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MESA 12: Metodologías de investigación en salud 

Observando la pesquisa: Covid19 y Ciencias Sociales 
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María del Carmen Sánchez – maritasanchez53@gmail.com – UBA 

 

 
En tiempos de pandemia y aislamiento social nos interesó conocer cómo se está 

procesando la percepción y la significación del COVID19 que, por la escala mundial de sus 

variados efectos, rápidamente se convirtió en interpelador de múltiples problemáticas y 

tensiones relacionadas con la organización social, sus modos predominantes de producción 

y nuestros vínculos con la “naturaleza”. 

 

Como tantos otros padecimientos, se trata de un proceso bio-político: además del mundo de 

los gérmenes intervienen realidades materiales y no materiales y actores sociales con 

distintos intereses y grados de poder vinculados a campos del medicamento, la tecnología 

médica, la investigación científica, la comunicación social, las iglesias y también las 

acciones por parte del Estado que intenta -en la Argentina- reducir los efectos sociales y 

económicos de la pandemia en un contexto de deterioro del sistema público de salud como 

consecuencia de políticas neoliberales que el capitalismo en nuestra región sostiene desde 

mediados de los años setenta. No obstante como rasgo inédito es la primera vez en la 

historia de la humanidad que se ha producido un ‘parate’ de escala mundial que, en sí 

mismo, implica un hecho distintivo también por su simultaneidad. 

 

Pese al contexto de aislamiento, decretado en todas las jurisdicciones del país, ha sido 

notable la respuesta del campo de las ciencias “duras” y el de las ciencias sociales. 

Interpelado por el COVID19. En este último caso, se verifica desde marzo pasado, un gran 

esfuerzo en indagar el “estado de situación” respecto al acatamiento de la cuarentena y las 

problemáticas derivadas de ella en diferentes segmentos poblacionales pertenecientes en 

su mayoría a sectores medios y bajos.  

 

De ahí que nos haya interesado relevar los estudios sociales relacionados con el campo de 

la salud realizados durante el período marzo-julio/2020, teniendo en cuenta temáticas, 

pertenencias institucionales, equipos, objetivos y estrategias metodológicas. Se trata de un 

diseño descriptivo y exploratorio que, a modo de observatorio del “estado del arte”, analiza 

una muestra intencional de cuarenta y nueve (49) trabajos referidos a condiciones de vida y 
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trabajo, posibilidades e implicancias del aislamiento social obligatorio preventivo, (ASPO), 

vinculaciones con el sistema de salud, posicionamientos políticos, etc. en poblaciones 

residentes en el ámbito del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

 

Como se aprecia en el ANEXO, hemos relevado cuarenta y nueve (49) trabajos que 

relacionan el COVID-19 con cuestiones vinculadas con el campo de la salud en el AMBA 

desde el inicio de la cuarentena hasta el 31 de julio de 2020. 

De los 49, treinta y dos (32) son informes de resultados de estudios (investigaciones, 

sondeos de opinión, análisis teóricos, etc.) publicados como avances y/o en forma periódica 

en distintos momentos de la pandemia. Diez y siete (17) trabajos revisten carácter de 

ensayo e incluyen, con o sin base empírica, reflexiones, descripciones, comentarios y 

recomendaciones. 

La totalidad fue difundida en las webs institucionales y por redes sociales y provienen de 

diversas instituciones:  

Del ámbito público:  

• Universidades nacionales: UBA, UNLu, UNPAZ, UN Arturo Jauretche, UNGS, UNLa, 

UNQ, UNC y sus Institutos de Investigación. 

• CONICET, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL CONICET), II 

Epidemiológicas de Academia Nac. de Medicina, Hosp. El Cruce, UNICEF. 

Del ámbito privado:  

• Universidades: UCA, UADE y Univ. de Belgrano. 

• Consultoras: Analogías, Circuitos y Rouvier. 

• Otros organismos: CEDES, Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA, APDH 

Nacional y CABA, CLACSO, Casa FUSA, IDEP Salud (ATE), Centro de Opinión 

Pública y Estudios Sociales (Copes), Inst. Tricontinental de Inv. Social, CELS. 

 

Podemos agrupar los trabajos por temática u objetivo general: 

• Veinte (20) artículos refieren al impacto del COVID-19 en la vida cotidiana de 

distintos grupos de población: jóvenes y adolescentes, mayores, población AMBA, 

trabajadoras de casas particulares, hogares con NNyA, estudiantes-docentes, 

jóvenes, trans y travestis; los cuidados desde una visión feminista, impacto psico-

social en la vida cotidiana, abuso sexual infantil, violencias contra mujeres- 

adolescentes- jóvenes y consumo de sustancias psicoactivas. 

• Once (11) estudios relacionan el impacto de la pandemia en las poblaciones con 
condiciones anteriores y/o estructurales: Región Sanitaria VI, diferencias Norte-

Sur en la CABA, hogares que residen en AMBA, agua potable y saneamiento en 



3 
 

José C. Paz, crisis alimentaria preexistente y propuestas, uso y valoración de 

espacios públicos y privados, posibilidades de sostener el ASPO, principales 

consecuencias de la pandemia y posibles caminos de salida, significaciones del 

COVID-19 

• Ocho (8) trabajos encaran la problemática sanitaria: dificultades del sistema de 

salud, equipamiento hospitalario y situación-demandas del personal de salud y 

perspectiva de enfermería, falencias estructurales del sistema sanitario porteño y de 

políticas sociales y urbanas, violencia institucional, neohigienismo y securitización, 

relativización de estadísticas del COVID-19. 

• Cuatro (4) análisis de políticas específicas: niñez, innovación científica y 

tecnológica, asistencia a personas adultas mayores, efectos generados por las 

políticas económico-sanitarias. 

• Cuatro (4) sondeos de opinión pública sobre acciones de gobierno en aspectos 

socioeconómicos y sanitarios. 

• Dos (2) estudios específicos abordan: la cobertura mediática de la pandemia-ASPO 

y las Prácticas de cuidado y percepciones s/el viaje en transporte público y privado. 

En cuanto al aspecto metodológico encontramos algunos instrumentos privilegiados como 

la encuesta online, telefónica o por whatsapp autoadministrada y el relevamiento y análisis 

de datos provenientes de distintas fuentes, mayoritariamente de tipo cuantitativo. Coherente 

con la estrategia de producción de la información “online” predominan diseños descriptivos. 

En ciertas muestras puede observarse sobrerrepresentación de informantes por sexo, edad 

o nivel socioeconómico; mayoría de mujeres, niveles educativos altos. Algunos trabajos no 

explicitan muestra ni técnicas, pero se pueden deducir cuáles fueron empleadas. 

Veintidós (22) investigaciones aplicaron la técnica de encuesta, algunas incluyendo un 

mínimo de preguntas abiertas. 

En seis (6) informes utilizan entrevistas semiestructuradas y en uno (1) de los estudios 

hicieron uso de ambas técnicas: encuesta y entrevista. 

En el resto de las publicaciones (20), utilizaron datos secundarios cuali o cuantitativos 

provenientes de distintas fuentes. 

 

Cómo es significada la pandemia? La construcción social del padecimiento -en tanto 

saberes científicos y no científicos, valoraciones, sentidos, prácticas de prevención, 

cuidados- está en plena elaboración. ¿Podremos realizar algunas inferencias válidas sobre 

las percepciones, las prácticas y los sentidos que va adquiriendo la pandemia? ¿Podemos 

asociarlo a otros procesos de salud-enfermedad-atención/cuidados conocidos? 
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Sabemos el itinerario "diferencial" que presenta el PSEA/C entre distintas clases y conjuntos 

sociales. Hay una ocurrencia, una percepción y significación diferencial de los 

padecimientos según clases sociales, género, edades, etnias y culturas (para nombrar 

algunas variables de uso corriente).  

 

Entre los sectores populares –que es donde nos focalizaremos- suele haber, además de 

efectos diversificados por políticas específicas o por la ausencia de ellas, condicionantes 

estructurales y de acceso a los servicios de salud, una percepción tardía de síntomas de 

dolor, malestar y desgaste corporal. Predomina una concepción “puntual” de la enfermedad, 

casi como un accidente, y -en condiciones de tanta vulnerabilidad socioeconómica y cultural- 

la idea de proceso y programación (imprescindible para la prevención) se dificulta, por lo 

cual la demanda con el sistema formal frecuentemente se presenta en situaciones 

avanzadas y agudas. Todo esto traba -además de las condiciones materiales de vida y 

trabajo- el desarrollo de prácticas preventivas, sumándose situaciones sociales de vida 

desfavorables (estigmatización, posibilidades diferenciales de tramitar la violencia 

intrafamiliar o de género). En el caso de los niños hay mayor idea de labilidad y son más 

frecuentes las acciones preventivas, en especial si es buena la accesibilidad a la atención 

médica. La salud no es una prioridad en general. La situación de enfermedad es aceptada 

con naturalidad. Los malestares forman parte del ambiente en un marco de carencias y 

dificultades. Ya Boltanski nos demostró que el uso intensivo del cuerpo dificulta la 

percepción temprana de sensaciones mórbidas al provocar interferencias en la 

comunicación entre el sujeto y su cuerpo (Boltanski, 1973). Sólo a partir de la incapacitación 

física se desencadena la búsqueda de la consulta (Llovet, 1984). La alarma cunde cuando la 

sensación ya no necesita ser hablada. Algo deviene “enfermedad” porque el sujeto se 

discapacita o muere. El resto son interpretados como “malestares leves y naturales” (Biagini, 

1996). 

 

La infección por COVID19 en Argentina se visualizó en sus orígenes y difusión como “una 

enfermedad de ricos”, que “no afecta a los niños”, en tanto que en los territorios populares, 

la proporción de adultos mayores es reducida y su morbimortalidad anterior al COVID19, no 

formaba parte de las prioridades públicas. No parece preponderar una carga moral como la 

tuvo la epidemia del VIH-sida, aunque sí retoma la idea cara a la biomedicina de una 

“guerra” contra el virus. La visión que primaba en los medios de comunicación era 

biologicista en el nivel particular, hasta que comenzó a difundirse en las barriadas más 

pobres que no pueden “adherir” a las prácticas de higiene establecidas por sus condiciones 

de vivienda ni cumplir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por sus 

situaciones económicas, que no les aseguran ingresos regulares. 
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Acordamos con S. Correa en que “Ninguna sociedad puede pasar por esta experiencia de 

miedo, tumulto y pérdidas impunemente” (Página 12, 02/05/20), pero no sabemos cómo la 

experiencia concreta del aislamiento, la cotidianeidad modificada, el no-trabajo, la 

convivencia full time, la obscena exhibición de anónimas sepulturas pero también las 

noticias sobre el creciente número de femicidios (en otra -al parecer- pandemia, machista y 

patriarcal), y su descarnada exposición a la infodemia, influye y construye subjetividades, 

valoraciones y sentidos.  

 

En este “combo” inesperado ¿cómo se significan y resignifican percepciones y sentidos? 

¿Cómo habrán incidido las TICs y las redes en la reestructuración de los vínculos 

interpersonales? ¿Qué reconfiguraciones supone un espacio público visualizado como 

amenazante, pero también sentido como espacio de libertad entre quienes reniegan del 

ASPO? ¿Y cuáles, en la visión del espacio familiar que la hegemonía cultural exhibe como 

el hogar? 

 

Preocupados por el PSEA/C del COVID19 en sectores estructuralmente vulnerados- nos 

planteamos, por nuestra parte, dos interrogantes iniciales en momentos de configuración de 

las representaciones de la infección y de la pandemia: ¿Qué sentidos y valoraciones 

afloran? ¿Similares o diferentes a otras epidemias? Y además de las condiciones materiales 

de vida y trabajo, esas significaciones ¿ayudan o dificultan prácticas de cuidado personal y 

colectivo? No tenemos certezas ni evidencias de “base empírica”; sólo supuestos e 

inferencias. Lo que podemos aplicar -con el background conceptual y nuestras experiencias- 

es una suerte de “mirada clínica” sobre el estado de situación del tema.  

 

A partir de los referidos interrogantes propusimos -a una lista de investigadores y de 

profesionales que realizan trabajo territorial en el campo de la salud- un ejercicio que los 

coloque en el “punto de vista” o perspectiva de los sujetos con los que “lidian”, a fin de 

conocer las representaciones sociales que predominan en torno al COVID19 entre sujetos 

individuales o colectivos con los que actualmente trabajan.  

 

Se trata de un diseño exploratorio con una guía de siete preguntas abiertas, cuyos 

resultados deben considerarse un ensayo preliminar que servirá como antecedente de 

próximos estudios cuando se pueda estar “en vivo y en directo” con las personas.  

En principio la propuesta tuvo una buena recepción pero -por su especificidad- sólo algunos 

se sintieron en condiciones de completar la guía, conformándose así -por un lado- una 

“muestra” de nueve equipos “académicos” que investigan en sectores populares (mujeres, 
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jóvenes, adultos y tercera edad) y/o en personal de salud y, por otro lado, ocho 

profesionales que se desempeñan en el campo del trabajo social o la psicología en centros 

de atención primaria del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Los señalamientos efectuados por los informantes, durante la primera quincena de junio/20 

concuerdan en que el sentido de la infección fue “mutando” a lo largo del trimestre analizado 

(marzo-mayo). Inicialmente no se consideraron amenazados ni en situación de 

susceptibilidad (los casos referían a “gente de plata”, localizados en emplazamientos 

lejanos) y/o socialmente distintos (miembros de otra clase social): “No viajamos, no salimos 

del país, así que no puede tocarnos”. 

 

Aunque prima el sentido de malestar leve, lejano y extraño (y en tanto tal, no peligroso), la 

prescripción gubernamental del ASPO presentó un altísimo nivel de acatamiento. A lo largo 

de las semanas, las condiciones de vivienda, la necesidad de contar con algún ingreso y las 

dificultades de acceso al agua potable coadyuvaron en un menor acatamiento del 

distanciamiento interpersonal prescripto. Más cercanos y posibles siguieron siendo la 

amenaza del dengue, los problemas preexistentes de inseguridad o el consumo abusivo de 

sustancias que se reflejan -según los informantes- en “sentimiento de desprotección y 

desamparo”. Los referentes comunitarios son quienes tienen una imagen del COVID19 

como algo grave, con capacidad de daño a una población con grandes privaciones sociales. 

Pero las consecuencias sobre el empleo y los ingresos, el hambre y la desnutrición están 

siempre al acecho y la asistencia -alimentaria, económica y de elementos de prevención así 

como las intervenciones del personal de salud- nunca es suficiente.  

 

Las vivencias son de temor “por la tensión cotidiana entre la prevención y la necesidad de 

dar sustento a la familia”. O sea, la percepción de peligro es dirigida a las consecuencias de 

las restricciones.  

Al igual que cualquier suceso imprevisto e importante que moviliza (por desconocido) y 

desorganiza percepciones y saberes, las imágenes en torno al origen del COVID19 se 

mueven en un caleidoscopio de sentidos que gira desde “un virus chino”, “creado en un 

laboratorio”, “un mercado de animales vivos”, “se lo tiraron a China” hasta “el destrato del 

hombre hacia animales y naturaleza” (sin faltar las siempre verosímiles teorías 

conspirativas).  

 

En los testimonios recabados, el origen se concretiza. No se trata del origen / causa del 

virus sino que se alude a sujetos que lo encarnan. Las personas se infectan por contactos 
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con viajeros (en general, empleadores), por pacientes o personal de salud al acudir a algún 

efector, o por alguien cercano / vecino contagiado.  

 

Nos preguntamos si en la construcción social del padecimiento se presenta algún tipo de 

incriminación moral. Al principio hubo menciones a la “falta de conciencia” y al “descuido”. 

Posteriormente fue “se contagió porque no usaba bien el tapabocas”, “no se quedó en la 

casa”, “se vio con ‘x’” (lo que supone un carga de responsabilización a comportamientos 

individuales y no haber seguido el “deber ser” del ASPO pese a la reconocida importancia 

de condiciones inadecuadas de contexto barrial y habitacional. Nos llegaron sospechas de 

que en los asentamientos los tuper con comida de los comedores populares pueden haber 

sido un vector de trasmisión en algunas familias que contrajeron la infección sin vivir en 

situación de hacinamiento y habiendo evitado las salidas de la vivienda.  

 

Uno de los equipos de investigación registró una fuerte discriminación a población Qom en 

la ciudad de Resistencia, incluso con negativa a prestar servicio médico hospitalario, por 

provenir del Área Gran Toba. Otros informantes refieren que la gente “siente estigmatización 

en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires”, y situaciones similares en el conurbano 

bonaerense.  

 

La “moralera” -al decir de un investigador- también es detectada por el personal de salud 

que trabaja en atención primaria, cuando afirma que “Las personas ‘sospechosas’ y/o 

‘confirmadas’ en el diagnóstico, tuvieron cierto grado de padecimiento ante el hecho de que 

los vecinos se enteraran de su situación. Se trabajó y trabaja con un gran cuidado en torno a 

la confidencialidad de la información al respecto”.  

 

La suspicacia no es privativa de los barrios. Se han observado situaciones de discriminación 

por parte de personal de salud: “La estigmatización es del personal a cargo de los 

operativos y de la cana (la policía)”. Se conjugan clásicas estigmatizaciones vinculadas con 

la clase social y la etnia y, por tanto, portan incriminaciones morales y raciales pero también 

políticas. En ocasiones, el propio personal de salud ha sido objeto de discriminación y 

culpabilización especialmente por parte de sectores de clase media y alta que se oponen a 

la prolongación del ASPO, por atentar contra “su libertad” e intereses económicos, pero 

también como oposición a la gestión gubernamental (aunque sigue siendo muy alta la 

imagen y aceptación presidencial).  
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La incriminación moral y la discriminación son una respuesta constante en la historia de las 

epidemias: “El rechazo a lo extraño, a lo extranjero, respuestas generosas y respuestas 

egoístas”, nos comenta una de las investigadoras. 

 

Respecto a las consecuencias de la pandemia en la población, los testimonios relevados 

concuerdan en la problemática del empleo, la pérdida de ingresos, el malestar psicológico, 

la preocupación por el contagio. En fin: “la capacidad de las familias para enfrentar los 

costos de vida”; “El aislamiento social es peor que enfermar por COVID19”. 

Una de las funciones de las representaciones sociales es la de posibilitar integrar la 

novedad, pero ante situaciones desconocidas lo hace subsumiendo la concepción del 

fenómeno “extraño” en algún otro percibido como semejante, al cual se aplican sentidos, 

valores y actitudes similares (Moscovici, 1986). Quedará para la indagación específica 

explorar, como componente de la construcción social del COVID19, las similitudes y 

diferencias que presenta el virus en esta etapa con respecto a los inicios del VIH-sida.  

Al principio, como supuesta enfermedad “de ricos”, su evolución muestra los clásicos 

diferenciales por clases sociales, territorios, edades, géneros y etnias, y -según lo recabado- 

exhibe algunos de los rasgos del pensamiento popular: su tendencia a la concreción en 

objetos (en este caso, personas), al modo de suceso puntual y específico, a sentir como 

efecto más importante su incidencia en las condiciones de la vida misma (por hacer peligrar 

el sustento alimentario y económico requerido).  

 

Más allá de las estrategias gubernamentales que parecieran hacer la diferencia sobre los 

efectos en la morbimortalidad del padecimiento a nivel internacional, estamos frente a un 

“hecho social total”, ya que en torno a la infección por COVID19 “se expresan a la vez y de 

golpe todo tipo de instituciones” (políticas, sanitarias, científicas, familiares, económicas 

nacionales e internacionales, etc.) y también todas las desigualdades, exigiendo -para su 

comprensión y abordaje- de un complejo institucional de carácter múltiple e interdisciplinario 

(Mauss, 2009).  

 

A modo de colofón final, dable es reconocer que, por la temprana e intensa acción 

gubernamental por mejorar la disponibilidad de instalaciones y camas de terapia intensiva 

desde el mes de marzo, la pandemia dejará un beneficio secundario sobre el sistema de 

salud porque aunque haya un intento de borrar de la memoria colectiva los meses de 

pandemia, se incorporó infraestructura y el tema salud habrá subido un escalón en la 

agenda pública.  
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Nos ha mostrado una sociedad muy injusta. Visibilización de la desigualdad, de los 

problemas alimentarios, precariedad laboral, pobreza, inadecuadas condiciones de vivienda 

y de saneamiento ambiental, economía informal, violencia de género y maltrato infantil y 

millones de excluidos. En forma análoga, desde un nivel macrosocial, la crisis provocada por 

la pandemia del COVID19, nos hace recordar las palabras de Roberto Jáuregui: “Todo 

estaba, pero tapado… ¿Sabés que es el sida? Un gran descubridor.”  

 

Finalmente, acordamos con M. Schmidt en que la pandemia “no es un desastre ajeno al 

accionar humano. Se relaciona con el impacto antrópico de las sociedades sobre la 

naturaleza; por ello, pensar al coronavirus como un conflicto social contribuye a una mirada 

que supera a la coyuntura y pretende reflexionar sobre causas profundas” (Página 12, 

05/06/20).  
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D

CS 
N° 

Autor/es Título Temática específica u objetivo general Metodología. Diseño y técnicas Institución Tipo de trabajo Publicado en: 

1 Analogías 
Consultora 

Estudio nacional. 
Actitudes políticas, 
situación económica y 
medidas frente a la 
pandemia del COVID-
19 

Relevar opiniones políticas, evaluación del Gobierno, de la 
oposición, de la situación económica, manejo de deuda 
externa, denuncias de espionaje ilegal y poder judicial, 
rescate de Vicentín, empresas públicas, 
acuerdo/desacuerdo con ASPO y medidas sanitarias, 
clases presenciales, teletrabajo, entre otros temas 

Datos en % por edad, género, nivel educativo y región. 2.811 
encuestas telefónicas, IVR en 24 provincias. Error muestral: +/- 2,0 % 
en confianza del 95% 

Analogías 
Consultora 

Informe de 
resultados 

Web institucional y 
redes sociales 
20 y 21 de Junio 
2020 

2 
Arrizabalag
a, M et al 
(4 autoras) 

ASPO: 
áreas esenciales y 
DD NNyA 

Analizar políticas locales de niñez en el marco ASPO y 
medidas adoptadas por el gobierno nacional que 
involucran a actores que integran el SPIDN y cómo influyen 
en los DD de NNyA en lo local 

Inferencias en torno al ASPO basadas en proyectos con base 
empírica. La protección integral de derechos: significaciones desde el 
Trabajo Social. Conclusiones en base a estudios anteriores 

Departamento 
de Ciencias 
Sociales, UNLu 

Ensayo con 
recomendaciones 

Rev. electrónica RED 
Sociales. Vol. 07, N° 
02, Junio 2020.  
Web UNLu 

3 

Arrossi, S; 
Ramos, S 
et al (7 
autores) 

Estudio Tiara. Primer 
avance de resultados  

Analizar el impacto psico-social y en la vida cotidiana del 
COVID-19 y del ASO 

Encuesta TIARA (diseñada p/medir impacto psico-social de COVID-
19 y ASO) e/30/3 y 12/4, online auto-administrada y anónima por 
redes sociales, contactos de investigadores y medios de 
comunicación. Se completaron 30269 encuestas (24595 mujeres, 
5098 varones y 254 otres). En 2ª semana se agregó módulo calidad 
del sueño, respondido por 6442 personas. Datos agrupados x edad, 
género y pertenencia o no a la categoría socialmente vulnerable (con 
solo cobertura pública de salud). Nuevo relevamiento a 6 meses de 1ª 
etapa p/ver efectos de nuevos escenarios y paso del tiempo 

CEDES Informe de avance. 
Aplicado, descriptivo 

Web institucional y 
redes sociales 
20 abril 2020 

4 

Asamblea 
trabaj. 
residentes 
y 
concurren 
tes CABA 

Informe de Situación 
de 
los Efectores públicos 
de la CABA 

Indagar sobre acceso a equipos de protección personal, 
provisión de insumos, personal de salud con COVID+, 
incorporación de camas, relación pacientes COVID+ y N° 
de camas, situación de concurrentes, pago extra p/cubrir 
guardias, personal a cargo de atención en UFUs, rotación 
preventiva del personal, cumplimiento de protocolos, 
capacitación p/atención de COVID-19, situación edilicia 

Encuesta a residentes y concurrentes de efectores públicos de CABA 
(hospitales y CeSaCs) 

Asamblea de 
Residentes y 
Concurrentes 
CABA 

Informe de 
resultados de 
encuesta 

Medios de 
comunicación y redes 
sociales  
Junio 2020 

5 APDH 
Nacional 

Dossier Violencia 
Institucional 

Violencia institucional ejercida principalmente pero no 
exclusivamente por la Fuerzas de Seguridad durante el ASPO  

Relevamiento de denuncias, notas periodísticas, fuentes secundarias, 
etc. realizado por la militancia de las regionales de este organismo  

APDH 
Nacional 

Informe de situación 
en distintas 
provincias 

Web institucional y 
redes sociales  
Mayo 2020 

6 Basile, G  

La tríada de 
cuarentenas, 
neohigienismo y 
securitización en el 
SARS-CoV-2: matriz 
genética de la 
doctrina del 
panamericanismo 
sanitario 

Nuevo nexo entre seguridad y salud. 
El artículo revisa la tríada de conceptos operacionalizados 
a nivel global y regional de la respuesta al Covid-19 como 
premisa fundamental de la salud global liberal 

Reflexión en base a distintas fuentes 

CLACSO – 
Grupo de 
trabajo salud 
internacional y 
soberanía 
sanitaria 

Ensayo 

CLACSO - Dossier 
de salud internacional 
sur sur.  
Web institucional y 
redes sociales  
Mayo 2020 

7 
Bazán, C 
et al (5 
autorxs) 

Adolescentes, 
COVID-19 y 
aislamiento social, 
preventivo y 
obligatorio 

Relevar percepciones y opiniones de jóvenes y 
adolescentes ante el aislamiento social preventivo y 
obligatorio (ASPO), en relación a su salud, sus emociones, 
actividades y relaciones. 

Encuesta a jóvenes y adolescentes e/10 y 21 años de todo el país, 
excepto San Luis, c/formulario digital anónimo autoadministrado 
distribuido por redes sociales y newsletter, con 35 preguntas abiertas 
y cerradas e/17 y 21/4/20. Diseño cuantitativo con análisis estadístico 
de principales variables y análisis acotado de datos cualitativos a 
partir de preguntas abiertas. Muestra no probabilística e intencional 
con datos finales de 1253 encuestas válidas, no representativa pero 
c/datos pertinentes y significativos 

CASA FUSA, 
AC 

Informe de 
resultados de 
encuesta 

En Web institucional 
y redes sociales  
Mayo 2020 
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8 Belardo, M 

COVID-19 y el 
sistema de salud en 
Argentina 
(lo que nos revela la 
pandemia) 

Características y dificultades del sistema de salud Reflexión en base a distintas fuentes IESCODE-
UNPAZ Artículo. Ensayo  

Libro Desigualdades 
en el marco de la 
pandemia. 
Reflexiones y 
desafíos.  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 

9 Biagini, G De significaciones e 
implicancias 

Similitudes y diferencias con sentidos y valoraciones en 
otras epidemias y cómo esas significaciones ayudan o 
dificultan prácticas de cuidado personal y colectivo 

Diseño exploratorio con guía de entrevista de 7 preguntas abiertas a 
investigadores y profesionales del campo de la salud sobre 
representaciones sociales que predominan en torno al COVID-19 
e/sujetos individuales o colectivos con los que actualmente trabajan  

IIGG, FCS, 
UBA 

Informe de 
resultados 

CLACSO, GT 
estudios en salud, en 
prensa Mayo 2020 

10 

Bramuglia, 
C; Abrutzky 
R y Godio, 
C  

Relevamiento del 
papel del sector 
público durante la 
pandemia del Covid 
19 

Recabar políticas aplicadas por organismos estatales y 
laboratorios públicos y actividades de innovación científica 
y tecnológica y de los establecimientos de producción 
pública de medicamentos que proveen al sector público de 
salud 

Rastreo bibliográfico y descripción de políticas aplicadas por 
organismo. Proyecto PRII R18-213 de la FCS: “Producción estatal de 
medicamentos y vacunas en Argentina” 

IIGG, FCS, 
UBA 

Relevamiento sobre 
rol de organismos 
del estado 
vinculados al sector 
salud y de 
laboratorios públicos 

Web institucional y 
redes sociales 
 Julio 2020 

11 
Carlis, M F 
et al (6 
autoras)  

Cuando el tapabocas 
no protege: Pandemia 
y abuso sexual en las 
infancias 

Problematizar las situaciones de ASI en el contexto de la 
Pandemia y el ASPO 

Implicancias ASPO s/literatura y experiencia profesional. Reflexiones 
Proyecto de Investigación “Infancia y necesidades II: ASI” 

Departamento 
de Ciencias 
Sociales, UNLu 

Ensayo 

Rev. electrónica RED 
Sociales, Junio 2020 
(op. cit.).  
Web UNLu 

12 
Carrasco, L 
y Martínez 
Reina, M J 

Riesgos inminentes, 
cuerpos 
descorporizados, 
silencios que gritan, 
luchas colectivas o 
muerte. Efectos de 
pandemia COVID-19 
en la configuración de 
las violencias c/las 
mujeres  

Aportar una visión s/condiciones específicas que 
atraviesan las víctimas de violencia machista. Se pretende 
generar articulación territorial para facilitar el espacio de 
debates plurales y diversos, con vistas a nuevas acciones 
efectivas ante magnitud de daños que arrasan la vida de 
las víctimas. Interesantes recomendaciones y propuestas. 

Descripción de incremento de feminicidios y denuncias de marzo a mayo. 
Dificultades en PBA para denunciar y ser protegida por sistema jurídico y de 
salud. En Campana. Proyecto de extensión Abordaje de la VG desde el 
ámbito universitario (AViGAU) 

Departamento 
de Ciencias 
Sociales, UNLu 

Reflexiones s/ 
implicancias del 
ASPO para VG 

Rev. electrónica RED 
Sociales, Junio 2020 
(op. cit.).  
Web UNLu 

13 

Cernadas 
Fonsalías, 
C; Chávez, 
G y 
Ferrero, L 

“Nuestra pandemia es 
otra”. VG y ASPO 
ante el COVID-19. 
Concepciones y 
prácticas en tensión 
en el campo de la 
salud pública 

Señalar algunos matices presentes en las dinámicas de 
trabajo de los equipos de salud en torno a procesos 
asistenciales ante la VG en el territorio y en las Direcciones 
de Género de la región que enmarcan estas actuaciones 
locales en políticas más amplias generadas desde los 
ministerios de salud y de mujeres de nivel nacional y 
provincial  

Reflexión en torno a políticas de género en el marco de la pandemia. 
Proyecto “Cuidados enfermeros, políticas públicas y violencia de 
género. Usos y resignificaciones de propuestas estatales por parte de 
la comunidad organizada de José C. Paz” 

IESCODE-
UNPAZ 

Artículo con 
reflexiones 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 

14 Cirino, E  

Las personas 
mayores durante el 
Aislamiento Social 
Preventivo y 
Obligatorio en el Gran 
Buenos Aires: 
actividades cotidianas 
y cuidado de la salud 

Indagar sobre las actividades cotidianas y el cuidado de la 
salud (propia y de otros) de las personas de 60 años y más 
residentes en el AMBA durante el ASPO. 
Variables: actividades, cambios, ayuda, autopercepción de 
estado salud, dolencias  

Encuesta del 8 al 11/5 con 179 casos válidos. Sobrerrepresentación 
de mujeres. Cuestionario semi-estructurado (con preguntas abiertas y 
cerradas) enviado por whatsapp, anónimo. Tipo de muestra: no 
probabilística, por bola de nieve. Proyecto 2018/20 UBACYT: 
“Políticas de cuidado de personas mayores en Argentina, Uruguay y 
España. Percepción de la calidad de vida e itinerarios terapéuticos y 
perspectivas de los profesionales" 

IIGG, FCS, 
UBA 

Informe de 
resultados 

Web IIGG  
Mayo 2020 
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15 

Equipo de 
Investig. 
del Instituto 
del 
Conurbano 

El conurbano en la 
cuarentena 

Conocer en qué condiciones se desarrolla el ASPO en los 
barrios populares del conurbano bonaerense 

I) Entrevistas (80) remotas (teléfono, audios, Whatsapp) e/23 y 24/3 a 
referentes de barrios formales (no asentamientos; mayoría de Cuartel 
V de Moreno y también de J. C. Paz, San Miguel, La Matanza, 
Malvinas Argentinas, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, Gral. San 
Martín, Quilmes, Lomas de Zamora, Zárate y Gral. Rodríguez. 
II) Entrevistas (165) e/22 y 26/4 a referentes barriales. De manera 
complementaria se entrevistó a referentes del territorio del campo de 
la salud y la economía social y a dirigentes sindicales. 

UNGS 
I y II Informes de 
resultados de 
relevamiento 

Web institucional, 
Argentina investiga y 
redes sociales 
Marzo y Mayo 2020 

16 Escudero, 
J C 

Medir las muertes en 
la pandemia 

Relatividad de algunas tasas estadísticas frente al dato de 
las muertes  Análisis descriptivo 

Departamento 
de Ciencias 
Sociales, UNLu 

Ensayo comentarios 

Rev. electrónica RED 
Sociales, Junio 2020 
(op. cit.). 
Web UNLu 

17 Gerós, N 
Quedate en mi casa. 
El cuidado doméstico 
durante la cuarentena 

Describir la situación de las trabajadoras del servicio 
doméstico a raíz de ASPO en Argentina. 

Además de fuentes propias, incorpora información y comentarios de 
investigadores que trabajan la temática (R. Greene, OIT, S. Federici) 
y menciona la reacción patronal ante algunos subsidios 
implementados por el gobierno nacional 

La autora es 
periodista free 
lance 

Ensayo con base 
empírica 

Libro La vida en 
suspenso 
Siglo XXI y Crisis, 
Junio 2020 
Libro digital gratuito 
en Webs 
institucionales y 
redes sociales 

18 González, A 
y Yedaide, O 

La CABA en época de 
pandemia - COVID-19 
(distintos informes 
mensuales) 

Falencias estructurales del sistema sanitario porteño y de 
políticas sociales y urbanas. Insumos, conectividad. Situación de: 
personal de salud, adultes mayores, empleados de 
supermercados. Violencia institucional, inacción judicial y 
tensión política. Servicios esenciales (agua, víveres, instalaciones 
eléctricas, higiene y bioseguridad). Incremento de enfermedades 
respiratorias, circulación de personas y tráfico, subejecución 
presupuestaria 

Relevamiento estadístico de la Asamblea de Trabajadores Residentes y 
Concurrentes de CABA sobre 27 de los 33 hospitales porteños y 8 de los 
CeSACs de 5 Áreas Programáticas y uso de información de otras fuentes 

APDH CABA 

Informe de situación 
en: hospitales, CeSaC, 
neuropsi, barrios 
populares, 
inquilinatos, 
paradores, hogares, 
geriátricos 

Web institucional y 
redes sociales  
Abril a Julio 2020 

19 

Grupo de 
invest. y 
trabajo de 
niñez, 
DDHH y 
salud 
mental 

Infancias: salud y 
subjetividad en el 
contexto del 
coronavirus 

Analizar los efectos de la coyuntura en niñas y niños y 
cómo viven, sienten y construyen sentidos Rastreo bibliográfico y análisis propio 

Depto. de 
Salud 
Comunitaria - 
UNLa 

Divulgación 
reflexiones 

Argentina investiga 
Junio 2020 

20 
Goren, N; 
Jerez, C Y 
Figueroa, Y 

¿Los cuidados en 
agenda? Reflexiones 
y proyecciones 
feministas en época 
de COVID-19 

Cuidados vinculados a la pandemia; quiénes cuidan y qué 
reconocimiento social se les da a partir de tres ejes: 
educación, salud y fuerzas de seguridad 

Relevamiento exploratorio por encuesta durante la tercera semana de 
cuarentena en GBA. El art. no dice nada sobre modalidad, muestra, 
etc. 

Observatorio 
de Género y 
Políticas 
Públicas - 
UNPAZ 

Artículo con 
reflexiones 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 

21 
Iacub, R et 
al (7 
autorxs) 

Aspectos 
Psicosociales de las 
Personas Mayores en 
cuarentena 

Como efecto del ASPO y pandemia relevar cambios en 
hábitos cotidianos en personas mayores (alimentación, 
higiene, sueño) y situación emocional: ansiedad, miedo, 
tristeza.  

Diseño descriptivo. Encuesta telefónica de opinión sobre vivencias 
ASPO y COVID 19. Convivencia. Comunicación. N= 812 personas, 70 
% mujeres, sobrerrepresentados niveles educativos altos  

Cátedra de 
Psicología de 
la 3ra Edad y 
Vejez de la 
Fac. de 
Psicología-
UBA 

Estudio aplicado con 
base empírica 

Página 12 y redes 
sociales 
Junio 202 
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22 

Instituto de 
C. Sociales 
y 
Disciplinas 
Proyectual
es – 
INSOD 

Encuesta COVID-19 

Medir la percepción sobre el reciente fenómeno del 
Coronavirus como amenaza a la salud pública y los 
cambios que han experimentado recientemente los 
encuestados en sus hábitos a raíz del mismo. 

Encuesta online de hábitos y percepción s/el fenómeno del COVID-
19, enfocada en residentes de CABA y Gran Buenos Aires, mayores 
de 18 años, de nivel socioeconómico medio y medio-alto. Muestra no 
probabilística con 1007 respuestas y promedio de edad de 30 años.  

UADE 
Informe de 
resultados de 
encuesta 

En Web institucional 
y redes sociales 
18 Marzo 2020 

23 

Investigado
res de 
Unidad de 
Estudios 
Epidemioló
gicos en 
Salud 
Mental de 
Fac. de 
Psicología 

Encuesta sobre 
consumo 
de sustancias 
psicoactivas durante 
el ASPO en la 
Argentina  

Conocer los cambios en el consumo de sustancias 
psicoactivas en la Argentina durante el período de 
aislamiento en la Argentina  

Relevamiento de escala nacional entre el 7/4 y 8/5 de 2020 por 
encuesta online, mediante un formulario digital distribuido a través de 
redes sociales utilizando la técnica de “bola de nieve”, a 1.007 casos, 
mayores de 18 años, que aceptaron participar en el estudio 
procedentes de las 23 provincias argentinas y de CABA 

UNC 
Divulgación 
resultados de 
encuesta 

Argentina investiga 
Junio 2020 

24 
Jones, D y 
Camarotti, 
A 

Consumo de alcohol 
en la cuarentena por 
COVID-19. 
Encuesta en el Área 
Metropolitana de 
Buenos Aires 

Relevar y comparar el consumo de bebidas alcohólicas 
antes y durante la cuarentena en el AMBA. Variables: 
volumen y frecuencia de consumo y motivos de cambio por 
género, nivel educativo, lugar de residencia, edad, cantidad 
ambientes hogar, personas con las que convive, situación 
ocupacional antes y durante la cuarentena y afectación del 
nivel de ingresos desde la cuarentena. 

Diseño cuantitativo exploratorio por encuesta anónima, 
autoadministrada y online. El relevamiento fue realizado e/4 y el 8/5 a 
mayores de 18 años x redes y whatsapp, con pedido de replicación. 
Muestra no probabilística respondida por 4613 personas. 
Sobrerrepresentación de mujeres, CABA y alto nivel educativo 

IIGG, FCS, 
UBA CONICET 

Informe de 
resultados 

Web IIGG 
Mayo 2020 

25 Lehner, P y 
Cataldi, M 

Las personas 
adultas mayores 
frente a la 
pandemia 

Los cuidados durante el COVID y, salvo en CABA por 
trabajo voluntario, no se implementó asistencia a mayores. 

Reflexión en base a distintas fuentes. Proyecto de investigación: 
“Percepción de estudiantes de Enfermería y Trabajo Social de sus 
profesiones en relación con los adultos mayores” 

IESCODE-
UNPAZ Ensayo 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 

26 
Maneiro, M 
et al (6 
autores) 

Covid-19 en la Región 
Sanitaria VI  
(5 reportes) 

Relevar datos y elaborar informes acerca de la evolución del 
virus en el conurbano sur de la PBA. Casos confirmados. 
Comparación PBA-RS VI (informe 2). Situación trabajadores 
esenciales: salud, policía, frigoríficos y clase (informe 3). 
Contexto y evolución de casos. Itatí y Azul (informe 4). Expansión 
COVID. Epidemiología. Diagnóstico y tratamiento. Instalaciones 
en la región (informe 5) 

Relevamiento de datos de distintas fuentes: estadísticas, referentes 
comunitarios y sindicales y personal de salud  

IIGG, FCS, 
UBA 

Informe de 
investigación 

Web institucional y 
redes sociales  
Abril- julio 2020 

27 
Marcús, J  
et al (7 
autorxs) 

Cambios en usos y 
valoraciones de los 
espacios públicos y 
privados en la RMBA: 
la vida cotidiana en 
tiempos de ASPO por 
COVID-19 

Cambios registrados en usos, percepciones y valoraciones 
del espacio público y privado en residentes de la RMBA 
durante el ASPO  

Encuesta on line 3ª y 4ª semana ASPO. Posterior estudio de 
tendencias a través de entrevistas en profundidad. 2.878 casos, 73% 
mujeres. Sobrerreprestado nivel estudios superiores. Pertenece al 
Proyecto “Vida urbana y producción sociocultural del espacio: usos y 
apropiaciones diferenciales de la ciudad” 

Grupo de 
Estudios 
Culturales y 
Urbanos 
(GECU) - IIGG, 
FCS, UBA  

Estudio aplicado con 
base empírica. 
Primer informe 

Web IIGG y redes 
sociales  
Abril 2020 

28 
Martín Boy, 
M F et al (6 
autorxs) 

Vivir y (trans)itar la 
cotidianidad en 
contexto de 
COVID19. Un info 
s/situación de la 
población travesti y 
trans en NO del GBA 

Percepciones acerca del impacto de las medidas de 
prevención del COVID-19 por parte de las trans y travestis 
de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y Pilar 

Relevamiento a partir de entrevistas a 3 travestis y transfeminidades 
referentes del NO de GBA en contacto con otras trans y travestis por 
diferentes redes. Entrevista telefónica o x plataforma con 4 ejes de 
análisis: hábitat, salud y problemáticas específicas por COVID-19 y 
ASPO. Proyecto “Población trans y acceso a la salud post ley de 
identidad de género: avances y limitaciones en el Conurbano 
Bonaerense” 

IESCODE-
UNPAZ Estudio aplicado 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 
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29 

Observatori
o de 
adolescent
es y 
jóvenes 

Pandemia en 
Argentina. El tiempo 
detenido de 
adolescentes y 
jóvenes 

Infantilización de la pobreza, continuidad pedagógica, 
confinamiento y salud mental, violencias, territorialización y 
policialización de la violencia punitiva, encierros, trabajo, 
Estado ausente 

Varios grupos que informan. 
Relación e/informantes clave, datos secundarios y rastreo 
bibliográfico 

IIGG, FCS, 
UBA 

Primer informe (de 
13 a 18 años) 

Web IIGG  
Junio 2020 

30 ODSA-
UCA 

ODSA Informa_2020 / 
2: Desigualdades 
sociales en tiempos 
de pandemia 

Primera semblanza de las criticas condiciones de vida 
urbana pre-COVID19 bajo las cuales gran parte de la 
sociedad asumió el aislamiento social preventivo y 
obligatorio 

Análisis de indicadores estadísticos seleccionados s/privaciones 
sociales precedentes a la actual crisis. Se trata de datos de la 
Encuesta de la Deuda Social Argentina del 2° semestre de 2019, 
analizada según la estratificación socio-ocupacional de los hogares a 
partir de la inserción del principal sostén económico 

ODSA-UCA Informe analítico-
descriptivo 

Web institucional y 
redes sociales 
31 Marzo 2020 

31 

Orden, P y 
equipo 
Sala de 
Situación 
IDEP Salud 

Exploración gráfica: 
Covid 19 y las 
diferencias Norte-Sur 
en la CABA  

Visualización gráfica de casos confirmados Covid 19 (por 
Comuna) e indicadores georreferenciados de condiciones 
de vida 

Exploración de datos georreferenciados desde perspectiva 
sociosanitaria: aplicación de técnica propia de la big data que supone 
consulta, acceso y enriquecimiento de bases de datos públicas, una 
posterior sistematización de información geolocalizada en CABA y un 
detalle de 5 barrios destacados (cluster) 

IDEP Salud Informe de 
investigación 

Web institucional y 
redes sociales 
19 Junio 2020 

32 

Orchani, F 
y  
Badaracco, 
F 

El hierro caliente de la 
soberanía alimentaria 

Analiza cómo la crisis del COVID-19 agravó el acceso de 
gran parte de la población a una alimentación digna debido 
a condicionamientos estructurales de larga data por 
modelo estanciero de producción intensiva e 
industrializada, que utiliza tecnologías de pastura y 
desmonte y la propuesta alternativa de impulsar la 
agroecología y la agricultura familiar como alternativa. 

Relaciona por un lado, variables de catástrofe (desempleo, hambre, 
mal nutrición, crisis sanitaria, concentración de la tierra y del sector 
agroalimentario, empresas transnacionales, lógica de valorización 
financiera, precio/disponibilidad/variedad/calidad de los alimentos y 
por otro, propuestas de soberanía alimentaria encabezadas por 
organizaciones sociales que incluyen el papel del Estado mediante 
programas locales, armado de empresas mixtas o cooperativas, 
creación de una Empresa Pública de Alimentos (EPA), utilización de 
tierras públicas, políticas vinculadas al sector, legislación específica y 
reforma agraria.  

Autores 
provenientes 
de UBA y 
CELS 

Ensayo 

Libro La vida en 
suspenso 
Siglo XXI y Crisis, 
Junio 2020 
Libro digital gratuito 
en Webs 
institucionales y 
redes sociales 

33 
Ortiz, Z et 
al (8 
autorxs) 

Preocupaciones y 
demandas frente a 
COVID-19.  
Encuesta al personal 
de salud 

Indagar acerca de las condiciones que determinan el clima 
organizacional: liderazgo, comunicación, recursos 
institucionales, cohesión/gestión de conflictos y 
capacitación; y como éstas eran percibidas por el personal 
de salud para hacer frente a la pandemia. 

Estrategia cuali-cuantitativa c/diseño convergente de corte 
transversal. Encuestas c/estrategia “bola de nieve” e/1 y 3/4/20, con 
cuestionario anónimo auto-administrado distribuido vía correo 
electrónico y telefonía móvil que incluyó recolección de datos 
sociodemográficos y laborales. Entrevistas con guía semiestructurada 
con preguntas abiertas con las mismas dimensiones que la encuesta, 
realizadas telefónicamente y con previo consentimiento verbal. 
Respondieron la encuesta 5670 trabajadoras/es y se entrevistó a 50 
informantes clave del sistema de salud de Argentina del subsector 
público, privado y de la seguridad social. 

Inst. de Invest. 
Epidemiológica
s, Academia 
Nac. de 
Medicina, 
Hosp. El 
Cruce, UN A 
Jauretche, IIG
G, FCS, UBA, 
CONICET, CE
DES 

Informe de 
investigación 

Revista Medicina y 
redes sociales  
Junio 2020 

34 

Petrelli, L; 
Isacovich, 
P y 
Mattioni, M 

Estudiar y trabajar en 
la universidad en 
contextos de ASPO 

Particularidades que adoptan los modos de vida y de 
trabajo de estudiantes y docentes de la UNPAZ en este 
contexto excepcional 

Diseño exploratorio con interrogantes de entrevistas. No se explicitan 
técnicas. Proyecto “Nuevas universidades y procesos de regulación 
estatal: trayectorias y modos de vida de jóvenes estudiantes, 
docentes y graduados de la UNPAZ” 

IESCODE-
UNPAZ Artículo descriptivo 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 

35 Repetto, R 
Y Adissi, G 

La respuesta al 
COVID-19 desde la 
enfermería. 
Avances de 
investigación desde la 
Región V hacia el 
GBA 

Análisis de la respuesta al COVID-19 desde la perspectiva 
del personal de enfermería en la región noroeste del GBA. 
Describen dificultades históricas en el funcionamiento de 
los dispositivos, incorrecta comunicación, falta de insumos, 
etc. 

No se aclara muestra ni técnicas. Parecen entrevistas y observación 
participante. 
Proyecto “Situación del Trabajo de Enfermería en Efectores del 
Subsistema Público de Salud Región Sanitaria V, PBA” 

IESCODE-
UNPAZ Estudio aplicado 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 
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36 
Ricardo 
Rouvier & 
Asociados 

Encuesta nacional 

Opinión pública s/accionar del gobierno en torno a la 
pandemia, mantenimiento del ASPO, expectativas 
económicas, imagen de presidente, vice, gobernador de Bs 
As y Jefe de Gob. CABA  

1200 encuestas telefónicas, sobre una muestra representativa de la 
población del 26 de junio al 2 de julio de 2020.  
Diseño muestral probabilístico. 

Ricardo 
Rouvier & 
Asociados 

Monitoreo 
sistemático de OP a 
nivel nacional 

Web institucional y 
redes sociales 
3 julio 2020 

37 Rodríguez, 
Marisa et al 

Cuánto sabe la 
población de Bs As 
acerca del COVID-19 

Conocer qué había aprendido la comunidad acerca del 
COVID-19 

Encuesta a 766 personas, 42% de PBA, 30% de CABA y 28% del 
GBA 

Universidad de 
Belgrano 

Divulgación 
resultados de 
encuesta 

Argentina investiga 
Julio 2020 

38 

Rodríguez 
Espínola, 
S; 
Filgueira, P 
y Paternó 
Manavell, 
M 

Informe 4. Acceso a 
servicios de salud y 
efectos en el 
bienestar subjetivo en 
tiempos de 
aislamiento  

Impacto de algunos efectos socioeconómicos, 
psicosociales y políticos generados por las políticas de 
ASO sobre hogares que 
residen en el AMBA 

Integra estudio: Impacto social de las medidas de aislamiento 
obligatorio por COVID19 en el AMBA. 
Encuesta especial telefónica EDSA-COVID19 a un panel de 500 
hogares relevados por la EDSA Equidad de julio a octubre 2019 
(muestra aleatoria estratificada de 1785 casos que conforman el 
panel de estudio de la EDSA en el AMBA). Se indaga acceso a 
recursos de salud, consulta o tratamiento en salud mental, calidad del 
sueño y efectos s/condiciones psicosociales.  

ODSA-UCA Informe analítico-
descriptivo 

Web institucional y 
redes sociales 
25 Mayo 2020 

39 Romá, 
Pablo 

Sondeo de opinión en 
CABA y 24 partidos 
del GBA 

Variables relevadas: opinión sobre: situación del país, 
acción de gobierno, mantenimiento de medidas de 
protección socioeconómicas, imagen de principales 
dirigentes actuales y de la gestión anterior 

Investigación cuantitativa con cuotas socio-poblacionales. 
Relevamiento: 10 y 12 de Junio/20. N= 1284 mayores de 16 años en 
AMBA. Encuestas telefónicas con sistema de recolección de datos 
IVR. Nivel de confianza 95% y error muestral de +/- 2,3. Diapositivas 
con gráficos 

Circuitos. 
Consultora de 
estudios 
sociales, 
políticos y 
territoriales 

Informe de encuesta  
Web Circuitos y 
redes sociales 
13 Junio 2020 

40 Salvia, A y 
Poy, S 

Presentación del 
estudio. Impacto 
social de las medidas 
de ASPO por 
COVID19 en el AMBA 

Agravamiento de crisis estructural de sistema socioeconómico. 
Efectos socioeconómicos, psicosociales y político que generaron 
las políticas económico-sanitarias por COVID19 s/hogares y 
poblaciones adultas e infantiles AMBA. En informes técnicos se 
abordan percepciones s/el ASPO; vida cotidiana: convivencia en 
el hogar y salidas; confianza en instituciones y actores 
relevantes. Informes técnicos: 1) Adhesión ciudadana a las 
políticas de ASPO; 2) Empobrecimiento y desigualdades sociales 
en tiempos de pandemia; 3) Crisis en las ocupaciones y caída en 
los ingresos laborales; 4) Acceso a servicios de salud y efectos en 
el bienestar subjetivo en tiempos de aislamiento; y 5) Las 
infancias en tiempos de cuarentena 

Encuesta especial EDSA-COVID19 e/7 y 10/5/20 a un panel de 500 
hogares relevados por la EDSA Equidad entre julio-octubre/19 a 
muestra aleatoria estratificada de los 1776 casos que conforman el 
panel de estudio de la EDSA en el AMBA 

ODSA-UCA Informe de avance 
Web institucional y 
redes sociales 
25 Mayo 2020 

41 Segura, M 
S  

Con alerta pero sin 
pánico. El rol de los 
medios durante la 
pandemia 

Analizar la cobertura mediática del avance de la pandemia 
de Covid-19 en Argentina y la medida de ASPO 

Análisis de incidencia de distintas variables intervinientes (tendencias 
problemáticas y buenas prácticas) en relación a los medios de 
comunicación tradicionales y las redes sociales sobre los riesgos de 
salud pública 

UNC Ensayo 
Revista Fac. Ciencias 
Médicas de Córdoba  
Marzo 2020 

42 
Szkolnik M 
et al (8 
autorxs) 

Pandemia y 
economía. 
Entre la crisis y los 
consensos. 

Conocer la opinión acerca de distintas medidas 
presidenciales en relación a la pandemia 

Encuesta de opinión. Muestra de 699 encuestas a mayores de 16 
años que residen en CABA y los 24 partidos del GBA con método 
IVR, realizada entre 29 de abril y 2 de mayo 2020. La muestra fue 
aleatoria sobre el universo de teléfonos de estos distritos. 

Observatorio 
de Economía 
Política (FCS-
UBA) y 
COPES 

Informe de 
investigación 

Webs institucionales 
y redes sociales  
Mayo 2020 

43 Tapia, S 

Entre 
recomendaciones y 
rutinas: Jóvenes 
#encasa durante la 
cuarentena 

Indagar acerca de las actividades, usos de tiempos y 
espacios en el ámbito doméstico, así como emociones que 
estas prácticas generan en jóvenes residentes del AMBA 
teniendo en cuenta recomendaciones x el ASPO 

Cuestionario aplicado durante dos semanas (abril-mayo), online a 
jóvenes de 14 a 21 años residentes en AMBA y revisión de otras 
fuentes. Difusión x redes sociales y centros estudiantes secundarios 
del GBA. Muestra intencional, no representativa de 226 casos. 
Cuestionario Google. Proyecto individual carrera CONICET 

IIGG, FCS, 
UBA,  

Informe de 
resultados iniciales 

Web IIGG  
Mayo 2020 
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44 
Tobías, M 
et al (4 
autorxs) 

Desigualdades en 
acce-so al agua y la 
salud en contextos de 
pandemia. El caso del 
NO del GBA 

Profundizar en aspectos asociados a las condiciones de 
higiene y salud y en las estrategias de provisión de agua 

Relevamiento funcionamiento CAPS y comunicación con vecinos. 
Incluye fotos provistas por los mismos. Proyecto “Provisión de 
servicios urbanos y respuestas autogestivas en el conurbano 
bonaerense. El caso del agua potable y saneamiento en el municipio 
de José C. Paz” 

IESCODE-
UNPAZ Estudio aplicado 

Libro Desigualdades 
(op. cit.).  
IESCODE – UNPAZ. 
Abril 2020 

45 UNICEF 
Argentina 

1ª y 2a Encuestas 
de percepción y 
actitudes de la 
población. Impacto 
de la pandemia y las 
medidas adoptadas 
por el gobierno 
sobre la vida 
cotidiana de NNyA 

I) Conocer percepciones, hábitos, actitudes y cambios 
ocasionados por el COVID-19 y efectos económicos y 
sociales en hogares con niñas y niños en contexto de crisis 
sanitaria (percepciones s/cuarentena, acceso a 
transferencias sociales, percepciones de adolescentes de 
13-17 años, medios de información, violencia, situación y 
dinámicas del hogar, alimentación, educación, prevención, 
síntomas, ingresos, actividades en el hogar, mujeres). A su 
vez, facilitar difusión y uso de los resultados. 
II) Encuesta comparativa con la de abril más conocer 
percepciones frente al ASPO, situación emocional de 
los/as adolescentes, recepción de salidas recreativas, 
continuidad de atendimiento de salud en la infancia, 
entre otras dimensiones. 

I) Encuesta rápida en el marco del Acuerdo de Cooperación que 
implementa la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS) con M. de Desarrollo Social y Consejo de Coord. de Pol. Soc., 
que forma parte de programa internacional de encuestas 
estandarizadas en hogares por situación de niños/as y mujeres. 
Cuestionario de 129 preguntas e/8 y 15/4 vía telefónica a muestra de 
2678 hogares c/NNyA de áreas urbanas con representación nacional 
y regional. Muestra representativa de 6.147.895 de hogares con al 
menos un NNoA y de 26.833.110 personas que habitan en ellos. 
Refiere al total urbano en localidades de más de 2000 hab. 
II) La encuesta se hizo e/14 y 26/7 sobre las mismas familias 

UNICEF 
Argentina 

Informe de 
resultados de 
encuestas 

Web institucional y 
redes sociales  
Abril y Agosto 2020 

46 Varios 
autores 

Futuros Pensados: 
Encrucijadas y 
desafíos en tiempos 
de pandemia global 

Recorrido por las principales consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia, los rasgos más nocivos del 
neoliberalismo y los posibles caminos de salida. 

Análisis de distintos aspectos relacionados con la pandemia: 
construcción de subjetividad, papel del Estado, variables 
socioeconómicas, colonización financiera y endeudamiento, 
regulación y reformas fiscales, cuestiones de género, distopía o 
normalidad, tecnologías de la información y control social, producción 
de alimentos y medio ambiente, agronegocio, feminismos y proyecto 
estratégico de país. 

Oficina Buenos 
Aires del 
Instituto 
Tricontinental 
de 
Investigación 
Social 

Compilación de 
ensayos con 
reflexiones de los 
autores y que 
incorporan visiones 
de organizaciones 
populares  

En Web institucional 
y redes sociales  
Junio 2020 

47 

Wlosko, M; 
Casas, V; 
Palermo, H 
y Bustos A 

Encuesta a 
trabajadoras/es de 
casas particulares y 
su situación laboral 
en el contexto de 
aislamiento por la 
pandemia de COVID-
19 en Argentina 

Analizar la situación laboral de las trabajadoras de casas 
particulares en el contexto de ASPO 

Encuesta autoadministrada anónima con preguntas abiertas y 
cerradas distribuida a través de redes sociales a una muestra 
espontánea de 635 personas de todo el país y contestadas de forma 
virtual e/el 13/4 y el 10/5/2020 

CEIL-
CONICET y 
Programa de 
Salud, 
Subjetividad y 
Trabajo de la 
UNLa 

Informe preliminar 
de resultados de 
encuesta 

Webs institucionales 
y redes sociales  
Mayo 2020 

48 

Zapata, C; 
Bidinost, A 
y 
Davenport, 
O 

Los límites del aislamiento 
social en los barrios 
populares 

Posibilidades del ASPO y condiciones de vida  

Se cruzan resultados de anterior relevamiento habitacional y socio-
ambiental hecho por habitantes del barrio popular Arroyo Las 
Piedras I (Quilmes), organizaciones de base, MOI e institutos de 
investigación UBA y UNQ,con las posibilidades de sostener el ASPO 

CONICET, 
UNQ Nota periodística 

Web IESCT-UNQ y 
Tiempo Argentino 
Beta  
1 Mayo 2020 

49 

Zunino 
Singh, D et 
al (4 
autorxs) 

Movilidad pública, 
activa y segura. 
Transporte y 
pandemia en el 
AMBA 

Estudiar las prácticas de cuidado y las percepciones sobre 
el viaje en el transporte público y privado en contexto de 
pandemia 

Diseño descriptivo aplicado. Encuesta online autoadministrada del 2 
al 9/05/20 difundida por redes y prensa. Se indagó s/viajes realizados 
en 2 semanas previas. Muestra 1252 personas; 58% mujeres; 56% 
reside en CABA y 44% en GBA; 58% tiene terciario o universitario 
completo. Proyecto ANPCyT PICT 2017-1880 

CONICET, 
UNQ, UBA 

Primer informe de 
resultados 

Webs institucionales 
y redes sociales  
Mayo 2020 
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