
 

ISSN Nº2796-8480 

 

https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar 
Año 3, Nro. 3, Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2023 

 

Pleamar. Año 3, Nro. 3, diciembre 2023                                                                                              Página | 235  

 

 

#COMENTARIOS Y REVISIONES 
 

Tiempos de pandemia 
El COVID-19 y su impacto en el Partido de General 

Pueyrredon 2020 - 2021  

 
 Recibido: 07/11/2023  Aceptado: 17/11/2023 

 

María Victoria Sordini 
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS/CONICET). 
msordini@mdp.edu.ar 

Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología. Es becaria postdoctoral 
CONICET en el Grupo de Estudios Marítimos y Sociales (GESMAR) en el Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS/CONICET). Es docente de Epidemiología 
crítica, social y comunitaria en la Carrera de medicina de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata.  

 

 

 

 

 

 

Ferrari, M. P. (Dir.). (2022). Tiempos de 

pandemia. El COVID-19 y su impacto en el 

Partido de General Pueyrredon 2020-2021. 

Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones 

 

 

 

 

 

Cita sugerida: Sordini, M. V. (2023). Reseña del libro: Tiempos de pandemia. El 
COVID-19 y su impacto en el Partido de General Pueyrredon 2020 - 2021. Pleamar. 
Revista del Departamento de Geografía, (3), 235-241. Recuperado de: 
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pleamar/index 

 Este artículo se encuentra bajo  Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 



MARÍA V ICTORIA SORDINI  

 

Página | 236                                                                                                                                   ISSN N° 2796-8480 

 

Los acontecimientos que reestructuraron a la sociedad a partir de la pandemia por Covid-

19 desafiaron a las Ciencias Sociales a comprender tales fenómenos “mientras estaban 

sucediendo”. Este libro pone en diálogo un amplio grupo transdisciplinar que observa, 

registra, interpreta a las estrategias que contribuyeron a minimizar la circulación de 

Covid-19 en el Partido de General Pueyrredon. Comprender las tramas de relaciones 

sociales que se crearon, se re-organizaron y consolidaron en el marco de la emergencia 

sanitaria implicó develar nuevas realidades sociales.  

Este libro testimonia sobre el Partido de General Pueyrredon y las posibilidades de acción 

y resolución que sus vecinos y vecinas implementaron ante los retos sanitarios, 

económicos y políticos. El libro narra, desde distintos enfoques de las Ciencias Sociales, 

la planificación de las estrategias de control, prevención y monitoreo del Covid-19 y los 

procesos de toma de decisión. También, da cuenta de los modos de vivir, experimentar y 

sentir la pandemia. La compilación de estas páginas muestra la contribución de las 

Ciencias Sociales en la confluencia de la teoría y la praxis, la rigurosidad metodológica, 

la vigilancia epistemológica y la sensibilidad sentipensante y creativa de sus 

investigadores e investigadoras al servicio de la emergencia sanitaria, alimentaria, 

económica y de desigualdad de género. 

La compilación expresa el diálogo de veinticuatro investigadores, investigadoras y 

personal universitario que transitan distintas etapas del proceso de formación en el 

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales - unidad ejecutora de CONICET -, las 

Facultades de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Humanidades y Arquitectura y, de 

la Secretaría de Prensa de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este libro contiene 

los resultados del proyecto “Monitoreo y seguimiento de las estrategias para minimizar 

la circulación del COVID-19 en el Municipio de General Pueyrredon”, que resultó 

seleccionado en la convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal 

de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19 del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

A lo largo de sus capítulos el libro hilvana los fundamentos para las tomas de decisiones 

políticas y las acciones concretas que se implementaron en el territorio, distinguiendo sus 

órdenes de prioridad, la red de actores, las estructuras de desigualdad y las lógicas de 

organización popular que las organizan. Para ello se realizaron relevamientos periódicos 

en los meses de julio y octubre de 2020 y en marzo y junio de 2021 mediante encuestas 

semiestructuradas implementadas telefónicamente o por videollamada, entrevistas en 

profundidad, observación participante, mapeos temáticos, técnicas de minería de textos 
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operacionalizadas a través de paquetes de funciones computacionales desarrolladas y 

ejecutadas en el lenguaje de programación R, revisión de fuentes de datos secundarias, 

etc. Todo el conocimiento construido se entregó a la comunidad marplatense mediante 

cuatro informes técnicos que se divulgaron a través del Observatorio Ciudadano, Político 

y Electoral (OCPE) del Centro de Estudios Históricos (CEHis) de la Facultad de 

Humanidades.  

El libro se organiza en una primera parte que contextualiza temporal y espacialmente a la 

red de actores que cobró protagonismo en el enfrentamiento de la pandemia y, en una 

segunda parte que refiere a las sociabilidades, emociones y experiencias que se vivieron 

en este contexto. Finalmente, en el epílogo se refiere a una síntesis que proyecta al futuro.  

En el primer capítulo, El Estado ante el Covid, se sistematizan las regulaciones de las 

distintas jurisdicciones gubernamentales relacionadas a la salud pública y la intervención 

en los problemas socio-económicos. Todas las normativas se organizan cronológicamente 

a partir del periodo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; el Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio y la circulación comunitaria del virus; la vacunación y 

la segunda ola. También, las normativas se sistematizan de manera multiescalar a partir 

de la selección de leyes y decretos en la que se observa el alineamiento de las políticas 

nacionales y provinciales y ciertas tensiones para el acompañamiento en el orden local. 

Se identifica una correlación entre los posicionamientos del gobierno local y el 

reclutamiento de adhesiones electorales; observando así, cierta insuficiencia en las 

respuestas a los sectores sociales más vulnerables.  

En el segundo capítulo se refleja cómo el saber situado, contextualizado y conocedor de 

las desigualdades y fragmentaciones territoriales existentes es central en la toma de 

decisiones ante la emergencia sanitaria.  Los cambios en los modos de habitar y vivir la 

ciudad se problematizan en el capítulo titulado La pandemia que profundizó las 

desigualdades sociales y territoriales en Mar del Plata y el Partido de General 

Pueyrredon. El capítulo constituye un aporte sustancial respecto a la georreferenciación 

de indicadores sociodemográficos del Partido de General Pueyrredon para una lectura de 

la pre-pandemia y la pandemia. La contextualización sobre las desigualdades 

preexistentes a la pandemia en el entorno social y territorial de General Pueyrredon 

permite observar la incidencia de la pobreza y la crisis en el mercado de trabajo. De este 

modo, el sur y el oeste del partido muestran la mayor presencia relativa de población 

pobre según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); allí, donde la 

proporción de esta población es mayor se identifica la intervención de Comités Barriales 
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de Emergencia (en adelante CBE). Asimismo, según el índice de pobreza crónica las áreas 

atendidas por dichos CBE corresponden a áreas con las categorías alta a crítica.   

En diálogo con los capítulos precedentes, el tercer trabajo titulado Procesos de 

construcción de poder popular analiza la experiencia de los Comités Barriales de 

Emergencia en tanto organizaciones populares pensadas y desarrolladas como estrategia 

para enfrentar la crisis. A partir de un riguroso recorrido teórico se analiza esta 

experiencia como un proceso de construcción de poder popular. Para ello, se utiliza como 

matriz analítica-interpretativa la interseccionalidad entre la participación popular, los 

liderazgos comunitarios, la organización barrial, la representación y canalización de las 

demandas populares, la autogestión popular, la construcción de agendas y la 

configuración de subjetividades políticas y la acción popular organizada. El autor y la 

autora explican este fenómeno como una construcción colectiva de una conciencia crítica 

y un nosotros con capacidad de lucha y acción política que, reconociendo los conflictos 

y disputas, generó aprendizajes colectivos. En un contexto donde la pandemia significó 

una amenaza comunitaria y barrial emergió la necesidad de participación y liderazgo. Los 

CBE generaron confianza, autoestima, reconocimiento mutuo y sentido de pertenencia. 

Se tratan de construcciones abiertas, flexibles, deliberativas y democráticas que coordinan 

y articulan estrategias de resolución a los problemas y necesidades comunes. 

El capítulo siguiente, Ollas populares, comedores comunitarios y cocinas populares, 

retoma alguna de las estrategias de organización popular y reflexiona en torno al 

maternaje social en tanto las prácticas sociales que las mujeres de sectores populares 

despliegan para el cuidado en el espacio de socialización comunitaria. En el marco de la 

emergencia alimentaria de 2019, más aún profundizada por la pandemia por Covid-19, 

para el año 2020 se registraron 350 comedores y merenderos en los que trabajaban 

alrededor de 2600 personas voluntarias, de las cuales el 80% se estimaba que eran 

mujeres. En este marco, el capítulo aporta la diferenciación conceptual entre ollas 

populares, comedores comunitarios y cocinas populares; estas últimas fueron emergentes 

en el contexto Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Ello implicó la organización 

de burbujas entre cocineros y cocineras, implementación de estrategias específicas de 

limpieza y seguridad, adecuación de la infraestructura, dinámica de retiro de viandas para 

entregar la comida, etc. En este marco, se puso en agenda pública el reconocimiento de 

las tareas de cuidado y servicios sociocomunitarios de las trabajadoras esenciales que se 

ocupan de las cocinas populares.  
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El capítulo plantea mediante el concepto de maternaje social que las mujeres se 

desempeñan en numerosas tareas vinculadas a la economía del cuidado comunitario 

consolidándose como referentas para todas aquellas personas que lo necesitan 

sosteniendo un rol reproductivo y de cuidado atado a las lógicas patriarcales. Si bien ellas 

sienten reconocimiento de la comunidad y se conciben como trabajadoras comunitarias 

tienen menos representatividad que los varones en los espacios de toma de decisión. 

Finalmente, la primera parte cierra con el trabajo Pandemia por covid-19 y acciones 

territoriales en contextos de vulnerabilidad social que sistematiza el monitoreo realizado 

sobre las acciones territoriales implementadas por los Comités Barriales de Emergencia 

para atenuar la propagación del Covid-19 y satisfacer demandas asociadas al acceso a la 

atención de salud, al acceso a la alimentación, entre otros derechos. Mediante estos 

mecanismos los Comités Barriales de Emergencia refuerzan procesos de identidad 

colectiva vinculando organizaciones y actores de distinta índole. 

Los temas que constituyeron al monitoreo abordaron las acciones promovidas por las 

autoridades gubernamentales en los protocolos de cuidado y prevención, las acciones de 

las organizaciones vecinales y los satisfactores preexistentes como los alimentos. El 

monitoreo permitió identificar el vínculo entre los problemas preexistentes y los que se 

originan en la pandemia. El capítulo señala una cultura resolutiva de la inmediatez, propia 

de las redes de solidaridad que se proponen afrontar social y territorialmente a la 

pandemia. De este modo, se configuran identidades colectivas de resistencia y de 

proyecto mientras generan territorialización en la acción, en la búsqueda por atender o 

superar las desigualdades.  

La segunda parte del libro se enfoca en aspectos vinculados a la experiencia, las 

sociabilidades y las emociones. Sentir, vivir y experimentar la pandemia es el tema que 

atraviesa a los tres capítulos siguientes.  

El trabajo Vivencias y temores cotidianos en pandemia. Un acercamiento a la 

experiencia de enfermar por Covid-19 refiere a los sentidos y percepciones que se 

organizan en torno a la experiencia de padecer la enfermedad, el temor al contagio, el 

dolor por fallecimientos debidos al virus. El capítulo otorga historicidad a la Covid-19 

mediante la observación de la experiencia de enfermar, morir o vivir en pandemia. La 

exposición en primer lugar aborda el miedo, a nivel colectivo e individual, mostrando sus 

variaciones a medida que la pandemia avanzaba. En la segunda parte, se desarrolla el 

contexto de descubrimiento de la vacuna, la campaña de vacunación y las percepciones 

sobre la aplicación de la misma. Entre sus resultados se explica que mientras algunos 
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marplatenses expresaban los temores por el incremento de los contagios otros disminuían 

los cuidados de prevención. A su vez, ese miedo llevó a estigmatizar al grupo etario joven. 

Por otro lado, el ritual funerario se vio afectado por los protocolos configurando otros 

modos de transitar el dolor ante la muerte. 

El capítulo titulado Construyendo territorialidad desde la Universidad Nacional de Mar 

del Plata durante la pandemia por covid-19 recupera una serie de acciones desplegadas 

por la Universidad Nacional de Mar del Plata, en general, y por la Facultad de Ciencias 

de la Salud y Trabajo Social en particular, vinculadas a la organización territorial y 

comunitaria frente a la pandemia durante el período de Aislamiento Preventivo Social y 

Obligatorio. El capítulo plantea que dichas intervenciones permiten construir y habitar 

espacios intersticiales a partir de los cuales repensar y resignificar el proyecto de sociedad 

en el que se inscribe el proyecto político académico en tanto institución de educación 

superior. Las autoras subrayan que la pandemia planteó como necesario repensar y 

resignificar los modos de vivir y transitar la universidad. 

La universidad creo en 2020 el Programa de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

contra la Desigualdad para coordinar intervenciones en el marco del Plan Argentina 

contra el Hambre en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Este programa se 

implementó a su vez con la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata para 

crear el Fondo solidario a partir de los aportes voluntarios de la comunidad universitaria. 

De esta manera la universidad articuló con numerosas instituciones para canalizar 

donaciones a los Comités Barriales de Emergencia. La universidad promovió líneas de 

acción para acompañar las demandas de emergencia que planteaban los Comités Barriales 

de Emergencia en el marco de la Mesa Social que se realizaba en el Honorable Consejo 

Deliberante de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. La riqueza de este 

capítulo es, además, contextualizar el espacio en el que trabajan los investigadores y las 

investigadoras que realizaron este libro. La experiencia institucional también enmarca el 

contexto de producción del conocimiento realizado y su propósito, en tanto insumo para 

el diseño de estrategias de intervención.  

Finalmente, el capítulo La pandemia en el pago chico ofrece una mirada del contenido de 

la agenda mediática local respecto a la emergencia sanitaria y los humores o sentimientos 

que se expresan en los comentarios de sus publicaciones digitales. Las técnicas de minería 

de textos permitieron la sistematización, análisis e interpretación de 6.631 notas y 96.640 

comentarios desde enero de 2020 a junio de 2021 del diario La Capital. Este capítulo 

aporta en el recorrido de este libro las experiencias y sentimientos sobre la pandemia 
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dándole una mirada a la infodemia, respecto a la saturación de noticias y sus efectos de 

des-información en la población. Como también, ofrece un muestreo sobre las 

expresiones de personas activas en el mundo digital que, como señalan los autores y la 

autora, es un mundo que no coincide con el activismo territorial. 

Entonces, en este capítulo se interpretan variaciones temporales a partir de los temas 

abordados en las notas y en los comentarios. El recorrido analítico es detallado en sus 

categorías. Por ejemplo, también se trabajó con sub-corpus de notas que permiten 

identificar tópicos y barrios del Partido de General Pueyrredon. A partir de ello, se 

construyó un índice de intensidad de las problemáticas relativas a la pandemia que se 

georreferenció. Así, se identificaron los barrios en donde cada uno de los tópicos tuvo 

mayor incidencia. Luego mediante el análisis de comentarios de lectores y lectoras se 

conocieron los temas de los comentarios y la influencia que la crisis sanitaria y la 

polarización política tienen en su dinámica. El análisis de sentimientos permite organizar 

etapas en las que primero predominan los sentimientos positivos y luego los negativos.  

A su vez, se identificaron las emociones manifestadas en los comentarios en las que 

predomina el miedo como la tristeza, la ira, el desagrado y luego la alegría. El análisis de 

sentimientos muestra que las emociones negativas se mueven al ritmo de la curva 

sanitaria, de manera independiente a la agenda mediática sobre Covid-19. También, se 

observa que la campaña de vacunación no se asocia con el aumento de emociones 

positivas en los comentarios y, las protestas contra las medidas de distanciamientos 

marcaron también el humor social; en este sector se registra una relación entre el 

activismo en las calles y el mundo digital. 

El libro cierra con un epílogo que si bien sintetiza y articula todas las partes del proceso 

de investigación narrado imprime, desde la reflexividad de los autores y las autoras, una 

epistemología de la praxis. Sintetiza un saber-hacer Ciencias Sociales por y para los 

problemas de la comunidad. El recorrido del libro, en su monitoreo y sistematización de 

estrategias para resistir a la emergencia sanitaria y alimentaria, muestra en cada uno de 

sus capítulos la centralidad de ejercitar la escucha activa en términos epistemológicos y 

armada en términos teóricos (sensu Bourdieu). Además, es un libro que, mientras hace 

Ciencias Sociales, narra el encuentro con las otras personas como un horizonte de 

posibilidad.  
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