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Pandemia y desigualdades socioeconómicas y 
territoriales. Afectaciones y estrategias de familias que

transitaron COVID-19

Introducción

En esta ponencia presentamos avances de un análisis de la situación 
socioeconómica de personas y  hogares afectados por COVID-19 del AMGR, 
con relación a las fuentes de ingreso, actividad laboral de los integrantes del 
hogar. Este análisis forma parte de un estudio más amplio,1 en el cual se 
abordaron otras dimensiones del habitar para establecer el vínculo entre 
formas de habitación y  condiciones urbanas ambientales y  socioeconómicas 
en la propagación de contagios de COVID-19 en Chaco.

En la dimensión socioeconómica nos enfocamos en el impacto de la 
crisis económica que se profundizó con el aislamiento y  el distanciamiento 
social, ya que implicó restricciones a la circulación afectando la médula del 
sistema económico, y  de la dinámica urbana. Así mismo, obligó al cambio 
repentino de prácticas productivas y  laborales, e interpeló modos de control 
social, afectando diferencialmente a los distintos grupos sociales, tipos de 
actividad y  áreas urbanas.

En relación con ello nos preguntamos ¿cómo incidió el contexto de 
pandemia en las vidas de los contagiados de COVID-19 y  como se relacionan 
estas afectaciones con las desigualdades estructurales territorializadas?.

El objetivo de esta presentación es describir la situación de los hogares afectados por el coronavirus 
según sus condiciones socioeconómicas para transitar la enfermedad y  presentar desde la perspectiva 
de los protagonistas (personas y  hogares que transitaron COVID-19) como una primera aproximación al 
análisis de la relación entre hábitat y  condiciones económicas y  laborales y  contagios.

La revisión de las condiciones generales económicas a nivel internacional, de Argentina y  de la 
Región, dan cuenta que la situación en la que estaban durante el ASPO y  el prolongado DISPO, era de 
un empeoramiento de los principales indicadores del mercado de trabajo a nivel local, a pesar de las 
medidas implementadas por los gobiernos nacional y  provincial para contener la crisis económica de 
gran envergadura. Esta crisis reconoce dos situaciones superpuestas: la provocada por el retorno de la 
valorización financiera entre 2016 a 2019 (donde el PBI cayó el 4%) (pre pandemia), y  la otra vinculada 
al profundo impacto de la pandemia, que presentó una base de reducción del PBI en 2020 de alrededor 
del 6/7%. (CEPAL 2020; CIFRA 2020; INDEC EPH 4to trimestre 2020)

El gobierno nacional adoptó medidas que involucró a diversas jurisdicciones de la Administración Pública 
Nacional, incluidas transferencias a trabajadores y  grupos vulnerables, subsidios y  créditos para empresas y  a 
otros sectores sociales y  el apoyo al sistema de ciencia y  tecnología. Las cuales si bien aliviaron en gran medida, 
no pudieron recuperar los niveles anteriores a la pandemia, e implementación del ASPO (CIFRA 2020).

María Andrea Benítez

María Noel Depettris 

Victoria N. Donner

María Fernanda Palomino

Elena Alfonso

IIDTHH UNNE CONICET

ISBN: 978-987-4450-07-4 Página 606



E N C U E N T R O  D E  G E O H IS T O R IA  R E G IO N A L  (2021)

Es decir, en el Gran Resistencia, los hogares con miembros que contrajeron COVID-19 entrevistados, 
participaban de un mercado de trabajo fuertemente regresivo.

Esta ponencia expone el acercamiento cualitativo (percepción de las afectaciones desde la perspectiva 
de actores), análisis de entrevistas semiestructuradas a enfermos recuperados y  a familiares de fallecidos, 
mediante una muestra intencional de casos. Las entrevistas incluyen aspectos de las dimensiones 
habitacional, jurídica- política y  urbano ambiental y  en los relativo a la dimensión socioeconómica, pero 
para esta presentación, se indagó sobre el proceso de la economía del hogar en el contexto de pandemia.

Este esfuerzo de caracterización de condiciones de vida en términos socioeconómicos y  laborales, 
constituye una primera aproximación al objetivo más amplio del proyecto que integramos, vinculado a 
establecer una relación entre condiciones socioeconómicas, condiciones habitacionales y  contagios durante 
la pandemia por COVID-19 en Chaco. El abordaje de AMGR para esta aproximación, se justifica en la 
cantidad de contagios registrados en el área y  especialmente en Resistencia durante el período estudiado.2

Encuadre teórico

Partimos de la definición de territorio que es configurado por relaciones entre agentes sociales con 
intereses específicos, y  que a la vez contribuye a configurar esas relaciones (Harvey: 1993; Waquant: 2001; 
Barreto 2011; Barreto y  otras: 2014). En este sentido resulta relevante abordar las relaciones derivadas de los 
procesos macroeconómicos y  sus efectos sobre las estrategias individuales y  colectivas, que se materializan 
como segregación y  fragmentación urbana en la ciudad consolidada (Prevot Shapira y  Cattaneo Pineo: 2008).

Esta concepción del territorio como resultado de una producción social implica el enlace de 
desigualdades y  territorio (Benitez, Romagnoli, Cesana Bernasconi y  Sakamoto: 2015) y  se apoya en una 
tradición de estudios de análisis urbano de base marxista, desarrollados desde los años ’60 y  que se han 
continuado en la geografía social, el urbanismo y  la sociología crítica (Wacquant: 2001).

Siguiendo a Coraggio (1998) reconocemos que las ciudades condensan tres lógicas: la de acumulación 
del capital, la de reproducción del poder político y  la de reproducción humana.

Estas tres lógicas modelan el sistema de diferencias en la disposición espacial de las actividades urbanas.

Esta matriz de abordaje del sistema urbano, organiza conceptualmente el abordaje del territorio y 
las desigualdades, y  nos orienta a problematizar cómo afectan las condiciones económico/productivas en 
el área objeto de estudio del proyecto (provincia del Chaco y  el Área Metropolitana del Gran Resistencia) 
en contexto de implementación del ASPO y  entre marzo y  agosto de 2020.

Los conceptos socio territoriales de base del proyecto, han sido puestos en relación con formulaciones 
más recientes en contexto de pandemia, que nos aportan un punto de partida para la indagación sobre el 
impacto local de esos procesos globales.

En principio describen como la pandemia por COVID-19 empeora una situación de crisis a la que 
ha sido sometida la población mundial, y  presentan a los estados que “el capitalismo neoliberal, en su 
devenir ha incapacitado para responder a emergencias, y  advierten sobre la necesidad de una nueva forma 
de relacionamiento más solidario y  articulado, multiactoral. (De Sousa Santos: 2020). Así mismo, nos 
encaminan a la identificación de los grupos sociales más vulnerables y  afectados por la pandemia, y  alertan

1 Proyecto Incidencias de las condiciones territoriales, urbanas y habitacionales en la contención y propagación del 
Covid-19 en la Provincia del Chaco. Recomendaciones de políticas públicas. Investigador responsable Dr. Miguel 
Ángel Barreto- Sede: IIDTHH UNNE CONICET. Julio 2020 julio2021. Programa de Articulación y Fortalecimiento 
Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología Covid-19 MinCyT.
2 El AMGR, que incluye a la Ciudad de Resistencia, es uno de los focos de propagación y contagios más importantes, 
junto con AMBA y CABA (a julio de 2020).
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sobre aquello que las crisis recrudecen y  lo que fortalecen, como “el regreso del Estado y  la comunidad”, la 
posibilidad de alternativas en la forma de vivir, producir, consumir y  convivir, una nueva articulación entre 
procesos políticos y  sociales que requerirá un giro epistemológico, cultural e ideológico que respalde las 
soluciones políticas, económicas y  sociales para garantizar condiciones de vida adecuadas y  dignas.

Por su parte Harvey (2020) expone la problemática económica financiera global del capitalismo, del 
modelo neoliberal, y  de los riesgos medioambientales que conlleva la situación de pandemia. Analiza la 
dinámica de la circulación y  acumulación de capital como una espiral de infinita expansión y  crecimiento, 
en el contexto de reproducción social, formaciones culturales, científicas, religiosas a lo largo del tiempo 
y  alerta sobre las alteraciones económicos financieras a nivel mundial durante el período que transcurre 
la pandemia por el virus COVID-19. Específicamente las alteraciones en las cadenas de valor temporales 
y  definitivas que impactarán a futuro en la sociedad, las formas de consumo y  sobreconsumo y  sus 
consecuencias, el impacto de las líneas de frente de las clases trabajadoras que debieron exponerse al 
virus para sostener sus ingresos o someterse a un desempleo sin prestaciones.

Butler (2020) revisa las expresiones políticas de las consecuencias de la pandemia, contrastando 
modelos políticos que sostienen la salud como derecho o la salud como bien de consumo, y  las derivaciones 
de estas políticas sobre las vidas de las personas (cultural, laboral y  etc.).

En el ámbito nacional, estudios antecedentes al nuestro convergen en mostrar que las carencias 
estructurales sufridas por vastos sectores y  regiones del país, básicamente referidas a la elevada 
marginalidad y  precariedad ocupacional y  a déficits de hábitat y  vivienda, se vieron agravados por los 
desafíos que implicó las políticas de aislamiento (Kesler y  otros: 2020) la dificultad de cambio de las 
prácticas; las nuevas necesidades que se sumaron a las habituales; las formas en que se llevó adelante el 
control del cumplimiento y, en relación con esto, agravamiento de prácticas represivas; la relevancia de 
las organizaciones sociales, de líderes eficaces y  de comunicación.

Detectamos una coincidencia en la literatura revisada en la reivindicación de los movimientos 
sociales como estandarte de ideales, más allá de las contiendas electorales cuestionamiento hacia los 
instrumentos de control social de una sociedad en crisis económica, social y  política, un llamado a la 
solidaridad colectiva, al soporte de redes y  comunidades, al refuerzo alimenticio popular, y  revalorización 
del saber ancestral (Zibechi: 2020; Galindo: 2020).

Metodología

La información de base de este trabajo se obtuvo mediante la realización de un total de 22 
entrevistas abiertas, semiestructuradas, a personas que contrajeron el virus S A R S -C 0 V -2 , a excepción 
de una (E22).3 Las mismas se realizaron entre febrero y  marzo de 2021, por comunicación telefónica o 
por video conferencia. Los casos respondieron a una muestra intencional, con los siguientes criterios: 
haber tenido coronavirus, pertenecer a los cuatro municipios del AMGR, edades, géneros y  tipos de 
actividades laborales y  de sobrevivencias diversas.

Las entrevistas partieron de una pregunta disparador principal: ¿ C ó m o  d e s a r r o lla r o n  s u  v id a  

co tid ia n a  c u a n d o  d e te c ta r o n  q u e  u n o  d e  lo s  in te g r a n te s  d e  la  fa m il ia  s e  c o n ta g ió  d e  C O V ID -19  y  c ó m o  

tr a n s c u r r ie r o n  e l a is la m ie n to  s o c ia l p r e v e n tiv o  y  o b lig a to r io  (A S P O ) y  lu e g o  e l d is ta n c ia m ie n to  s o c ia l  

p r e v e n tiv o  y  o b lig a to r io  (D IS P O )?  Y la narrativa permitía recorrer los aspectos relevantes de cada una 
de las dimensiones del proyecto.

Específicamente en la dimensión socioeconómica, interesó c ó m o  se  a fectó  la  e co n o m ía  fa m ilia r  y  el

3 En este caso, el infectado pertenecía al núcleo familiar de la persona entrevistada.
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tra b a jo  d el en ferm o  y  d e  to d a  la  fa m ilia , d u ra n te  e l p e r ío d o  de a isla m ien to  y  ta m b ién  d u ra n te  e l A S P O  y  

el D IS P O , C ó m o  s e  o rg a n iza ro n  a l reso lv er  la s a ctiv id a d es la bora les. El procesamiento se realizó mediante 
análisis de contenido del discurso, a través de la revisión sistemática del contenido manifiesto de las emisiones 
de los entrevistados, identificamos la relación con categorías analíticas establecidas previamente (Santander: 
2011), y  derivadas de las claves conceptuales aportadas por los autores que incluimos en el encuadre teórico.4

Mapa 1. Localización de las entrevistas realizadas 
Fuente. Elaboración Propia (Arq. V. N Donner para Proyecto CHA3)

Enfermos de COVID-19: hábitat y trabajo

Las formas de experimentar el aislamiento impuesto para evitar los contagios5 dependen de 
muchos aspectos, a través de las entrevistas hemos podido acceder a conocer las condiciones anteriores 
a la pandemia y  las estrategias que se dieron para poder transcurrir el aislamiento y  el distanciamiento 
y  sobre todo la enfermedad y  la convalecencia, nuestros entrevistadas y  entrevistados y  su grupo 
conviviente y  su red más amplia: familiar y  comunitaria. Más allá de las singularidades de cada caso, 
los relatos convergen en que los ámbitos de trabajo y  las actividades laborales han constituido un factor 
fundamental en el contagio, sin embargo, las posibilidades y  condiciones para transitar la enfermedad 
son bien diferentes según el tipo de actividad, y  condiciones laborales.

Como muchos, un entrevistado comenta que su trabajo pudo haber sido foco de contagio, ámbito 
en el cual se contagiaron 25 personas más... (Empleado en comercio mayorista, 30 años, Barranqueras)

La primera distinción que se estableció fue entre actividades esenciales (atención directa de la 
salud, fuerzas de seguridad, docentes, algunas tareas administrativas y  técnicas vinculadas al ejercicio 
de gobierno ejecutivo) y  aquellas denominadas no esenciales que se vieron obligadas a suspenderse 
(construcción, hotelería, turismo, comercios que no fueran de medicamentos y  alimentos, deportes, 
entretenimiento, entre otras) estás ultimas redundaron en suspensiones de ingresos y  hasta despidos, 
según las condiciones de contratación previas a la implementación del ASPO.

4 Este análisis es complementario con un análisis cuantitativo de una Encuesta multidimensional a recuperados y 
familiares de fallecidos, los primeros emergentes de ese análisis se expusieron en Jornadas científicas (Jornadas 
INEXPO FCE Noviembre 2020 y Quintas Jornadas Internacionales Sobre Conflictos Y Problemáticas Sociales Séptimas 
Jornadas Interdisciplinarias Sobre Conflictos Y Problemáticas Sociales En La Región Del Gran Chaco- Mayo 2021)
5 Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 (Poder Ejecutivo Nacional -  Boletín oficial 20/03/2020) 
Prorrogado en varias oportunidades en virtud de la dinámica de los casos de contagios detectados.

Página 609



E N C U E N T R O  D E  G E O H IS T O R IA  R E G IO N A L  (2021)

Em pleados en el sector privado, en el estado, y  el trabajo autónomo y  cuentapropista

Entre los emergentes más significativos se encuentra la relacionada al ámbito de trabajo, los entrevistados que 
se desempeñan en el ámbito privado pese a sentirse cuidados, o acompañados o contenidos, expresan la presión por 
retomar la actividad cuanto antes, o tomarse el tiempo mínimo indispensable para la recuperación.

S í, lo  im p o r ta n te  sí, lo  ú n ic o  es q u e  é l es v e n d e d o r , o se a , é l es  v e n d e d o r , e n to n ce s , n o  
s a lir  s ig n ific ó  b a ja r  la s  v e n ta s , y  to d o  eso . O  se a , n o  s a lir  n o , y  s í  p o r q u e  é l es  v e n d e d o r  
d e S a n c o r . E n to n c e s  tie n e  q u e  s a lir  a h a c e r  f ir m a r  la  d o c u m e n ta c ió n , y  to d o  eso . P er o ... 

p e r o  n o s  a r r e g la m o s . (Entrevista a Mujer, barrio Provincias Unidas, Resistencia)

Sí, sí, el p riv a d o  n o  te p ela , el p riv a d o  no te p ela . U na em presa  nacional... está bien, ojo, s í  nos  

contem plaron, y  eso s í  agradezco m ucho a la em presa  que n i bien yo estuve con  u n ... con  u n a ... el 

in form e positivo, m e dijeron “aíslate, v os te recuperas, cuando estás recuperada volv és”. Todos  

los gerentes, todos m is com pañeros m e llam aban todos los días, s i necesitaba algo estaban. F u e  

m u y  buena la em presa. (Empleada de droguería, 50 años, barrio macrocentro Resistencia)

Por su parte, las y los entrevistados empleados en el ámbito público, apoyan sus relatos en que 
tuvieron una previsibilidad en sus ingresos y en sus condiciones de trabajo, que puede atribuirse al 
régimen laboral específico, y  por la sindicalización de los trabajadores estatales, menos frecuente en los 
del ámbito privado.

Tal como explica una entrevistada (empleada en relación de dependencia 42, Barranqueras) 
Durante el aislamiento ella y el esposo seguían recibiendo el sueldo, pagaron sus cuentas virtualmente.

O una entrevistada cuyos padres están jubilados y  ella es docente sus ingresos tuvieron continuidad 
(docente, 51 años, Resistencia)

Otra entrevistada señala que siguió recibiendo su pago y  el marido también, porque él es 
empleado público provincial (empleada municipal, 36 años, Fontana), al igual que otra entrevista 
realizadas a una (empleada pública provincial, 29 años, Resistencia) que se encontraba con licencia 
por maternidad cuando se enfermó, y  su pareja contaba con ingreso fijo así que considera que no les 
afectó económicamente.

En este sentido, quienes dependen de la actividad independiente autónoma y  más aún los 
trabajadores con oficios por cuenta propia, vivieron de manera angustiosa la enfermedad y  convalecencia, 
como relató un entrevistado, chapista y  pintor cuentapropista, que realiza su tarea en distintos talleres, a 
los que no pudo asistir durante su enfermedad y  recuperación. Afectación que se vio agravada por en su 
cotidianidad debido a que no cuenta con obra social. (Cuentapropista, 50 años- Barrio Toba, Resistencia)

Semejante situación comenta una entrevistada del barrio Nuevo Lavalle Fontana, en relación a la 
actividad de su esposo, en la construcción:

E h , b u e n o , eh , r e c ié n  a h o r a  e stá  e m p e z a n d o  a tr a b a ja r . P o r q u e  d u r a n te  la  p a n d e m ia ,  

v is te  q u e  n o , ta m p o co  la  g e n te  m is m a  s e  cu id a b a  m u c h o . Y  n o , o se a , n o  h a b ía  tra b a jo . 

N o  h a b ía  m u c h o  tr a b a jo , p o r q u e  co m o  q u e  e sta b a  m e d io  p a r a d o  to d o , la s  o b ra s, ¿ v is te ?  

(Mujer 40 años, Barrio Nuevo Lavalle Fontana)

Una entrevista que realiza servicios de limpieza, y  cobro a través de una cooperativa y  tiene obra social, 
cumple horas en un jardín de Resistencia y  en dos casas. Comenta que, durante su enfermedad, continuó
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recibiendo el sueldo de solo una de sus patronas. Como vive cerca de un comedor barrial, retiraban comida 
de ahí todos los días y  alcanzaba para sus hijas e hijos (empleada doméstica, 31 años, Resistencia)

Otra entrevistada tuvo que cesar su actividad laboral, su esposo estuvo trabajando en forma parcial 
desde su casa. Aunque ella no es sostén principal del hogar, se vio afectada su economía por los gastos 
fijos que tiene en su negocio. (Autónoma, peluquera, 50 años, Resistencia)

Algunas prestaciones laborales pasaron a la modalidad virtual, respecto de la implementación del 
teletrabajo, es necesario indicar que ello se circunscribió a algunas actividades (en nuestras entrevistas, 
docentes particulares o de instituciones públicas y  vendedores de seguro). La situación más resonante 
en este sentido, fue la de los docentes de todos los niveles, que vieron suspendidas las actividades 
presenciales y  debieron cambiar a la modalidad remota.

Merece señalarse que, en los niveles inicial, primaria y  secundaria e institutos superiores de 
dependencia provincial, los docentes agrupados en la inter gremial (distintos gremios confluyeron en 
una mesa de acuerdos común) sostenían una confrontación salarial con el gobierno provincial anterior 
a la implementación del ASPO y  que esta imposición de pasaje a una modalidad de trabajo combinada 
(folletos impresos entregados a las familias y  clases y  actividades virtuales) no hizo más que profundizar. 
De todas formas, en paralelo al conflicto gremial que estalló con más fuerza sobre fines de 2020, en 
los meses más estrictos de la cuarentena por ASPO y  DISPO los trabajadores docentes, de las distintas 
modalidades de gestión educativa, llevaron adelante clases y  evaluaciones.

Com binación de ingresos como estrategia para sostener los hogares

Las experiencias relatadas por los entrevistados contagiados de COVID-19 resaltan las estrategias 
combinadas de ingresos y  actividades laborales distintas, aunque es necesario señalar que estas 
combinaciones muchas veces conjugan ingresos mínimos o precarizados e inestables

Y  bueno, y  nosotros estamos cobrando el salario. Y  yo tengo la asignación de mi hijo.
Y  d e sp u é s  te n em o s u n a  beca . U n a  b eca  F o co  creo  q u e  es. Y  b u en o , y  co n  eso  n o s  

a rre g lá b a m o s.

Sí, sí, s í, co n  eso  n o s  íb a m o s a rr e g la n d o  n o so tro s, y  p o r  eso  ta m p o co  n o  p u d e  se g u ir  

a v a n za n d o  co n  m i ca sa , p o r q u e ... (Tareas de cuidados y  referente social, 40 años Barrio 
Nuevo Lavalle Fontana)

Uno de nuestros entrevistados es chapista y  pintor por su cuenta en distintos talleres que lo convocan 
a trabajar a destajo, y  la esposa maestranza en casa de gobierno, contratada es decir, sin cargas sociales, 
ninguno cuenta con obra social. (Cuentapropista, 50 años- Barrio Toba, Resistencia)

Otras veces, en cambio, conjugan situaciones laborales formales con informales o mejor aún, 
distintas situaciones laborales e ingresos formales. En estos casos, los hogares disponen se cierta 
capacidad de ahorro para afrontar situaciones imprevistas como la que planteó la pandemia.

E h , tr a b a jo  e n  u n  h o g a r  d e  a n c ia n o s. D e  la  p r o v in c ia .

Y  a p a r te  te n g o  r e m is  a h í. P e r o  e n  e se  m o m e n to  c a s i n o  s e  e s ta b a  tr a b a ja n d o  co n  e l a u to . 

N o , y  e l r e m is  es  m ío , a s í q u e  m ie n tr a s  y o  e s ta b a  a cá  e n c e r r a d o  e l a u to  e s ta b a  g u a r d a d o .  

C —  S í, tr a b a ja m o s  lo s  d o s  en  la  p r o v in c ia . (Empleados de la provincia y  uno de ellos, 
además cuentapropista - 50 y  54 años - barrio Guiraldes Resistencia)
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N o , y o  s o y  ju b ila d a . D e  S a lu d  P ú b lic a

(...)  m i h ijo  es  d u rle r o , a s í q u e  é l e s ta b a  tr a b a ja n d o , e s ta b a  en  la  c a sa  d e  m i h ija , h a c ie n d o  

este ..., a y u d á n d o le  a e lla . Y.. A s í  q u e, y  e n  to d o s  e s te  tie m p o  n o  h a y  eso , a s í q u e  es m u y  

p o c o  lo  q u e  s e  tr a b a ja . (Mujer jubilada, 65 años barrio Palermo 2 Resistencia)

También una entrevistada indica que durante la cuarentena continuó con sus actividades desde la 
casa, el comercio de padre y madre tuvo que cesar y no tuvo ingresos, sin embargo, pudieron subsistir 
(profesora de baile en academia, 30 años, Resistencia)

En el mismo sentido, una entrevistada menciona que trabajaba en una obra (de construcción) y 
que durante el aislamiento la obra se suspendió. Pero además con su esposo son docentes y ya venían 
trabajando de forma virtual no hubo modificaciones en esa actividad laboral. (Profesional autónoma y 
docente universitaria, 45 años, Resistencia)

Incorporación del teletrabajo

Aunque se acomodaron, los relatos muestran las dificultades que acarreaba a su trabajo no 
disponer de dispositivos adecuados. Quienes trabajan por comisiones (productividad) en condiciones 
de aislamiento fueron los más afectados. Las emisiones muestran la relevancia de internet y la falta 
o escasez de dispositivos electrónicos para poder realizar el trabajo de manera virtual dificulto en la 
mayoría de los casos por la falta de los mismos. Los entrevistados se manejaban con celulares y datos 
móviles para llevar adelante las actividades. Los entrevistados y entrevistadas relatan sus estrategias 
ante esta situación:

(...)  P e r o , eh , p e r o  sí, a s í h ic ie r o n  co m o  p o d ía n , co m o  ib a n  p u d ie n d o , y  ta m b ié n  o c u p a n d o  

la  m á q u in a , p o r q u e  h a y  u n a  s o la  m á q u in a , q u e  h a y , c o n  lo s  c e lu la r e s  y  to d o  eso.

(...)  Y, sí, n o s o tr o s  te n e m o s  e l h o r a r io  d e  6  a 14 , o s e a  q u e  y o  o c u p a b a  e n tr e  5  y  m e d ia , 6, 

h a s ta  la s  8, 9, y  d e s p u é s  m e  m a n e ja b a  c o n  e l c e lu la r  d e ... co r r e o s , y  to d o  eso , y  d e sp u é s  

c o n s e g u í u n a  n o te b o o k . (Mujer; Barrio Sur Resistencia)

N o , n o s o tr o s  s o m o s  d o s  n o m á s. N o , y o  e l c e lu la r  n o m á s. N o  te n em o s, e l c e lu la r  y  la  te le  

n a d a  m á s.

S í, p a r a  W h a tsA p p , n o m á s. S í, te n ía m o s, sí, T o rr e  N e t  te n g o  y o . (Mujer 65 años, Barrio 
Palermo 2, Resistencia)

Una entrevistada, médica recién egresada y  que cursaba su residencia, comenta los cambios en su 
hogar cambiaron sus actividades de presenciales a virtuales (clases), pero debió suspender la residencia 
(actividad formativa y laboral) en la ciudad de Corrientes, y su padre tiene un local gastronómico 
(pizzería) lo que implico conectarse a un sistema de mandados (P e d id o s  y a !) para cambiar su modalidad 
de atención (médica, 25años, Barranqueras)

En relación a la disponibilidad de dispositivos PC/notebook/tablet para comunicarse por 
vía remota y cumplimentar el trabajo, o en los casos en que los ámbitos laborales no les proveían y los 
trabajadores debían resolver por sus propios medios, constituyen una de las afectaciones más señaladas 
en las entrevistas, no sólo en cuanto a la directa relación de trabajo (insumos para la producción, 
estrategias de muestra y  venta remota, o prestación de servicios) sino también para tramitar permisos 
de circulación, y  apoyos económicos para afrontar la cuarentena.

Complementaria a la actividad laboral y  los ingresos, las condiciones de confort o bienestar
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marcaron la diferencia para afrontar la enfermedad, se trata de disponibilidad de bienes y  acceso a 
servicios, por ejemplo, la diferencial disponibilidad de vehículos para resolver el aprovisionamiento de 
alimentos o la atención médica, o de dispositivos para realizar el trabajo o las comunicaciones remotas, o 
el acceso a servicios de buena conectividad a internet, incidieron en el mantenimiento de redes laborales y 
en retomar las actividades. Algunas de las entrevistas dan cuenta de las estrategias de aprovisionamiento 
en los inicios de la cuarentena impuesta o del propio aislamiento por enfermedad.

Algunos entrevistados enfatizan las especulaciones en los precios de los bienes de consumo cotidiano 
y  repercutieron en los comercios barriales de alimentos y  primera necesidad (carnicería, verdulería y 
despensas). (Cuentapropista, 50 años- Barrio Toba. Resistencia)

Una entrevistada cuenta que en su hogar tiene un solo celular y  que sufrió el proceso escolar con les 
niñes debido al uso del mismo para sus actividades y  vinculación con la institución. Cuenta con servicio 
de internet y  tv (Sertec) que la vecina le pasó con el módem cuando puso Gigared. (Empleada doméstica, 
31 años, Resistencia)

Una entrevista comenta que el grupo familiar tiene varias motos (4 o 5) su hermano y  hermana 
poseen autos, considera que están cubiertos con la movilidad. (Empleada en relación de dependencia, 
42años, Barranqueras)

Aunque con una mayor capacidad adquisitiva otra entrevistada aclara la modificación económica que 
sufrieron en la casa debido a que los precios de los insumos aumentaron, y  los costos de traslado que tuvo 
que abordar por las medidas estrictas, el aumento de los servicios de TV, cable e internet, que era necesario 
por trabajo, universidad, clases. (Empleada pública provincial y  docente UNNE, 25 años, Resistencia)

También se hace mención al aumento en los costos de los cuidados en limpieza y  protección. 
(Médica, 25 años, Barranqueras).

En otros casos, sin embargo, consideraron que tuvieron algunas oportunidades en contexto de ASPO 
Y  DISPO: una entrevistada mencionó que los gastos se redujeron porque no circulaban a Resistencia 
como lo hacían antes de la cuarentena, y  no tenían salidas sociales. (Médica, 25 años, Barranqueras).

Y  una entrevistada comenta acerca de los completamientos que hizo con la IFE en las terminaciones 
de su casa.6 (Empleada doméstica, 31 años, Resistencia)

Finalmente es necesario mencionar, la importancia de las redes familiares y comunitarias 
de apoyo que inciden en la percepción de los y  las entrevistadas, con un doble carácter de contención 
emocional y  soporte económico.

Una entrevistada destaca que tuvo ayuda de su patrona en mercadería y  remedios. Solicitó ayuda al 
padre que tiene mejor economía, en mercadería. Y  destaca la presencia de las redes, la solidaridad, los 
vecinos que acompañaron, y  particularmente a C. (referente del barrio Familia Unidas) que posibilito 
varios vínculos para la ayuda y  el cuidado de ella y  sus niñes (empleada doméstica, 31 años, Resistencia)

Y  muchos comparten que tuvieron apoyo familiar para el abastecimiento (hermana con negocios) 
y  con respecto a las compras, un familiar les acercaba algunas mercaderías y  que combinaban con 
motomandado (autónoma peluquera, 50 años, Resistencia). O bien, le llevaban los alimentos hasta la 
puerta de la casa. (Empleado de la provincia, 27, Resistencia), y  hasta un negocio de cercanía, un kiosco 
cercano les acercaba mercaderías. (Empleada municipal, 36 años, Fontana). O el caso de un entrevistado 
que tuvo apoyo de su familia y  la de su pareja, y  de sus vecinos (empleado en comercio mayorista,

6 Ingreso Familiar de Emergencia, una de las medidas que se implementaron para apoyar a los hogares con 
menores ingresos y más vulnerables.
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30 años Barranqueras). La mayor convergencia es que tuvieron colaboración de los vecinas y  vecinos 
(profesional autónoma y  docente universitaria, 45 años, Resistencia)

Desde otro lugar, pero en este mismo sentido, una entrevistada muestra la idea de pertenencia a 
una red más amplia, al comentar su preocupación por el contagio al novio, ya que la familia de él tiene 
una empresa familiar e implicaría el cierre momentáneo y  afectaciones a otras familias etc. (empleada 
pública provincial y  docente UNNE, 25 años, Resistencia)

En relación al Estado, en sus distintos niveles jurisdiccionales se menciona en las entrevistas más que 
nada vinculado a las normativas y  medidas de restricción de movimiento y  circulación de manera positiva.

Y  una entrevistada indica que le enviaron una bolsa de insumos de limpieza, mercadería y  leche 
para el bebé. Dice haber recibido acompañamiento de casi veinte días, el cual le resulto satisfactorio (sin 
edad, Barranqueras)

Otros aspectos significativos se relacionan a los permisos de circulación que presentaban ciertas 
limitaciones para la población condiciones laborales informales (en  n e g r o )  o sin acceso a dispositivos 
para tramitarlos en línea (médica 25 años, Barranqueras)

Aunque ameritaría un estudio en mayor profundidad, hay que señalar que en las entrevistas se 
menciona que en las mujeres contagiadas recayeron los cuidados a los familiares que no residían en la 
misma vivienda, o los cuidados comunitarios, el acompañamiento de tareas escolares de hijas e hijos, 
incluso las tareas de limpieza cuando debieron suspender el servicio de auxiliares domésticas, en los 
casos que contaran con ello, reforzando roles históricos asignados a las mujeres, y  contribuyendo a 
recargar sus jornadas laborales. (INFORME FEIM - 2021)

Todas estas aproximaciones, dan cuenta de la diversidad y  complejidad de las situaciones económicas 
de bienestar y  laborales con las que las personas y  hogares iniciaron el ASPO, y  las estrategias que 
debieron implementar merced a sus recursos y  posibilidades para afrontar cambios en su situación de 
trabajo (sobrecarga o sub ocupación horaria, suspensiones, nuevas condiciones para las cuales no tenían 
suficiente capacitación o no tenían equipamiento e infraestructura adecuada).

Quedaron en evidencia en este repaso breve, las desiguales condiciones de inserción en un mercado 
laboral regional y  local deprimido antes de la pandemia, y  que la implementación del ASPO, resentirá 
notablemente, pese a las medidas implementadas de apoyo al trabajo privado, y  a los hogares que vieron 
suspendidos sus ingresos, pese a los créditos otorgados para reactivar la construcción y  las prórrogas 
otorgadas para el cumplimiento de los compromisos tributarios y  a nivel provincial, el apoyo a los 
emprendedores de la economía social con capacitaciones para reconvertir sus emprendimientos.

Las ramas de actividad que tardaron más en reactivarse, cuando las medidas se fueron flexibilizando a 
partir de noviembre /diciembre de 2020, cuando se vislumbraba cercana la campaña de vacunación masiva, 
se vieron nuevamente afectadas por la denominada segunda ola de contagios de los primeros meses de 2021.

Respecto de la relación entre formas de habitación y  localización en la ciudad, y  condiciones 
socioeconómicas, la relación no se puede postular de manera directa aunque es conveniente avanzar 
en la elaboración de perfiles de los entrevistados y  entrevistadas incluyendo categorías espaciales y 
construir alguna tipología que permita establecer tendencias.

Reflexiones finales

Las entrevistas realizadas, de las cuales aquí presentamos solo algunas y  algunas partes, (las que
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visibilizaban las categorías más importantes de la dimensión que nos ocupa) nos mostraron la relevancia 
de un Estado presente, en la implementación de medidas de contención y  reparación, como señalan De 
Sousa Santos (2020) aunque lateralmente resaltadas y  comentadas en las entrevistas.

Asimismo, el impacto en las clases trabajadoras y  más aún de los más precarizados que debieron 
exponerse al virus para sostener sus ingresos o encontrar el desempleo y  depender del apoyo estatal para 
la cobertura de las necesidades más elementales, (Harvey: 2020) porque, aunque los comedores eran 
sostenidos con el trabajo de las vecinas y  vecinos de las organizaciones sociales, tal como se resalta en 
algunas entrevistas, los insumos mayoritariamente eran aportadas por el Estado.

Como advierte Butler (2020) Las carencias estructurales se han visto no solo marcadas sino en 
muchos casos agravadas, aquellos hogares cuyas condiciones de bienestar implicaba la ausencia o 
insuficiencia de dispositivos PC / Noteboks o Tablet para cumplir las tareas escolares, porque debían 
compartir con los miembros del hogar que eran el sostén económico, muy probablemente queden 
retrasados y  en peores condiciones para una inserción adecuada en el mercado de trabajo, profundizando 
las desigualdades en ciclos de larga duración, y  que se suman a las enormes pérdidas de vidas, por la 
afectación a la salud de la población por el coronavirus propiamente dicho.

Hasta aquí, es posible establecer que los procesos macroeconómicos, como la recesión que implicó 
la crisis pre pandemia y  la pandemia, tienen efectos diferenciales sobre las estrategias individuales y 
colectivas, de los hogares, quienes contaban con condiciones laborales decentes (con coberturas sociales, 
ingresos regulares y  en el orden del salario mínimo vital y  móvil) tuvieron un tránsito de enfermedad 
que pudo concentrarse en el cuidado de la salud y  la recuperación, mientras que aquellos y  aquellas 
entrevistadas con situaciones más precarizadas, informales o inestables, debieron resolver además, la 
sobrevivencia propia y  la de sus familiares.

Aunque las redes de reciprocidad y  ayuda mutua fueron importantes para todos los entrevistados, 
para quienes presentan peores situaciones de ingresos y  laborales fueron aún más substanciales.

Aunque preliminares estas reflexiones no orientan a la recomendación de medidas tendientes mitigar 
estas desiguales condiciones comentadas.
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