: las 

empresas autogestionadas (EAs). Las EAs se definen como empresas donde la fuerza laboral 

ejerce el control último de la gestión (Dow, 2003). Las EAs son organizaciones democráticas en 

el sentido de que sus miembros tienen la misma influencia sobre las decisiones con 

independencia del capital que hayan aportado ("una persona, un voto").  De esta forma, las EAs 

se diferencian de las empresas convencionales que dominan la mayoría de las actividades 

productivas en las economías contemporáneas, dado que en estas últimas los aportantes de 

capital controlan la gestión de forma proporcional al capital invertido.  

 

Las EAs capturaron tempranamente la atención de economistas como Karl Marx, John Stuart 

Mill, Leon Walras y Alfred Marshall. Desde mediados de la década del 50, una extensa literatura 

teórica ha buscado explicar el comportamiento de este tipo de empresas y su presencia 

económica relativamente marginal, aún en sectores caracterizados por una baja intensidad de 

capital. 

 
Una de las explicaciones de la baja difusión de las EAs es que su carácter democrático conduciría 

a la implementación de políticas redistributivas que penalizan a los miembros más productivos. 

Los modelos de votante mediano predicen que en la medida que la productividad del miembro 

mediano sea menor al promedio, la coalición mayoritaria dentro de la empresa podría mejorar 

su posición reduciendo los diferenciales de remuneración en relación a los diferenciales de 

productividad (Kremer, 1997). Otros explicación, aplicada al caso de los Kibbutz en Israel, es 

que los esquemas redistributivos aseguran a los miembros contra realizaciones desfavorables de 

la habilidad (Abramitzky, 2008). Ambos modelos predicen que la redistribución desalienta la 

participación de los individuos más productivos. Sin embargo, el estudio del grado de 

redistribución interna y sus efectos para las EAs no ha sido abordado de forma sistemática.  
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En este artículo se examinan tres preguntas interrelacionadas. ¿Son las EAs tendientes a 

implementar políticas más redistributivas?, ¿tienen sus miembros más productivos una mayor 

propensión a abandonar las EAs?, ¿en qué medida la severidad de la "fuga de cerebros" depende 

del grado de redistribución interna en este tipo de organizaciones y de las condiciones ofrecidas 

en el sector capitalista? El estudio se basa en dos fuentes de registros administrativos de la 

seguridad social en Uruguay: un panel de trabajadores empleados tanto en EAs como en firmas 

convencionales y un panel asociado de empresas-trabajadores que contiene información del 

universo de empresas jurídicamente definidas como Cooperativas de Producción (de donde se 

identifican las EAs) y de todos sus trabajadores (miembros y empleados). Una ventaja crucial de 

los datos es que para cada empresa se observa toda la distribución de remuneraciones, lo que 

permite utilizar la posición de cada trabajador en dicha distribución como una medida ordinal 

de habilidad. Ambos paneles tienen frecuencia mensual y se extienden en el período Enero 

1997-Abril 2010. 

 

El análisis arroja cuatro resultados principales. Primero, se encuentra un premio salarial 

significativo,  aunque de reducida magnitud, asociado a trabajar en una EA. La estrategia de 

identificación se basa en la variabilidad que proveen las transiciones de trabajadores entre EAs y 

firmas convencionales, bajo el supuesto de que el proceso de selección obedece a características 

que son constantes en el tiempo. La estimación de regresiones quantílicas indica que dicho 

premio salarial es decreciente con el salario, lo que apoyaría la idea de que las EAs tienden a 

comprimir la estructura de remuneraciones en comparación a las empresas convencionales. 

Segundo, las estimaciones de modelos de duración indican que los miembros de altos salarios 

relativos de las EAs  tienen un mayor riesgo de separación voluntaria. Tercero, la propensión de 

los miembros más productivos a abandonar las EAs se asocia positivamente al grado de 

igualdad interna de las EAs y negativamente al estatus de socio fundador, lo que sugeriría que el 

grado de adhesión ideológica -posiblemente más fuerte en el caso de los miembros de primera 

generación- relaja la restricción a la redistribución en las EAs. Por último, las decisiones de 

separación son sensibles a las condiciones del mercado de trabajo. El riesgo de separación se 

reduce significativamente cuanto mayor es la tasa de desempleo agregada y menores son los 

salarios pagados en el sector capitalista en relación a la remuneración percibida por los 

miembros de las EAs.  

 

Este artículo busca contribuir al estudio de la relación entre igualdad y provisión de incentivos 

que permea numerosos debates en economía pública, desarrollo, economía de las 

organizaciones y sistemas económicos comparados. Este estudio se vincula directamente a una 

serie de estudios recientes sobre reglas de reparto igualitario y migración en contextos 

organizacionales no convencionales, como es el caso de las Kibbutz en Israel (Abramitzky, 2008, 

2009, 2011). Asimismo, se busca contribuir a la literatura sobre empresas autogestionadas, 

donde los problemas de elección colectiva asociados a la determinación de las reglas 

distributivas no habían sido objeto hasta el momento de abordajes empíricos sistemáticos.     

 


