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Casi dos años han pasado desde que la irrupción de la pandemia provoca-
da por la COVID19 trastocó múltiples dimensiones de la realidad social. 
Sus características y las medidas que se tomaron para contenerla (confi-
namiento en los hogares, medidas de distanciamiento social en diversas 
actividades de la vida pública, entre otras) impactaron especialmente en 
los mercados de trabajo, la estructura social y la organización social del 
cuidado. El panorama social resultante de esta crisis es conocido a nivel 
mundial, y a nivel particular, en América Latina: incremento de la des-
ocupación, de la inactividad forzada en los hogares de menos recursos, 
distribución regresiva del ingreso e incremento de ocupaciones de subsis-
tencia en sectores informales.
 
Los cinco artículos del dossier de este nuevo número de la revista abordan, a 
partir de evidencia empírica, algunas de estas dimensiones, tanto para nuestro 
país como para la región.
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En primer lugar, el artículo de Benza y Kessler analiza, a partir de datos 
secundarios, el impacto de la pandemia sobre las dimensiones de la salud, el 
mercado de trabajo, los ingresos, la pobreza, los cuidados y la educación en 
América Latina. Analizan el impacto desigual en relación con los países del 
Norte global, poniendo el eje en la histórica configuración heterogénea y des-
igual de nuestros territorios. En este sentido, destaca la asociación entre con-
diciones de segregación residencial y economía informal al medir el impacto 
en contagios y en relación con el incremento de la pobreza y la desigualdad 
de ingresos. Del mismo modo, la acumulación de desventajas suma la dimen-
sión de la educación, poniendo en evidencia la fuerte desventaja de niñas/os 
y adolescentes de los sectores más desprotegidos.

Este  artículo sirve de marco general para los otros artículos del dossier, que 
tratan de impactos sobre sectores más específicos: los artículos de Maldo-
van, Dzembrowski y Goren, para la Provincia de Buenos Aires, el de Pon-
toni, Radiciotti y Filipetto para un sector específico de la localidad de La 
Matanza, dentro de aquella provincia, o el de Torres enfocado en el impacto 
sobre las trabajadoras de servicio doméstico en la provincia de Santiago 
del Estero. Por su parte Montoya García hace un análisis general del caso 
mexicano.

El artículo de Maldovan, Dzembrowski y Goren analiza los cambios 
acontecidos en el sector de los/as trabajadores/as ocupados/as de la Pro-
vincia de Buenos Aires, entre el primero y el segundo trimestre de 2020, 
este último el correspondiente a los meses de mayor impacto de las res-
tricciones a la circulación (el Aislamiento Social, Preventivo y Obligato-
rio, ASPO). Encuentran una fuerte modificación en la composición del 
mercado de trabajo provincial, siendo las ramas de hostelería, construc-
ción, comercio y servicio doméstico las más afectadas, las cuales antes 
de la pandemia observaban mayor informalidad. De manera opuesta, los 
sectores con mayores tasas de formalidad laboral -como la administración 
pública, defensa y seguridad social, industria manufacturera y enseñanza- 
fueron los que menos sufrieron los impactos de la crisis en términos de 
pérdida de puestos de trabajo. 

Sobre este cuadro, Pontoni, Radiciotti y Filipetto despliegan una mirada en 
profundidad referida a las trabajadoras y los trabajadores de las industrias 
del calzado y la metalmecánica, a partir de una estrategia metodológica 
cualitativa. Las autoras señalan, de manera general, el poco conocimiento 
por parte de las/os trabajadores acerca de las medidas de intervención 
pública para sostener el empleo en su sector. Complementariamente a 
los resultados presentados en el artículo de Maldovan, Dzembrowski y 
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Goren, señalan que el grado de formalidad/informalidad estructural que 
caracteriza a cada una de las actividades estudiadas jugó un rol fundamen-
tal a la hora de acceder a fuentes de financiamiento y subsidios.

El texto de Torres analiza la situación sociolaboral de las trabajadoras de casas 
particulares en el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, Argentina, 
también durante el ASPO. Utiliza una estrategia metodológica cuantitativa, 
a partir de datos primarios que surgen de dos relevamientos autoadminis-
trados en abril y diciembre de 2020, y la complementa con un abordaje cua-
litativo. El autor señala dos conclusiones centrales: por un lado, indica una 
diferencia entre el acatamiento de las restricciones a nivel general y en el caso 
de las trabajadoras de casas particulares, en tanto muchas de ellas continuaron 
asistiendo a sus lugares de trabajo; por otro lado, y en concordancia con los 
hallazgos de los artículos previamente reseñados, subraya el rol de la infor-
malidad del sector, que colocó a estas trabajadoras en una situación de fuerte 
precariedad e incertidumbre.

Finalmente, Montoya García presenta los impactos de la pandemia para el 
caso mexicano, poniendo foco en la heterogeneidad y la precariedad laboral, 
desde un abordaje cuantitativo a partir de encuestas de hogares. Al igual que 
en Argentina, durante abril y mayo México asistió a los meses de mayor 
intensidad de medidas sanitarias, que se correspondieron con movimientos 
más abruptos en el mercado de trabajo. La autora señala que esta situación se 
mantuvo por poco tiempo en los sectores más precarios, pues grandes contin-
gentes regresaron a sus actividades incluso antes de que se permitiera el re-
greso escalonado, ante la incapacidad de sostener las medidas de aislamiento 
por carencia de ahorros u otros ingresos y sobre todo, ante la falta de apoyos 
y programas por parte del gobierno. 

En suma, los distintos artículos presentados en el dossier permiten sostener 
que la heterogeneidad estructural característica de nuestro continente habría 
sido un tamiz a través del cual se desarrollaron los impactos de la pandemia 
de COVID-19 y las medidas de restricción a la circulación. Las evidencias 
que componen los artículos de este número sugieren la recreación de clivajes 
entre los trabajadores y las trabajadoras de sectores formales y dinámicos y 
del extenso mundo del sector informal. Ello se dio en el marco de medidas 
gubernamentales fuertemente orientadas a los sectores formales de la econo-
mía y en el contexto de escasas o limitadas medidas de contención hacia los 
sectores más vulnerables, lo cual habría reforzado las matrices de la desigual-
dad social.
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En la sección general, tres artículos nos invitan a repensar los fenómenos de 
la desigualdad y  la heterogeneidad ocupacional por fuera de la pandemia. En 
primer lugar, el artículo de Donaire reflexiona sobre la generación y la conso-
lidación de la superpoblación relativa como un rasgo central del capitalismo. 
A partir del uso de datos secundarios, lleva adelante una comparación a nivel 
global y para América Latina. El autor centra su reflexión en las tendencias 
del modo de producción capitalista hacia el desarrollo en profundidad, es de-
cir, la intensificación de la producción con menor número de trabajadores, co-
mo clave explicativa de esta consolidación de fuerza de trabajo excedentaria. 
En segundo lugar, el aporte de Balza analiza el desempeño del empleo en 
las firmas industriales durante el gobierno de la Alianza Cambiemos en Ar-
gentina (2015 - 2019), poniendo el foco en el empleo precario. A partir de 
datos secundarios, la autora observa para dicho sector un incremento en la 
demanda de las calificaciones a la par de un incremento de la precariedad de 
este sector.

Cierra esta sección el trabajo de Funes, enfocado en describir las princi-
pales organizaciones sindicales de la minería metalífera en la Provincia de 
San Juan, la relación de los/as trabajadores/as con las con las organiza-
ciones, y las características de las medidas de fuerza adoptadas. Entre las 
principales conclusiones destaca la percepción de los sindicatos mineros 
como reductos conservadores dentro de los cuales se tiende a desalentar 
la participación de jóvenes y de mujeres y a tomar medidas conciliadoras 
con el capital.

Llegamos entonces al final del número con dos contribuciones en la sección 
Comunicaciones. En primer término, Salvia nos presenta los principales 
lineamientos teórico-metodológicos del proyecto PISAC COVID19 Nº 
00014 “Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes”. Desta-
ca el carácter multinivel del proyecto, que articula a unidades académicas 
con actores sindicales y de la sociedad civil. Se señala que el proyecto 
aborda los impactos de la pandemia desde una óptica estructuralista que 
inscribe los procesos de desigualdad generados en la Argentina dentro de 
una matriz histórica de mayor alcance. Concluye acerca de los desafíos 
de política y de construcción de consensos de cara a la postpandemia y el 
aporte que las ciencias sociales pueden hacer en este sentido. 

Presentamos el texto de Rosatti en último lugar, como forma de home-
najear a José Nun y destacar la importancia de su aporte para el equipo 
editorial de Lavboratorio y para el Programa Cambio Estructural y Des-
igualdad Social. José “Pepe” Nun fue un destacado abogado y politólogo 
argentino que nació en 1934 y falleció el 25 de febrero de este año. Su 
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célebre y discutida tesis de la masa marginal data del año 1969 continúa 
vigente como un aporte novedoso a las particularidades de nuestra rea-
lidad social latinoamericana. Rosatti, en la misma línea, señala la nece-
sidad de retomar las conceptualizaciones que se han realizado sobre las 
fracciones de población que quedan excluidas del desarrollo capitalista. 
Para ello describe la conceptualización de la masa marginal, enfatizando 
diferencias con los enfoques clásicos de la superpoblación relativa y pon-
derando su capacidad heurística y explicativa actual. Sus palabras son un 
aporte a las ciencias sociales actuales y un sentido homenaje a José Nun. 
Esperamos se convierta en material de lectura obligatoria en cursos de 
grado y posgrado.

Para cerrar, recordamos que en el año 2010 José Nun participó como 
autor invitado de nuestra revista, en su número 23. Allí nos señalaba que 
a cuatro décadas de elaborada la tesis de la masa marginal continuaba 
teniendo vigencia. No nos detendremos en estas breves líneas en expo-
ner sus argumentos, pero sí rescatamos su fuerte apuesta a la construc-
ción de conceptos propios para pensar las realidades latinoamericanas y el 
debate contra las visiones “modernizadoras” que acentuaban los caminos 
del desarrollo como aquellos que llevarían a la conformación de un país 
“moderno”. Nun, por el contrario, llamó a historizar los procesos sociales 
y las relaciones de poder señalando que “es del carácter y de la lógica de 
estas últimas que depende que la lucha contra la marginación y contra la 
pobreza quede seria y firmemente ubicada (o no) en el primer lugar de la 
agenda y que se esté dispuesto (o no) a pagar todos los costos necesarios 
para que esta lucha sea eficaz. Dicho de otro modo, la existencia de esos 
fenómenos tiene siempre responsables; y se cuentan entre ellos quienes, 
por acción u omisión, en la práctica soslayan su urgencia y su importancia 
y eligen otras prioridades” (Nun, 2010:119).

En el marco de las fuertes desigualdades que ha venido a profundizar 
la pandemia COVID19, y algunos de cuyos efectos se ha encargado de 
evidenciar el dossier de este número, hacemos propias sus palabras, apos-
tando a profundizar una mirada crítica de la realidad social, tanto desde 
metodologías robustas y diversas como de interpretaciones teóricas y ana-
líticas que se reconocen herederas de estas discusiones estructuralistas que 
marcaron nuestra formación y nos siguen convocando para la labor de la 
investigación y la crítica social.

Para cerrar, agradecemos a Gerardo Williford1, diseñador y artista visual 
mexicano, quién interesado por nuestra revista se comunicó con nuestro 
comité editorial con el objeto de colaborar en alguna acción conjunta. 
Producto de ese contacto conversamos sobre la temática del dossier del 
numero que aquì prologamos y nos cedió la imagen que sirve de centro 
de la tapa de nuestra revista. La obra se titula “Hasta aparecer de pronto”, 
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y nos ha convoca a sentirla, a pensarla, a vivirla, y a adentrarnos en los 
laberintos del conocimiento que proponen los articulos de esta edición. 
Gracias Gerardo, la construcción colectiva e interdisciplinar es otro de los 
objetivos de nuestra revista.

Esperamos disfruten el número, lo utilicen en sus investigaciones, tareas 
de docencia y gestión y gracias por seguir acompañandonos.

Jésica Lorena Pla, Santiago Poy y Manuel Riveiro
Diciembre de 2021

1. Gerardo nació en Yucatán, México, en 1996. Es diseñador y artista visual. Ha expuesto en diversos espacios como en el 
Museo Bécal, México, Galería Punto Rojo, Escuela Superior de Artes de Yucatán, entre otras. Colabora con varios proyectos 
digitales. 
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