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La pandemia COVID-19 
en el mundo del trábalo: 

Desigualdades que se 
profundan y heterogeneidad

V eró n ica  P. García A lle g ro n e 1 y  N a ta lia s . C ab ra i2

Introducción

R ecientem ente Im portan tes  referentes de las c ien c ias  soc ia les  m an ifes ta ron  que el tra ba jo  no puede ser red uc ido  a 
una m era m ercancía, pues el m u nd o  entero a pesar de esta pandem ia  que lo azota, necesita  para su rep rod ucc ió n  
v ita l: el trabajo humano (P iketty, et al, 2020 ). S in  el persona l m éd ico , san ita rio , repartido res, el sostén c o m u n ita rio  
y  soc ia l, as í com o  s in  la p ro d u cc ió n  de a rtícu los  in du s tria le s  y  se rv ic io s  bás icos, el m u nd o  no po dría  m overse. 
A h o ra  b ien , ¿cóm o s ig u ió  fu n c io n a n d o  esta h is tó r ic a  re lac ión  des igua l entre el cap ita l y  tra ba jo  en este contexto 
p andém ico  y  en nuestro  país?

¿Afectó de la m ism a  m anera a to dos  los segm en tos  soc ia les?  ¿Se reg is tra ro n  cam b io s  en las fo rm as  de trabajar? 
¿ S u rg ie ron  nuevas m oda lid ad es  o se a m p lia ro n  e In ten s ifica ron  a lgunas  preex is ten tes? ¿Sobre qué es truc tu ra  previa 
en el m undo  del tra ba jo  operó  la pandem ia? ¿Qué suce d ió  con las fo rm as  de v a lo ra c ió n  de la c iudadan ía  respecto 
a a lgunas  p ro fes io nes  y  ocup ac ion es?  ¿Nos en co n tra m o s  ante nuevas y  más efectivas fo rm as  de exp lo ta c ió n  y 
p reca rlzac ión  labo ra l?  ¿C óm o se de sp lie g a  hoy la fu n c ió n  soc ia l In teg rado ra  que h is tó ricam en te  el traba jo  c u m p lió  
en nuestras soc iedades? Estos fu e ron  a lg u n o s  de los In terrogan tes  que nos g u ia ro n  en el presente escrito .

D o m ln iq u e  M eda  (1988 ) sostiene que el tra ba jo  en la soc iedad con tem p orá nea  c ons tituye  una re lac ión  soc ia l 
fu nda m e nta l. Se p lan tea  la pa rado ja  de que, po r un lado, la econom ía  m u n d ia l tiende  a expu lsa r m ano de ob ra  del 
m ercado de traba jo , en cuanto que la p ro d u c tiv id a d  del tra ba jo  aum entó , y  po r el o tro , se In ten ta pe rm anentem ente 
crear más y  más em p leos ren tab les. E n tend ida  com o  una ca tegoría  a n tro p o ló g ica , el tra ba jo  es el centro  del v íncu lo  
soc ia l ya que a pa rtir de esta ac tiv id ad  esencia l las pe rsonas nos v in c u la m o s  con nuestro  en to rno . Su e x tin c ió n  se
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to rn a  im p o s ib le , pues su fu n c ió n  es d e c is iva  com o e lem ento  de in teg rac ión  soc ia l. G uarda una do b le  d im e n s ió n  
de s u fr im ie n to  y  rea lizac ión  persona l en tanto que el tra ba jo  se c ons tituye  de c rea tiv idad , Inven tiva  y  lu ch a  contra  
la necesidad (M eda, 1 9 8 8 :1 9 ). A h o ra  bien, cuando  se a lteran las c o n d ic io n e s  hab itua les  para su d e sa rro llo  ¿qué 
sucede con esta re lac ión  soc ia l tan Im portan te  para el s o s te n im ie n to  de nuestra  v ida?

En este a rtícu lo , buscarem os rea lizar una p rim e ra  p resen tac ión  de da tos y  es tad ís ticas  actua les sobre  el m ercado 
labo ra l, hecho que de por sí pre tende ser puntap ié  a fu tu ra s  re flex iones y  que c o n fo rm a  la es truc tu ra  sobre  la 
que ensayarem os a lgu nas  re flex iones  p re lim in a re s  que nos pe rm itan  pensar el luga r que ocupa  el tra ba jo  com o 
re lac ión  soc ia l en la re p ro d u cc ió n  de nuestras soc iedades y  en el con tex to  de la actua l pandem ia. A  p a rtir de la 
in fo rm a c ió n  es tad ís tica  p rim e ro , y  de la d e sc rip c ió n  de a lgunas  ocup ac ion es  que se v ie ro n  p ro nunc iadam ente  
a lteradas después, p re tendem os ensayar un a n á lis is  p re lim in a r y  de c o yu n tu ra  sobre  cuáles fu e ron  los efectos de 
la pandem ia  en el m u nd o  del traba jo .

Tendrem os com o  eje la c o n s id e ra c ió n  de que ex is ten efectos de los que no podem os dar cuen ta en tan corto 
plazo. S in  em bargo, en tendem os com o ¡dea centra l que la pandem ia  exacerba las de s igua ld ade s  que ya existían 
en nuestro  país y, de hecho, pensam os que las pro fund iza . De to d o s  m odos, c reem os que es clave no tar que esos 
Im pactos  no se dan de la m ism a  fo rm a  en to d o  el m u nd o  del traba jo , s in o  que ex is ten  m atices según la ac tiv idad  
en la que se co lo que  la m irada.

1. Cambios en el mercado de trabajo regional y en Argentina

A  m odo de con tex tua lizac lón , to m are m o s  los p rin c ip a le s  cam b io s  que se susc ita ro n  entre a b r il y  ju l io  de 20 20  en 
la reg ión  de A m é rica  La tina  s ig u ie n d o  In fo rm a c ió n  b rinda da  por la O rgan izac ión  In te rnac iona l del Trabajo (O IT) y  la 
C o m is ió n  E conóm ica  para A m é rica  La tina  y  el C aribe (CEPAL).

En la p rim e ra  m itad  de ju n io  la OIT (2020 ) destaca al m enos tres efectos de la pandem ia. En p rim e r lugar, sostiene 
que el 9 3 %  de los y  las traba jadoras  de to d o  el m undo  res iden en países donde todavía  perm anecen m ed idas  de 
a is la m ie n to  que afectan la apertu ra  de los lugares de traba jo . En segundo  lugar, reg is tra  una pé rd id a  de horas de 
tra ba jo  m ucho  m ayor a la que se había p royectado , hab iéndose pe rd id o  en las A m é rlcas  un 1 8 .3 %  de las horas 
de tra ba jo  en el segundo  trim es tre  de 2020 , lo que representa 70 m illo n e s  de em p leos  a tie m p o  co m p le to . S iendo 
facto res c la ro s  el c re c im ie n to  del desem p leo  y  la in ac tiv ida d , el sector in fo rm a l y  la p o b la c ió n  joven  fu e ron  los 
más afectados. En te rcer lugar, ob se rva  una rep e rcus ión  d e sp ro p o rc io n a d a  en las m u je res que ven afectadas sus 
c o n d ic io n e s  de tra ba jo , con re trocesos en el m ercado labora l y  con m enor p ro tecc ión  soc ia l en sus traba jos , 
A l m ism o  tie m p o , suele recaer en e llas la m ayor parte de las tareas de cu id ado  o del hogar y  el tra ba jo  en los 
se rv ic io s  esencia les del s is tem a  san ita rio  o en la a s is te n c ia  soc ia l, s iendo  un 70 %  m u je res en estos sectores, 
aunque ocup an do  los puestos m enos c u a lifica d o s  y  peor rem unerados.

Desde la CEPAL (W eller, 2 0 20 ) se a firm a  que la pandem ia  In ten s ifica  y  p ro fu n d iza  las de s igua ld ade s  que ya existían 
en la reg ión . Con el avance de la d lg ita liz a c ló n , se m arca aún más una te n d e n c ia a  la de s tru cc ió n  de a lg u n o s  tip o s  de 
tra ba jo , tra n s fo rm a c ió n  de o tros  y  s u s titu c ió n  de aq ue llo s  que no pueden s u b s is tir  al nuevo con texto . Esto pe rjud ica  
a traba jadores  que cuentan con m enor capa c itac ión  para el uso de te cn o lo g ía s  d ig ita le s , p r in c ip a lm e n te  en traba jos  
In fo rm a les. A  su vez, se destaca que los sectores más afectados son los de restaurantes, ho te les y  la In dus tria  
m anu fac ture ra . SI b ien el co m e rc io  se ve afectado nega tivam ente  en genera l, la ven ta  de p ro du cto s  de necesidad
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básica  se s igu en  m anten iendo , com o  los supe rm e rcad os  o fa rm ac ias. En efecto, ta l vez lo más p reocupante  sea la 
p ro ye cc ión  de una tasa de desem p leo  de un 1 1 ,5 % , lo que supone una suba  de unos 11 ,6  m illo n e s  de desocupados 
y  desocupadas en la reg ión .

Entre los em p leos  en expa ns ión , la CEPAL ev id enc ia  el c re c im ie n to  de los que se de sa rro llan  con m oda lidad  
on lin e , aum entando  así la te nde nc ia  de las ac tiv id ad es  de co m e rc ia liza c ió n  a d is ta n c ia  y  las tra ns fo rm ac ion es  en 
la en trega de p ro d u c to s  y  s e rv ic io s , ree s tru c tu rac io nes  In tra e in te rsec to rla le s  en num erosas em presas y  cam b ios  
en las c o n d ic io n e s  y  m oda lid ad es  de traba jo . Las em presas fa m ilia re s  y  las pe rsonas que d e sa rro llan  ac tiv idades 
de m anera Independ iente  fu e ron  las más afectadas frente a la c ris is . Respecto al te le traba jo , La tin oa m érica  cuenta 
só lo  con un 2 3 %  de la In frae s tru c tu ra  requerida , a lo que deben sum arse las p o s ib ilid a d e s  en los hogares para 
sostener d ich as  tareas. El sector in fo rm a l encuen tra  serias lim ita c io n e s  por las p ro fun da s  brechas en el acceso a 
te cn o lo g ía s  d ig ita le s .

En el caso a rg en tin o , la s itu a c ió n  p rev ia  al in ic io  de la pandem ia  en el m ercado de tra ba jo  ya era de una fra g ilid a d  
no tab le , a causa de la Im p le m e n ta c lón  de po lít ica s  econ óm ica s  res tr ic tiva s  en el pe ríodo 2 0 1 6 -2 0 1 9  (Santarcánge lo  
y  Padín, 2019 ; W elner, 20 19 ) que im pa cta ron  nega tivam ente. C on el ad ve n im ie n to  de la pandem ia, la ba ja ac tiv idad  
eco n ó m ica  reg is trada  en ese período -d e l o rden del 4 %  en el PB I-, se ve p ro fund izada . S ig u ie n d o  al M in is te r io  
de Trabajo, E m pleo y  S eguridad  S oc ia l (M TEySS), entre 2 0 1 6  y  2 0 1 9  aum entó  la de so cu pac ió n , se Increm entó 
el em pleo por cuen ta  p ro p ia  de ba ja ca lific a c ió n  y  ba jos Ingresos, as í com o el em p leo  In fo rm a l. Para el 2 0 1 9  la 
e s truc tu ra  ocu p a c lo n a l se organ izaba  en un 4 7 %  de asa la riados  fo rm a l, un 26  %  de asa lariado In fo rm a l y  un 27%  
de au tón om os , más un 9 %  de desem p leo .

Fue sobre  esta es truc tu ra  ocup ac ion a l que im pactó  la pandem ia  a m ed iados de marzo de 2020 . El In s titu to  N aciona l 
de Estad ística y  C ensos (IN D EC ) in fo rm ó  que el p rim e r trim es tre  del año 20 20  presentó una tasa de ac tiv idad  
del 4 7 ,2 % , una tasa de em p leo  del 4 2 ,2 %  y  de deso cu pac ió n  del 1 0 ,4 % . D eb ido  a que en marzo se tom aron  
las p r in c ip a le s  m edidas de res tr icc io n e s  de ac tiv id ad es  y  c irc u la c ió n  frente a la pandem ia, de estos da tos no se 
desp renden  s ig n ifica tiva s  m o d ific a c io n e s  en com p ara c ió n  el m ism o  trim es tre  de 2019 .

Según el Reporte Labora l del mes de ju lio  2 0 2 0  del M TEySS, entre marzo y  a b r il de 2020 , en re lac ión  a la m oda lidad  
ocup a c lo n a l, se reg is tra ro n  186  m il traba jadoras  y  traba jadores  reg is trad os  m enos en re lac ión  a feb re ro  m ism o  año 
(-1 ,6 % ). La can tidad  de personas asa lariadas del sector p rivado  se redu jo  en 128  m il ( -2 ,2 % ). Desde el año 2002 
que el em pleo p riva do  no se veía afectado de esta fo rm a. Entre las categorías que revelaron la caída se encon tra ron  
qu ienes son m o n o tr ib u tis ta s  (-2 % ), traba jadoras  y  traba jadores  au tó n o m o s  ( -2 ,6 % ) y  pe rsonas asa lariadas de 
casas pa rticu la res  (-2,1 % ). El efecto de la In fo rm a lid a d  es m ayor entre las m u je res, en parte, po rque es m uy  elevada 
su p a rtic ip a c ió n  en el tra ba jo  do m é s tico  - e n  to rno  al 7 5 % - .

Tam bién se ev id enc ia  que, entre a b ril de 2 0 1 9  y  a b r il de 2020 , el tra ba jo  reg is trado  d is m in u y ó  un 3 % , (364 m il 
traba jadores  m enos) po r la co n tra cc ió n  de los asa la riados p rivados  ( -3 2 1 ,8  m il)  y  la red ucc ión  de los traba jadores  
a u tó n o m o s  (-2 5 ,6 m il)  y  de m o n o tr ib u tis ta s  ( -2 1 ,2 m ll). La ún ica  ca tegoría  que presentó  un Increm en to  ¡nteranual 
fue el em p leo  asa lariado del secto r pú b lico .
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En re lac ión  a los asa la riados del secto r p riva do  por ram a de ac tiv id ad , to d o s  los sectores reg is tra ro n  caídas de 
em p leo . Las más p ro nu nc iad as  fu e ron  en c o n s tru c c ió n  ( -4 ,6 % )3, ho te les y  restaurantes (-1 ,7 % ), se rv ic io s  socia les 
(-1 ,4 % ), tra nsp o rte  y  se rv ic io s  em presa ria les  ( -1 ,9 % ) enseñanza ( -1 ,8 % ) y  co m e rc io  (-1 ,3 % ). Los sectores 
Iden tificad os  com o esencia les com o la In te rm ed iac ión  finan c ie ra , sa lud  y  el c o n ju n to  de ac tiv id ad es  p rim a rlas , a 
pesar de haber reg is trado  caída del em pleo, fu e ron  los sectores m enos a fectados. A l respecto el INDEC m arca que 
a lg u n o s  sectores se v ie ro n  en c ie rta  m e d ida  fa vo re c ido s , ta les com o  las ventas de a lim e n to s , p ro du cto s  de h ig iene 
y  o tros  e lem entos  en supe rm ercados , más aún en su m o da lid ad  o n lin e . Es as í que en m ayo el INDEC (20 20 ) reg is tró  
una v a ria c ió n  in te ranua l de 2 7 6 ,2 %  en ventas o n lin e  de supe rm e rcad os  y  una ba ja del 7 3 ,4 %  en m ayo ris tas  en 
com p ara c ió n  con el año an terior. A s im is m o , hubo un c re c im ie n to  acelerado en el uso de las a p lica c io n e s  para 
en trega de ped ido  y  se rv ic io s  de d e liv e ry  a pa rtir de p la ta fo rm as com o  R appl, G lovo o Ped idos  Ya.

En re lac ión  a los ing resos  y  eg resos -en  ag lo m era do s  de to do  el pa ís- del pe rsona l en el em pleo reg is trado 
asa lariado , las em presas cong e la ron  sus nuevas con tra ta c io ne s  hab itua les , pero hubo  una d rá s tica  co n tra cc ió n  de 
las d e sv ln cu la c lo n e s  labora les  a causa de las m edidas adop tadas por el g o b ie rno . Respecto a las su sp en s ione s  en 
m ayo 2020 , la tasa fue del 8 ,8  cada 100  traba jadores , el n ive l más a lto  en la serie m ayo 2 0 1 9 -m a yo  2020,

A  pesar de que los da tos presentados no resu ltan  a len tadores  y  los asa la riados fo rm a les  del secto r p riva do  a rgen tino  
cayeron 2 ,5 %  entre febrero  y  m ayo 2020 , lo h ic ie ro n  en m enor m ed ida  que en o tros  países de la reg ión . Según 
el M in is te r io  de Trabajo, en B ras il d ism in u y e ro n  un 7 ,5 % , en C h ile  un 1 2 ,2 % , en Estados U n id os  un 1 3 ,8 %  y  en 
C anadá un 1 9 ,2 % . En parte, esto podría  exp lica rse  por las po lítica s  tom adas por el Estado a rgen tino .

2. Síntesis de las m edidas adoptadas por el gobierno argentino frente a la pandemia

A na lizan do  las po lít ica s  estatales transversa les , en tendem os que una de las más s ig n ifica tiva s  fue el Ingreso 
F a m ilia r de E m ergenc ia  (IFE), ¡m p lem entada desde la A d m in is tra c ió n  N ac iona l de la S eguridad  S oc ia l (ANSES), 
C on stituye  un Ingreso de carácter e x trao rd ina rio  d ir ig id o  a la p o b la c ió n  a rg en tin a  entre 18  y  65 años de edad, 
que se encuen tre desocupada, desa rro lle  ac tiv idades  In fo rm a les, tenga  m o n o tr lb u to  soc ia l, rev is ta  ca tegoría  A  o 
B o sean traba jadoras  do m é stica s . El IFE alcanzó a más de 9 m illo n e s  de personas, lo que to rn ó  v is ib le  a grandes 
sectores de la p o b la c ió n  de sp ro te g ld os . Desde ANSES ta m b ién  se o to rga ron  p ró rroga s  en el S is tem a Integral de 
P restaciones por D esem pleo, así com o refuerzos ex tra o rd in a rio s  en la A s ig n a c ió n  U n ive rsa l po r H ijo  y  en las 
ju b ila c io n e s  m ín im as. Todas estas m edidas d ie ron  lugar al debate sobre la p o s ib le  Im p le m e n ta c lón  de un ingreso 
c iudadano .

La entrega de ta rje tas A lim e n ta r desde el M in is te r io  de D esa rro llo  S oc ia l de la N ac ión  ta m b ién  co n s titu y ó  una 
p o lít ica  relevante en el con texto  de pandem ia  para garan tizar la com p ra  de a lim e n to s  d ir ig id a  a fa m ilia s  con n iños

3 Tom ando com o dato la In form ación ob ten ida  a partir del Ind icador s in té tico  de la activ idad de la cons trucc ión , podem os ver que en el mes de mayo en el corriente 
año evidencia una caída de 48 ,6 %  en com paración con el m ism o mes del año 2019. De Igual form a, respecto a la com paración de los p rim eros c inco  meses en 2019 
y 2020, actualm ente se m uestra una d ism in u c ió n  de 42 ,2 % . SI cons ideram os los p recios de los Insum os para la cons trucc ión , el INDEC destaca que en mayo de 
2020 se regis tran aum entos mayores al 100%  en artícu los com o la d rillo s  huecos y revestim ientos cerám icos, y subas entre 50 %  y 100%  en cemento, yeso, hierro, 
entre otros. A s im ism o , desde una encuesta cua lita tiva  a em presas del sector, el INDEC ha pod ido  observar gue las perspectivas para el período Junio-agosto del 2020 
resultan m uy desfavorables ya gue el 63 ,1 %  de las em presas gue realizan obras privadas ha destacado gue su activ idad prevls lb lem ente d ism in u irá  en los próxim os 
tres meses, ba]o los fundam entos de la caída de la activ idad económ ica  v atrasos en cadena de pagos, entre otras causas.
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de hasta 6 años de edad. A s im is m o , este M in is te r io  a m ed iados de m arzo de 20 20  creó el P rog ram a N ac iona l de 
In c lu s ió n  S o c lo p ro d u c tiv a  y  D esa rro llo  Local “ Potenc ia r T raba jo” , u n ifica n d o  las líneas “ Hacem os F u tu ro ” y  el 
“ S a la rlo  S oc ia l C o m p le m e n ta rio ” , las po lít ica s  más Im portan tes  de tra ns fe ren c ia  c o n d ic io n a d a  de Ingresos del 
país. A  lo que se sum ó  el lanzam ien to  del P rog ram a N ac iona l “ Banco de M a q u in a rla s , H erram ientas  y  M ateria les 
para la em erg enc ia  s o c ia l” , que s u b s id ia  a entes gube rnam en ta les  y  o rg a n ism o s  no gube rnam en ta les  la en trega 
de herram ien tas  ba jo p royectos  s o c lo p ro d u c tiv o s  a pe rsonas que se encuen tren  en c o n d ic ió n  de d e so cu pac ió n  e 
Inac tiv idad.

P on iendo  el fo co  en las m edidas  d irec tam ente  asoc iadas al m ercado de tra ba jo , podem os m e nc io na r la creac ión  del 
P rog ram a de A s is te n c ia  de Em ergencia  al Trabajo y  la P ro d u cc ió n  (ATP) que garan tiza  la rem un erac ió n  de personas 
em pleadas en el sector p riva do  al pagar parte del sa la rio  y  ofrece c ré d itos  a tasa cero, con cuotas s in  in tereses y 
be ne fic ios  a traba jadoras  y  traba jadores  m o n o tr ib u tis ta s  y  au tó n o m o s  con el f in  de pa lia r la no tab le  p é rd id a  de sus 
Ingresos. En a d ic ió n  a las m ed idas de apoyo para Pequeñas y  M ed ianas Em presas (P yM E s), se creó un C om ité 
de E va luac ión  y  M o n lto re o , un s is tem a  In tegral de p restac iones por desem p leo  y  se s im p lif ic ó  la re d ucc ión  de 
aportes pa trona les. O tro hecho re levante fue el D ecreto de N ecesidad y  U rge nc ia  3 2 9 /2 0 2 0  a través del cual el Poder 
E jecu tivo  N ac iona l p roh íbe los de sp ido s  s in  causa ju s ta  y  po r las causales de fa lta  o d is m in u c ió n  de traba jo  y  fuerza 
mayor, así com o ta m b ién  las susp en s ione s.

C om o apoyo  fisc a l, entre las m edidas que Im plem ento  el g o b ie rn o  se encuen tra  el Plan de fa c ilid a d e s  de pago de 
la A d m in is tra c ió n  Federal de Ingresos P ú b lico s  (AFIP), el P rog ram a para la E m ergenc ia  F inancie ra  P ro v in c ia l, el 
F ondo de Garantías A rg e n tin o  (FoG Ar), los e s tím u los  al con su m o  a través de la fi ja c ió n  de prec ios  y  fa c ilid ade s  de 
pago y  el nuevo esquem a para c o m p ra  de in su m o s  y  con tra ta c io ne s  del Estado, entre otras.

Si nos detenem os en los se rv ic io s  cons id e rad os  esencia les, podem os destacar que duran te  el A is la m ie n to  S oc ia l y 
O b lig a to rio  se redu jo  en 9 5 %  la a lícu o ta  para el S is tem a  In teg rado P rev is lon a l A rg e n tin o  (S IPA) de sa la rlos  y  horas 
sup lem en ta ria s  y, adem ás, se lanzó una a s ig n a c ió n  e s tím u lo  no rem un e ra tiva  para qu ienes traba jan en el sector 
sa lud  y  segu ridad . C on s id e ra ndo  la segu rida d  y  sa lud  en el tra ba jo , se fu e ron  de sa rro lla n d o  d ive rso s  p ro to c o lo s  y 
recom endac iones  para el cu id a d o  de la sa lud  de las traba jadoras  y  los traba jadores  exceptuados.

3. Impacto de la pandemia  en el mundo del trabajo . Heterogeneidad.

A  pa rtir de los cam b io s  ob se rvados  en el m ercado de traba jo  y  la e s truc tu ra  ocup ac lon a l en nuestro  país, se de rivó  
un efecto que no h izo más que acen tuar las de s igua ld ade s  preex is ten tes, ag ravando las c o n d ic io n e s  In ic ia les  e 
¡m pactando en las re lac iones soc ia les, las m oda lid ad es  y  c o n d ic io n e s  de traba jo , el sa la rlo  real, el acceso des igua l 
a los recursos te cn o ló g ic o s , la d is tr ib u c ió n  de s igua l en las tareas de cu id ado  en los hogares, entre o tros  aspectos 
de la re p ro d u cc ió n  soc ia l que fu e ron  puestos en c ris is  (Salvia , 2020).

Ju n to  con D o m ln iq u e  M eda  (19 88 ), en tendem os al tra ba jo  com o un facto r de in teg rac ión  y  le g it im a c ió n  socia l 
po rque c ons tituye  una de las fo rm as  de ap rend iza je  de la v id a  en soc ied ad  en tanto n o rm a y  p roceso de soc ia liza c ión . 
A p re nd em o s  con o tros  en los m ism o s  espacios  de tra ba jo , m o d ific a n d o  estas expe rienc ias  nuestras Identidades 
In d iv id u a le s  y  co le c tiva s . El tra ba jo  es una respuesta  c o le c tiva  frente a las necesidades co le c tiva s . C onstituye  
un esfuerzo aceptado por to dos . Se acepta que los p ro du c to res  rea licen  ta les ac tiv id ad es  po rque  el fru to  de ese 
tra ba jo  a tenderá necesidades Iden tificadas y  com p artidas  soc la lm en te . Y esas necesidades no son ún icam ente
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m ateria les, s in o  ta m b ién  s im b ó lica s . “El trabajo es una obra colectiva, es la mediación principal, el auténtico medio 
de comunicación entre los individuos que hayan dejado de producir bajo la alienación" (M eda, 1 9 8 8 :2 2 ). A s í es 
com o  los hum anos a lcanzam os nuestra  p le n itu d  al tie m p o  que log ram os  la u tilid a d  soc ia l necesaria  para la v ida . 
Tal es así que el traba jo , se tra n s fo rm a  en el centro  de nuestra  v id a  en soc iedad  y  ta m b ién  en el p lano in d iv id u a l 
Si las ac tiv id ad es  labora les  se ven m o d ificada s  en re lac ión  al tie m p o  y  espacio , com o  en el caso del te le tra ba jo , o 
susp en d id as  a causa de los de sp ido s  en el secto r fo rm a l, in te rru m p id a s  en el caso del in fo rm a l, a lteradas de m anera 
heterogénea, en tonces cabe p regunta rse  qué sucede con esos sen tido s  que o rig in a lm e n te  le g itim a n  las ac tiv idades 
labora les  y  la u tilid a d  soc ia l que generan.

A h o ra  bien , com o  e xpu s im os , la pa ndem ia  no afecta de la m ism a  m anera a to d o s  los sectores ni a todas las 
m oda lid ad es  de traba jo . Se ob se rva  he terogene idad no so lo  en el m ercado de traba jo , s in o  ta m b ién  en la fo rm a  del 
Im pacto y  en las expe rienc ias  de los su je tos  en re lac ión  al traba jo . Existen ac tiv idades  que fu e ron  In tens ificadas, 
o tras susp en d id as , a lgunas  com enzaron  a a d q u ir ir  a lg ú n  tip o  de v is lb il iz a c ló n  soc ia l, otras fu e ron  revalorizadas 
y  res lg n iflca da s  a pa rtir de la pandem ia, com o  en el caso de las ac tiv id ad es  declaradas esencia les - c o m o  salud, 
tra nsp o rte  y  segu ridad , entre o tras-.

Las actividades esenciales en a lg u n o s  casos fu e ron  in ten s ificada s  y  am p liad as , tal es el caso de las y  los 
traba jadores  de la sa lud , rep artido re s  y  traba jadores  de p la ta fo rm as d ig ita le s , reco lec to res  de res id uos , traba jadoras  
c o m u n ita ria s , entre o tros. El d e sa rro llo  de sus ac tiv id ad es  en m uchos  casos los o b lig a  a una m ayor e xp o s ic ió n  al 
c o n ta g io 4 y, po r lo tan to , requ ie ren m ayores cu id ado s  en las c o n d ic io n e s  y  espacios  de tra ba jo , aunque en general 
no cuentan con los recursos  necesarios  para e llo . Tam bién se ob se rva  que este tip o  de tareas son res lg n iflca da s  
por la c iud ada n ía  en cuan to  al va lo r que aportan  en el con texto  ac tua l, po r los rie sg os  a s u m id o s  de m anera 
ob lig ad a , y  po r el carácter im p re sc in d ib le  que ad qu ie re n . A  pa rtir de estos facto res, p robab lem ente  se m o d ifiq uen  
las rep resentac iones soc ia les  y  los sen tido s  a s ig nad os  soc ia lm en te  sobre este tip o  de traba jos . P od ríam os pensar 
que a s is tim o s  a un cam b io  en la fo rm a  de va lo riza r y  reconocer soc la lm en te  ac tiv id ad es  labora les  y  p ro du ctiva s , 
en a lg u n o s  casos v in cu la d a s  en fo rm a  d irec ta  a las fu n c io n e s  centra les  del Estado, com o  ser el ga ran tizar la salud 
p ú b lica  de la p o b la c ió n  o la segu ridad .

En caso de traba jadores  del s is tem a  de sa lud , resu ltó  c la ra  la de s in ve rs ió n  en con tra tac iones, p ro fes io na lizac lón  
y  capa c itac ión  de recursos hum anos durante décadas en nuestro  país, lo que c o m p lic ó  las c o n d ic io n e s  generales 
en las que deb ie ron  a fron ta r la pandem ia. A  esto se a d ic io n ó  la red ucc ión  del pe rsona l de sa lud  ac tivo , de b ido  a la 
en ferm edad persona l o de fa m ilia re s , facto res de v u ln e ra b ilid a d  com o edad, o po r negarse a tra ba ja r en cond ic ion es  
Inadecuadas de segu ridad . En pa rticu la r, se Id en tifica ro n  p rob lem as  re la tivos  a la escasez de p ro fes io na les  en áreas 
c ríticas  y  d is m in u c ió n  de la can tidad  fo rm án do se  en la m ism a; p ro b le m a s  en de te rm inadas reg iones y  p ro v inc ias  
del país; he terogene idad en la d is tr ib u c ió n  ge og rá fica  de los p ro fes io na les  fo rm ad os ; d ife rente  experiencia, 
en tren am ien to  y  capa c itac ión ; v u ln e ra b ilid a d  del pe rsona l de sa lud  respecto del con tag io ; fa lta  de ev idenc ia  
c ie n tífica  sobre el C o v id -1 9  y  la consecuente  d ific u lta d  en su aborda je : d e sc o n o c im ie n to  sobre  escena rios  y 
p ro to c o lo s  para su tra ta m ie n to 5. R especto a las c o n d ic io n e s  labora les en particu la r, para el caso de la C iudad de

4 El G ob ierno Nacional p rom u lgó  la Ley 27 .5 48  que establece el Program a de Protección al Personal de Salud ante la pandem ia de CO VID-19. Se declara de Interés 
nacional “ la protección de la v ida  y la salud del personal del s istem a de salud argentino  y de los trabajadores y vo lun ta rios  que cum plen con activ idades y se rv id o s  
esenciales durante la em ergencia sanitaria  causada por la pandem ia del co ron avlrus". El program a, de ap licación “o b lig a to ria " alcanza a todo el personal m édico, de 
enfermería, de d irecc ión  y adm in is trac ión , log ís tlco , de lim pieza, gastronóm ico , am bulancieros, y demás, que presten se rv id o s  en establecim ien tos de salud donde 
se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de m uestras y tests, y /o  atención y tratam ientos de COVID-19.
5 h ttp s ://w w w .ob se rva to rio rh .o ro /s ltes /de fa u lt/flles /w eb flles /fu lltex t/20 20 /w eb  sur Iu l/I aroentlna.pd f
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B uenos A ires , en el mes de m ayo se reg is tra ro n  recortes sa la ria les  en a lg u n o s  h o sp ita les  p riva dos . Es para destacar 
que, la p reca rizac lón  en las fo rm as  de con tra ta c ió n  labora l en esta ac tiv id a d  alcanza el 3 0 %  en la c iudad , ba jo la 
m o da lid ad  m o n o trlb u tis ta .

C om o hem os v is to , el sector de trabajo informal se Increm en tó  en los ú ltim o s  años y  p ro fun d izó  su s itu a c ió n  c rítica  
a pa rtir de la pandem ia . In c lu im o s  en esta ca tegoría  a traba jadoras  y  traba jadores  a u tón om os, Independientes, 
cuen tap rop ls tas , m o n o tr ib u tls ta s  y, en a lg u n o s  casos, s in  n in g ú n  tip o  de reg is tro  (ta les com o  vendedores 
am bu lan tes , traba jadoras  do m é stica s , fe rian tes , rec ic ladores  u rbanos). Por las carac terísticas  del sector, sus 
Ingresos se encuen tran  s u sp e n d id o s  y  se ven o b lig a d o s  a buscar estrateg ias de s u p e rv ive n c ia  a lte rn a tiva s  o, 
en d e fin itiva , a a rriesga r su v id a  a pa rtir del con tag io . Por o tro  lado, los asa la riados fo rm a les  de ac tiv id ad es  no 
esencia les en m u ch os  casos fu e ron  s u sp e n d id o s  y  sus Ingresos ta m b ién  se v ie ro n  afectados a la ba ja a pa rtir de la 
dec la rac ió n  de la pandem ia, en pa rticu la r los pe rtenecien tes a las pequeñas y  m ed ianas em presas, ya que cuentan 
con m enores recursos  e In s tru m e nto s  para pa lla r el con texto  eco n ó m ico  reg res ivo  y  la ba ja del consum o .

El Estado de b ió  im p lem e n ta r po lít ica s  de s u b s id io  y  apoyo, pues la pa ndem ia  to rn ó  dram á ticam ente  v is ib le  a este 
sector, cuyos traba jadores  y  traba jadoras  en m uchos  casos no estaban ni s iq u ie ra  id e n tifica d o s  por los o rg an ism os  
p ú b lico s  com o  personas destlna ta rias  de po lít ica s  de con te n c ió n  soc ia l y  económ ica . Un es tu d io  rea lizado por 
la U n ive rs id ad  N ac iona l de La P lata en a b ril de 2020 , ev id e n c ia  que las ac tiv id ad es  labora les  que no fueron 
c o m p a tib le s  con el te le traba jo  en las que p re d o m in a  la in fo rm a lid a d  y  el cu e n ta p ro p ism o  -y  donde genera lm ente 
hay m enor n ive l educa tivo  y  s a la r io -, fu e ron  las más afectadas. Por ende, en los em p leos  más precarizados, el 
efecto de la cuarentena fue mayor. Este im pacto  a s im é tr ico  de la cuarentena (B on av ida  Fo sch la tti y  G asparln i, 2020) 
supone un Increm en to  de la pobreza y  la des igua ld ad  para escenarios fu tu ro s  en el m ed iano plazo.

U na de las m oda lid ad es  de tra ba jo  que se In ten s ificó  a pa rtir de la pandem ia  fue el teletrabajo (traba jo  a d is ta nc ia  
o hom e o ffice ), com o una fo rm a  de dar co n tin u id a d  a ac tiv idades  labora les que no podían c o n tin u a r de m anera 
presenc ia l a causa del a is la m ie n to . A un qu e  esta fo rm a  encuen tra  antecedentes en las te le co m u n ica c io n e s , en el 
con texto  actua l em erg ió  com o  respuesta al cam b io  repen tino  y  o b lig a to r io  respecto al espacio  de tra ba jo , debiendo 
las y  los traba jadores  adaptarse a c o n tin u a r sus ac tiv id ad es  labora les  en sus hogares, al m enos tem pora lm en te . 
Según la S up e rin te n d e n c ia  de R iesgos del Trabajo y  M TEySS para el año 2 0 1 8 ,1 .4 0 0 .0 0 0  de personas ya hacían 
te le tra ba jo , rep resentando un 1 0 %  del to ta l de la p o b la c ió n  asalariada . Era una m o da lid ad  que se llevaba adelante 
de m anera pu n tua l en grandes em presas, con un req u e rim ie n to  de un n ive l m ayor de c a lif ic a c ió n  y  en p rin c ip io  
pensado para cargos d ire c tiv o s  o e jecu tivo s .

SI b ien hoy la s ig n ific a c ió n  del te le traba jo  es de m enos de un cuarto  del to ta l de la es truc tu ra  ocup a c lo n a l, es 
un fe nóm eno relevante ya que pone en te n s ió n  fo rm as  tra d ic io n a le s , háb itos  a d q u ir id o s  y  p rácticas asoc iadas al 
tra ba jo . El cuerpo docente de to d o s  los n ive les  educa tivos, em p leados p ú b lico s , traba jadoras  y  traba jadores  del 
sector p rivado , entre o tros, deb ie ron  acogerse a esta m o da lid ad  de m anera ob lig ad a . El de sa rro llo  de la ac tiv idad  
en o tro  espacio que no es el fa c ilita d o  por el em p lead or pone en cue s tió n  d is tin to s  tó p ic o s  ta les com o el acceso 
a la cone c tiv ldad , la d is p o s ic ió n  de herram ien tas  adecuadas, el pago de los s e rv ic io s  bás icos  que garan ticen  el 
d e sa rro llo  de tareas y  am b ien tes  de traba jo  adecuados. Por o tra  parte, su rg ie ro n  In te rrogan tes  en to rn o  al sentido  
de pe rtenencia  al c o le c tivo  de tra ba jo , los espacios  com unes, la c irc u la c ió n  de In fo rm ac ión  de carácter In fo rm a l, las 
in te rre lac io nes  co tid ia nas  que fa c ilita n  el de sa rro llo  de la tarea; aspectos que hacen a las Identidades pro fes iona les  
y  labora les, ta les com o  el hacer con o tros  en espacios  com p artidos .
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Un efecto p ro d u c id o  por la m o da lid ad  te le traba jo  en con texto  de pa ndem ia  es la a tom iza c ión  de las re lac iones 
labora les, lo que im pacta  en las fo rm as  de organización gremial y  acción colectiva, a fectando derechos esencia les de 
las traba jadoras  y  traba jadores . Se hace ev idente una rup tu ra  del te jid o  c o le c tivo  y  una fra gm e n ta c ión  de co le c tivo s  
en In d iv id u a lid a d e s , ¡m pactando en los g re m ios  y  en las iden tidades  labora les. Los p ro b le m a s  del trabajador, 
especia lm en te  la in te n s ific a c ió n  de la ac tiv id a d  labora l, se presentan en este con tex to  com o un p ro b le m a  in d iv id u a l, 
al m enos en su re so lu c ió n . Por o tro  lado, c ons tituye  un desafío poder pensar cóm o d isp o n e r de los con tro les  
necesarios  y  he rram ien tas  de reg u la c ión  de las c o n d ic io n e s  de traba jo  s in  v io la r  los de rechos In d iv id ua les . Quedan 
cues tio ne s  específicas por le g is la r y  regu la r en re lac ión  a las ac tiv id ad es  labora les, ta les com o  el de recho a la 
in tim id a d  y  a la p rese rvac ión  de datos persona les  y  de rechos de traba jadoras  y  traba jadores , así com o ta m b ién  la 
p ro tecc ión  frente a los acc iden tes  do m é s tico s  durante el de sa rro llo  de tareas de tra b a jo 6.

A s im is m o , las de s igua ld ade s  en el te le traba jo  se hacen ev identes en té rm in o s  de c a lifica c io n e s  necesarias para 
sostenerla . Esto se refle ja, po r e jem p lo , en las d ife re nc ias  en la ad ap tac ión  según la fra n ja  etaria  y  en re lac ión  a 
las m ayores o m enores d ific u lta d e s  que presentan en el uso de p la ta fo rm as v irtu a le s  para poder dar con tin u id a d  
a sus tareas a d is ta nc ia . La des igua ld ad  se m an ifie s ta  ta m b ién  en el acceso a la cone c tlv idad , los eq u ipam ie n to s  
te cn o ló g ic o s  necesarios y  las c o n d ic io n e s  am b ien ta les  adecuadas. C on stituye  una fo rm a  de tra ba jo  que requiere 
de te rm inadas capacidades en los y  las traba jadoras , de m ayor a u ton om ía  en la d is p o s ic ió n  del tiem p o , lo que 
acen túa las d ife re nc ias  entre géneros, sum ado a la f le x ib ilid a d  en los h o ra rio s  labora les y  la in d e fin ic ió n  real aún 
respecto al derecho a la de sconex ión .

R especto a las tareas de cuidado de n iño s , n iñas, ado lescen tes , a d u lto s  m ayores, pe rsonas con d lscap ac ida d  y /o  
p o b la c ió n  de riesgo  ju n to  con el tra ba jo  no rem unerado  de las tareas de lim p ieza, o rg an iza c ión  y  m a n te n im ie n to  del 
hogar, es c la ro  que la pandem ia  enfatizó el hecho de que este tip o  de tra ba jo  es rea lizado m ayo rlta riam en te  por las 
m u je res. Los hogares se tra n s fo rm a ro n  en espacios  donde se p roduce  riqueza y  donde al m ism o  tiem p o , la fuerza 
de tra ba jo  debe garan tizar los m e d ios  para la re p ro d u cc ió n  de la v id a  co tid ia na . En m u ch os  casos, esos m ism os 
hogares se c o n v ir t ie ro n  de fo rm a  s im u ltá nea , en espacios  de aprend iza je  de n iño s  y  ado lescen tes  que c o n tinu a ron  
su fo rm a c ió n  a d is ta nc ia , pues la ac tiv id ad  esco la r ta m b ién  se en co n tró  suspend ida . En este con texto  se reg is tró  
un Increm ento  de casos de v io le n c ia  de género en el hogar, de estrés y  c o n d ic io n e s  desfavo rab les  de tra ba jo  que 
generaron riesgos ps lco so c ia le s  para el d e sa rro llo  de la ac tiv id ad  labora l (Neffa, 2016).

En el ám b ito  de la educación tam b ién  las y  los docentes en to dos  sus n ive les se enfren taron  con el desafío de 
sostener c lases a d is ta n c ia  s in  haber rec ib ido  a lgu na  capacitac ión  previa  ni las he rram ien tas necesarias. De acuerdo a 
una encuesta rea lizada por la Secretaría de Salud Laboral CTA7 el 6 0 %  de los y  las docentes de la p ro v in c ia  de Buenos 
A ires  tu v ie ro n  que pasar de un traba jo  presencia l al traba jo  v irtu a l, lo que generó una gran dem anda e In tens ificac ión  
ya que el 6 5 %  sostuvo  que tienen a cargo n iños, n iñas y  adolescentes. El 4 0 %  no tiene m ateria les ni capacitac ión  
p revia  y  el 80 %  declaró  tener más ac tiv idades que antes. A lg u n o s  de los efectos ps lco fís icos  que han declarado 
inc luyen  fa tiga  m enta l, p rob lem as m uscu lares, trasto rnos  de la voz, a is lam ien to , no tener lím ites de ho ra rios. Todo 
e llo  en su co n ju n to  te rm in a  afectando de m anera negativa el te jid o  soc ia l del traba jo  en este cam po laboral.

6 Durante el mes de Julio de 2020 fueron tratados d iversos proyectos para la regu lación del teletrabajo, que luego confluyeron en un proyecto ún ico  que fue aprobado 
por ambas Cámaras del H onorable Congreso de la Nación.
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Si b ien la p ro fu n d iza c ió n  de cam b io s  en el m u nd o  del tra ba jo  a través de uso e In co rp o ra c ió n  de nuevas tecno logías  
no c ons tituye  una novedad, en el caso de las y  los trabajadores de plataformas digitales (M ada riaga , et al, 2019) 
surgen nuevas fo rm as  de p reca rlzac ión  y  fle x ib llIz a c ió n  del traba jo , que han s id o  abordadas por d is tin to s  autores 
(Del Bono, 2019 ; G o ld in , 2 0 2 0 )8. El efecto de la pandem ia, en este caso, ag ud iza  y  am p lía  aún más en té rm in o s  
nega tivos , las c o n d ic io n e s  labora les.

La ac tiv id a d  labora l en p la ta fo rm as de reparto -c o m o  Rappi, G lovo , Ped idosYa y  Uber Eats-, asu m ió  un rol 
esencia l durante el a is la m ie n to  p e rm itie n d o  a m uchas personas, especia lm en te  a g ru po s  de riesgo, acceder a 
b ienes esencia les. La econom ía  de p la ta fo rm as y  el tra ba jo  de repartido res, m ensa jeros  y  traba jadores  de apps 
de d e liv e ry  resu lto  in te n s ifica d o , Increm en tando  la p reca rlzac ión  del traba jo  especia lm en te  entre los jó ve nes9. A llí  
las c o n d ic io n e s  de traba jo  inc luyen  de sre gu lac lón , u ltra fle x ib lllz a c ió n  de h o ra rio s  de traba jo , sa la rlos  d is ím iles  
entre sí, a lta  d is p o n ib ilid a d  por parte de las y  los traba jadores , escasa o nu la  segu rida d  labora l y  a ltas tasas 
de d isc o n fo rm id a d . A  esto debe sum arse la escasa capa c itac ión  labo ra l, la f le x lb iliz a c ló n  ho ra ria  que Im p ide  la 
o rg an iza c ión  de la v id a  privada, y  el en m arcam ien to  de esta re lac ión  labora l en el “ e m p re n d e d u rism o ” , recayendo 
en figu ra s  del em pleo a típ ico . No se encuen tran  asoc iadas a fo rm as  “ c o la b o ra tlv a s ” del traba jo , a pesar de que 
se presentan de este m odo  en m uchas o p o rtu n idad es . Existe una fa lta  de d is t in c ió n  p rec isa  entre la f ig u ra  del 
tra ba jad o r de pend ien te  y  el a u tón om o , lo que genera s itua c ion es  de p reca rizac lón  del traba jo . Si b ien se presenta  la 
a c tiv id a d  en tan to  s u sce p tib le  de ser co n tro la d a  y  o rgan izada  por los repartido res, las p la ta fo rm as no cu m p le n  los 
re q u is ito s  de libertad  que p roponen  a través de la g e o lo ca liza c ló n  y  la ge s tión  a lg o rítm ica . Se produce  sobreca rga 
de traba jo  a lo que debe agregarse la necesidad del tra ba jad o r de ob tener buenas va lo rac ion es  por parte de los 
c lie n te s  y  son c laras las am enazas de d isp e rs ió n  hacia fo rm as  g re m ia le s  o de a cc ión  co lectiva .

Reflexiones finales

C om enzam os p re gu n tá ndo no s  por los sen tido s  asoc ia dos  al tra ba jo , po r el lugar que ocup a  com o  fa c to r de 
In teg rac ión  soc ia l, com o  lazo soc ia l que genera derechos y  d ig n id a d , es tru c tu ra d o r de la v id a  en soc iedad  y 
a u to rre a liza c lón  in d iv id u a l. Los m alestares soc ia les  a causa de la pandem ia  o b lig a n  a p regunta rse  ta m b ién  por 
cóm o  im pacta  esta co yu n tu ra  en los sen tido s  que as ig nam os  al tra ba jo . ¿Qué se espera del traba jo?  ¿C uáles son 
las expe rienc ias  actua les de s u fr im ie n to , v u ln e ra c ió n  y  p reca rlzac ión?  ¿Qué m o v ilizan  estas nuevas s itua c ion es?  
¿Qué sucede con el traba jo  en tanto re lac ión  soc ia l cuando el espacio  y  el tie m p o  en que son de sa rro llada s  las 
a c tiv id ad es  labora les, son a lte rados a causa del ASPO ? ¿Qué cam b io s  se p roducen  respecto al ro l que ocupan las 
y  los traba jadores , al m enos en este contexto?

8 Para un aná lis is  del marco norm a tivo  en esta activ idad ver. G old ín, A drián  (2020): Los trabajadores de plata form a y su regu lación en la A rgentina  Docum ento de 
Proyectos. CEPAL. Fecha de pub licac ión : 02 /0 6 /2 0 2 0 . h ttp s ://re p0s it0rl0 .cepai.0rg /b lts tre a m /h a n d ie /l 1 3 6 2 /45614/S2000322_es.pdf?sequence=1 & lsA ilow ed=y

9 La leg is la tu ra  porteña aprobó con fecha 16 de Julio 2020, la ley gue regula las ap licaciones de delivery, gue establece gue los repartidores deben estar habilitados 
y contar con seguros laborales, al tiem po gue prohíbe el sistem a de Incentivo  y castigo a los trabajadores. A l d e fin irá  las ap licaciones com o “ In term ediarias", la Ley 
rec ib ió  críticas desde la A soc iac ión  de Personal de P lataform as (APP), gue sostuvo un com unicado gue “el proyecto aprobado hab ilita  a las empresas de plataformas 
com o interm ediarias de oferta y dem anda y las exim e del cum p lim ien to  de toda norm ativa laboral y tribu ta ria " (A g e n d a  Telam 1 6 /7 /2020 ). Adem ás de las jornadas 
laborales gue, s in  sa larlo  fijo , alcanzan las doce horas; para estar reg is trados los repartidores pagan un m ono trlbu to  gue encubre la relación de dependencia o 
trabajan en negro. A  partir de ahora, para obtener hab ilitac ión  de trabajo en CABA deberán Inscrib irse  en AFIR en el “ Registro Ú n ico  de Transporte de Mensajería 
U rbana y Reparto a D o m ic ilio  de Sustancias A lim entarias", no cargar con m ultas de tráns ito  y realizar cursos de capacitación, todo lo gue correrá por cuenta de sus 
b o ls illo s  y no del de las em presas" (Página 12del 17 /7 /2020).
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En p rim e r lugar, d im o s  cuen ta de la p ro tu n d iza c ló n  de la des igua ld ad  en la es truc tu ra  so c lo la b o ra l y  económ ica , 
com o  p rim e r efecto co yu n tu ra l de la pandem ia, en pa rticu la r entre los m eses de marzo y  ju n io  de 2020 . Las pérd idas 
econ óm ica s  y  el daño sobre  el te jid o  p ro d u c tivo  y  la econom ía  de s e rv ic io s , se ca lcu lan  de Im pacto p ro nu nc iad o  
en to d o  el m u nd o . Los datos presentados para la reg lón  y  nuestro  país, m o stra ron  la d e b ilid a d  del m ercado de 
tra ba jo  previo  a la pandem ia, Im pacto que podría  haber s id o  m ayor s in  la Im p le m e n ta c lón  de una serie de m edidas 
econ óm ica s , soc ia les  y  de con te n c ió n  d ic tadas por el Estado nac iona l. Las c o n d ic io n e s  m ateria les preexisten tes 
operan de m anera d ife rente  para a q u e llo s  qu ienes pueden preservar la sa lud , qu ienes pueden c u m p lir  la cuarentena 
a d ife re n c ia  de qu ienes deben Inventar es trateg ias de su p e rv ive n c ia  p o n iend o  en riesgo la v id a  m ism a.

En segu nd o  lugar, obse rvam os  el carácter he terogéneo del efecto de la pandem ia  sobre  el m undo  del traba jo : 
asa la riados  con te le traba jo , asa la riados que co n tin ú a n  a cud ien do  a los lugares de tra ba jo , asa la riados  susp en d id os  
pero con ing resos, desem p leo  y  p é rd id a  de tra ba jo  en la econom ía  in fo rm a l, in te n s ific a c ió n  con traba jos  de cu idado 
y  labores re p rod uctiva s  en hogares por s u sp e n s ió n  de c lases en los es ta b le c im ie n to s  educa tivos, traba jadoras  y 
traba jadores  in fo rm a le s  que deben generar fuentes de ing resos  para su bs is ten c ia . A m p lia c ió n  e in te n s ific a c ió n  del 
tra ba jo  en ám b ito s  v in c u la d o s  a la sa lud  pú b lica , co m u n ita ria , así com o  ba jo p la ta fo rm as d ig ita le s  que presentan 
m ayor e x p o s ic ió n  al riesgo  san ita rio  y  el sostén de los se rv ic io s  de sa lud , segu rida d  y  tra nsp orte , que se vuelven 
esencia les.

En te rcer lugar, obse rvam os  peores c o n d ic io n e s  de traba jo  en general en cuan to a m ayores riesgos  san ita rios  
y  riesgos ps ico so c la le s  (Neffa), red ucc ión  de sa la rlos  y  de em pleo. En el caso del te le traba jo , cuyas Im ágenes 
hegem ón icas  In tentan re m itir  en ocas io nes  a la d ig lta llz a c ió n  de la v ida , a traba jadores  Independ ientes, eq u ipados, 
su fic ie n te m e n te  c a lific a d o s  y  a u tón om os , en co n tra m o s  una do b le  cara. El reverso de esto es que en esta m oda lidad  
ta m b ién  surgen nuevas fo rm as  de p reca rizac lón  y  e x p lo ta c ión  labo ra l, así com o peores c o n d ic io n e s  de trabajo. 
Tam bién abre el com ienzo  de la v ls ib ll lz a c ió n  de la carga del traba jo  re p ro d u c tivo  y  de cu id ado , p ro p ia  de la esfera 
do m é s tica  a cargo de las m u je res, en tanto que estas ac tiv id ad es  si b ien s iem pre  son de carácter esencia l, a pa rtir 
de la pandem ia  pasan a fo rm a r parte de la jo rn a d a  la b o ra l. A  fu tu ro , es no tab le  que en m u ch os  ám b ito s  el te le traba jo 
haya ve n id o  para quedarse y  las m oda lid ad es  p resenc ia les  podrían  no ser Im p re sc in d ib le s . Ya sea para ev ita r la 
p ro pa gac ió n  de la en ferm edad y  el po s ib le  co la pso  del s is tem a  san ita rio , o para p lan tear una f le x lb iliz a c ió n  labora l, 
red ucc ión  de costos  o, s im p lem en te , com o  consecue nc ia  del c ie rre  de un idades p ro du c tiva s  o de se rv ic io s  que no 
se han p o d id o  sostener econ óm ica m e nte  durante la cuarentena.

P odem os h ipo te tlza r que la pandem ia  pone en c ris is  dos fo rm as  de rep resentar el traba jo , dos caras de los 
s ig n ific a d o s  en to rn o  a él: una ló g ic a  asoc iada  a lo neo libe ra l, al “ sálvese qu ie n  pueda” , en so ledad , de esfuerzo 
p ro p io  In d iv id u a l, ta les son los casos de los s ig n ific a d o s  a s ig nad os  a los traba jadores  de p la ta form as d ig ita les, 
donde c la ram ente  se los presenta  no com o traba jadores , s in o  com o em prendedo res  au tón om os , que d isp one n  de 
su p ro p io  tie m p o  y  o rgan izan su traba jo  de m anera independ iente . A h o ra  bien, v im o s  que estas ac tiv idades  hoy 
se con s titu ye n  en esencia les, y  s in  em bargo, se encuen tran  precarizadas, en o p o s ic ió n  a esa Im agen hegem ónica  
que se In ten ta tra nsm itir. La pandem ia  ev id enc ió  esta c o n tra d icc ió n  aún más. En el caso de traba jadores  y 
traba jadoras  de la sa lud , ta m b ién  obse rva m os  que son reva lo rizados por parte de la co m u n id a d , así com o qu ienes 
se desem peñan en los rub ros  de a lim e n to s  y  p ro d u c to s  san ita rio s . La u tilid a d  soc ia l y  la re s p u e s ta a  una necesidad 
soc ia l co m p a rtid a  en em erg enc ia  y  en este contexto , h a b ilita  o to rga r o tro  sen tido  y  va lo r soc ia l a este tip o  de 
a c tiv id ad es  labora les  que prev io  a la pandem ia  no ocurrían .
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La v is ib iliz a c ió n  del traba jo  In form al, au tón om o  no p ro fes iona l, m o n o tr lb u tls ta  y  no asalariado , tam b ién  p rovocó  la 
necesidad de responder con el d iseño  de nuevas po líticas  púb lica s  de Ingresos un iversa les  y  de carácter soc ia l por 
parte del Estado. Fue necesario que se garan ticen las redes de p ro tecc ión  soc ia l, al m ism o  tiem p o  que la pandem ia 
cues tio na  el m ode lo  del Estado ausente. En este sentido , la pandem ia  a m p llf lc a y v ls lb ll lz a  las desigua ldades socia les.

P resentam os a lg u n o s  de los efectos y  consecuenc ias  que p ro d u jo  la pa ndem ia  en el m u nd o  del tra ba jo . Entendem os 
que el m odo  en que se de sa rro llan  los procesos que d e sc rib im o s , así com o  estos procesos m ism o s , son un p roducto  
soc ia l p ro p io  de un con texto  y  co yu n tu ra  pa rticu la r. N os p re gu n ta m os  a fu tu ro , si estas s ig n ific a c io n e s  sobre  el 
tra ba jo , as í com o  sobre  el Estado y  su necesaria  re g u la c ió n  en las re lac iones soc ia les, labora les  y  económ icas, 
c o n tinu a rán  o s u fr irá n  a lte rac iones  en fu tu ro s  contextos .
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