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Aisladas en red: 
cuidados y conectividad 
en los barrios populares 
del Gran Buenos Aires

Matías Javier Aparicio 
Universidad Nacional de Quilmes

Taly Barán Attias 
Sofía Bilbao 
María Macarena Saenz Valenzuela 
Universidad de Buenos Aires

Introducción 

En los últimos años, con el avance de los movimientos de mujeres, la gestión y 
organización de los cuidados, como eje central de la producción y reproducción 
de las relaciones sociales, han tomado estado público. Tradicionalmente, desde 
la perspectiva del bienestar, la noción de cuidados se trató desde la distribución 
social entre Estado, familias y mercado y, con posterioridad, se incluyó y reconoció 
el ámbito comunitario. En nuestro país, históricamente se ha privilegiado el rol de la 
familia por sobre el resto. Desde una perspectiva de género, dentro de las familias, 
las madres han sido quienes cargan en mayor proporción con estas tareas. 

A la hora de pensar los propios lazos de la gestión social de los cuidados, el contexto 
de aislamiento presentó con claridad cómo las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) e Internet funcionan como sustrato sobre el que se crean lazos 
sociales, de aquí la importancia del Decreto 690/2020 y el objeto del análisis del 
presente texto.
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Desde el Programa de Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e 
Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas de Argentina (CEIL-CONICET)10, entre abril y julio de 2020 hemos 
realizado un relevamiento sobre la situación en contexto de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) de los sectores populares del Gran Buenos Aires. 
Para llevar adelante el cometido, se realizaron entrevistas a 20 mujeres y referentes 
territoriales, de entre 22 y 61 años de edad, quienes fueron entrevistadas mediante 
llamadas telefónicas, WhatsApp y Zoom, con el fin de conocer los principales 
emergentes en este contexto inédito. El presente texto se basa en sus narrativas. 

En las entrevistas realizadas la incertidumbre y ansiedad por la continuidad laboral, 
miedo y temor por los contagios, ahogo por el encierro, hartazgo por las tareas 
de crianza y las actividades domésticas, inseguridad por estar solas en la casa, 
soledad por ser la única adulta a cargo, culpa por sentirse malas madres, angustia 
y melancolía por no poder ver a sus seres queridos, entre otras sensaciones, son 
parte de sus narraciones. En este sentido, el aislamiento evidencia las múltiples 
redes de cuidado (familiares, formales, informales, institucionales, barriales y/o 
comunitarias) que quedaron suspendidas y, al mismo tiempo, cómo el uso de las 
TIC permitió, en algunas ocasiones, reconfigurarlas. 

En este contexto de fuerte incremento de la virtualidad, el contar con acceso a 
Internet, dispositivos tecnológicos y habilidades necesarias para su uso, operan como 
condiciones de posibilidad para que existan reestructuraciones en las formas de 
velar por el propio cuidado y de los otros. A diferencia del sentido común al respecto, 
lecturas sobre la virtualidad que parten del análisis de las sociedades posmodernas 
y caracterizan los vínculos de aquí resultantes como líquidos y fugaces (Palumbo, 
2018), las mujeres entrevistadas se apropian de las TIC y re-crean lazos sociales. 

Así, en el ASPO, las formas conocidas para vincularse, que responden a una lógica 
cara a cara, ya no son posibles del mismo modo y debieron ser reformuladas. 
El saludo con el codo, el mate como un bien individual, el beso como un acto de 
riesgo y el uso de la tecnología como medio para el acceso a la vida social, son sólo 
algunos de los múltiples cambios que muestran cómo lo cotidiano se reinventó. 

Los lazos sociales que emergieron y/o se intensificaron durante la pandemia desde 
la virtualidad, pueden asimilarse a la idea de “socialidad”, un “ser-juntos” que pone 
en escena todos los parámetros de lo humano, los cotidianos, los frívolos, los que 
tienen como fin celebrar la vida (Maffesoli, 2001), así como habilitan del mismo 
modo la gestión de la subsistencia y el bienestar. En este contexto, el acceso a la 
educación, la salud, a programas sociales, requieren, más que nunca, la mediación 
de ciertas tecnologías. Teniendo en cuenta lo dicho, nos proponemos dar cuenta de 

10 Queremos agradecer la participación de Natalia Soledad Fernandez y Catalina Monjeau Castro, quienes también formaron 
parte de este proyecto coordinado por Verónica Giménez Beliveau.  
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cómo la virtualidad se ha convertido en un elemento central a la hora de sostener los 
lazos sociales e institucionales mediante la reconfiguración de las redes de cuidado, 
siendo las mujeres las principales promotoras de ello. Asimismo, nos interesa subrayar 
el carácter condicional que presenta esta situación, en tanto sólo resulta posible 
mediante el acceso a la tecnología y a los servicios de conectividad.

Redes de cuidado de la salud y el bienestar 

Los cuidados y rutinas para velar por el bienestar propio y de la familia se han visto 
trastocados por la irrupción del COVID-19. Las reglas de convivencia, tan largamente 
sedimentadas en cada casa, en cada barrio y en las ciudades, debieron ser reformuladas. 

Desde la sexualidad, el erotismo y el placer,11 hasta la gestión de la muerte y el duelo12, 
prácticamente todas las esferas de nuestras vidas se vieron atravesadas por lo 
virtual siendo luego objeto de análisis por parte de especialistas y el aparato estatal. 
Este proceso de reinvención de lo cotidiano, así como la situación sin precedentes 
que estamos atravesando, ha generado confusión sobre las reglas, recomendaciones y 
prohibiciones. De hecho, diversas entrevistadas reconocieron que las primeras semanas 
de la cuarentena dedicaron largas horas a consumir noticias desde la televisión, el celular 
y los grupos de Facebook, o recibían y re-enviaban información por WhatsApp. Todas 
refirieron a la incertidumbre y angustia que les generó recibir tanta información, 
muchas veces contradictoria, sobre cómo cuidarse a sí y a los suyos; y cada una  
fue priorizando canales que les resultan más confiables y descartando otros. 

Los grupos de Facebook y de WhatsApp se volvieron espacios privilegiados 
para informarse sobre las novedades específicas del barrio ya que, dadas las 
restricciones de movilidad, pasaron a ser el principal medio de comunicación entre 
vecinos y vecinas. En esos espacios se inauguraron nuevas lógicas comunitarias 
de cuidado: allí es posible obtener, por ejemplo, información acerca de los días y 
horarios de vacunación en la salita o de entrega de los bolsones de mercadería en 
el cuartel de bomberos. Además, permitió la circulación de información referida a 
los emprendimientos barriales que emergieron como respuesta al difícil contexto 
laboral que la pandemia generó. La difusión de los negocios de los vecinos o la 
emergencia de espacios barriales de trueque son otra forma en la que el cuidado 
tanto del barrio en sí, como de las economías particulares de sus habitantes, se 
organizaron a través de la telefonía celular. 

Sin embargo, los dispositivos electrónicos no funcionan simplemente como una 
herramienta informativa, sino que, a su vez, pasaron a ser un bien al servicio del 
11 Las recomendaciones del Ministerio de Salud para sexo seguro y virtual pueden verse en: El sexo seguro (y virtual) en tiempos 
de coronavirus. Video de Todo Noticias (TN), 17 de abril de 2020. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=5wXVtpLA-w

12 Para más información ver Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el fin de la Vida, 2020.
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barrio. El caso de los referentes y las referentes sociales presentes en el territorio ilustra 
este punto. Poniendo sus teléfonos y datos móviles al servicio de la comunidad para 
que esta pueda acceder a Internet y completar, por ejemplo, los formularios requeridos 
para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), estos actores configuran una 
modalidad donde políticas sociales, conectividad y actores territoriales van de la mano 
para afrontar una pandemia. 

El confinamiento, la telefonía y la intervención de actores territoriales no sólo se relaciona 
con el acceso a políticas sociales, sino que permite abordar uno de los desafíos 
de especial gravedad que se intensificaron durante la cuarentena: la violencia de 
género. El aislamiento en los hogares implicó, para muchas mujeres, el confinamiento 
con el agresor. De hecho, el femicidio es el único de los delitos que no disminuyó 
ni en la fase más estricta de la cuarentena13 y, según informes de la Línea 14414, 
los llamados aumentaron en pandemia un 48% respecto al año anterior. Junto al 
acompañamiento estatal, una referente territorial comentaba cómo vecinos, vecinas 
y militantes territoriales se convirtieron en actores claves capaces, muchas veces, 
de intervenir a tiempo en los casos de violencia de género. 

Así como existen este tipo de experiencias territoriales, el cuidado colectivo en los barrios 
dio lugar a nuevas negociaciones, tensiones y el reforzamiento de ciertas prácticas, 
como la delación vecinal que con el argumento de evitar la circulación del virus y cuidar 
la salud barrial, cobró notoriedad. Así, se “escrachan” vecinos que salen por razones que 
no son consideradas de primera necesidad. En algunos barrios estos grupos permiten 
renegociar lógicas de circulación, por ejemplo eligiendo un miembro de cada casa por 
día para poder salir, con previo aviso en los grupos del barrio. A su vez, éstos informan 
de los casos positivos de COVID-19, ya sea para ”no caminar por esa vereda” o para 
organizarse y suministrar comida e insumos básicos, dejándolos en la puerta de la casa. 
La conectividad trajo de esta manera nuevas estrategias de cuidado colectivas. 

A pesar de la información que anteriormente mencionamos que circulaba por grupos y 
redes sociales, las entrevistadas coinciden acerca de la desinformación e incertidumbre 
sobre el funcionamiento de los espacios de atención, además de las complicaciones 
para la movilidad y la obtención de permisos para dicho fin. Aparecen, en este contexto, 
imaginarios en donde el hospital o la sala de salud son lugares asociados al contagio más 
que a la cura. Este temor, muchas veces es reforzado por los propios profesionales de 
la salud, que se ven obligados a reorganizar los tratamientos, recomendando posponer 
chequeos para evitar visitas al hospital o, en su defecto, la realización de consultas por 
WhatsApp o videollamada. Al respecto, una entrevistada cuenta que debe negociar sus 
controles post-operatorios con el horario en el que el hijo se encuentre en la casa para que 

13  Gómez Alcorta, E. Todos los delitos bajaron con la cuarentena menos los femicidios, que persisten. Diario Página 12. Buenos 
Aires, Argentina, 20 de abril de 2020. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/260885-elizabeth-gomez-alcorta-todos-los-
delitos-bajaron-con-la-cua 

14 La Línea 144 es la línea de asesoramiento y contención gratuita para mujeres víctimas de violencia de género. 
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le ayude a conectar la videollamada. Como vemos, estas nuevas alternativas de atención 
se ven limitadas por la falta de dispositivos adecuados para conectarse por parte de los 
y las pacientes, el acceso inestable a Internet, la falta de alfabetización digital, entre otros 
inconvenientes. A la vez, en los hogares caracterizados por el hacinamiento, los controles 
médicos por videollamada se dan en un contexto de falta de privacidad. 

Por estas razones, cada familia sopesa los malestares de salud con el temor de ir a 
un hospital o las posibilidades de sostener una consulta online. En ese sentido, varias 
entrevistadas realizaron consultas “informales” a alguna persona conocida ligada, 
de algún modo, al área de la salud o a referentes de la familia con experiencia en la 
práctica de curar, por lo general madres, abuelas o tías. 

Según las entrevistadas, las tareas de cuidado, particularmente en los barrios populares, 
siempre han contado con una marca de género y, en el contexto que el COVID-19 
desató, dichas tareas no sólo se han reconfigurado sino que se han intensificado. Son 
principalmente las mujeres las que realizan sus propios diagnósticos, interpretaciones 
y ensayan e inventan estrategias a fin de preservar la salud propia y de los suyos. Las 
estrategias de cuidado van desde la circulación y suministro de remedios para la auto-
medicación (o medicar a otros), técnicas de paños y masajes, hasta pasarse recetas 
caseras (y muchas veces dinero para comprar los ingredientes) de infusiones y alimentos 
que calman el dolor. El sostén compartido de la salud psíquica y anímica también fue algo 
que destacaron las entrevistadas. En este sentido, una de ellas hizo especial mención 
al gran apoyo que encontró en un grupo de madres nombrado “La Tribu”15 que, si bien 
funcionaba previo a la pandemia, en este contexto intensificó vía Whatsapp su función 
de ser un espacio donde compartir las sensaciones y frustraciones que supone para 
las mujeres afrontar el ASPO tomando a su cargo el cuidado de los hijos y las hijas, su 
educación, el bienestar de la salud y, en muchos casos, también ser el sostén económico 
del hogar. En este grupo no sólo continuó circulando ropa, alimentos, dinero e información 
con el fin de ayudarse y cuidarse mutuamente, sino que éste comenzó a ser parte de la 
vida cotidiana: desde el hábito diario del saludo matutino hasta ser espacio de contención 
y confesión de aquellos sentimientos que quizás no tenían posibilidades de aparición en 
otros contextos y espacios.   

Asimismo, poder estar en contacto virtual con seres queridos, recibir una prédica 
religiosa por WhatsApp que renueva las esperanzas, poder dejar a los niños y niñas 
viendo dibujitos con el celular para evitar gritos y peleas, fueron algunas de las otras 
tantas estrategias relatadas.

15 La crianza en tribu es una forma de vivir la maternidad de manera acompañada, donde se construye una red de sostén que 
excede el mero encuentro o intercambio, sino que representa un espacio donde se genera una trama vincular de acompañamiento 
horizontal. Si bien este formato de crianza ha cobrado notoriedad en los últimos años, en el caso de las entrevistadas situadas 
bajo este esquema, no necesariamente se identificaron con el mismo en sus orígenes: “No sé muy bien, creo que había una frase 
que yo había encontrado en Facebook o en Instagram que decía algo así como ‘para criar a un niño no hace falta sólo una madre, 
sino una tribu entera’. Salió de ahí el decir ‘esta es la tribu’”. En este caso particular se puede observar cómo las redes, y el acceso 
a las mismas, fueron además una fuente de inspiración para afrontar la maternidad. 
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La escuela en el celu de mamá  

La virtualidad ha adquirido un papel central durante el ASPO en la escolaridad de 
niñas, niños y jóvenes. Frente al quiebre de las redes de cuidado que involucran a 
la escuela como espacio de acompañamiento, de recreación y de formación, se ha 
erigido una nueva modalidad que se sostiene a través de la virtualidad. Sin embargo, 
esto supone la existencia de una serie de condiciones que, al no registrarse como 
tales en los hogares de los sectores populares, resultan un obstáculo para sostenerla. 
En primer lugar, la posibilidad de acceso a una computadora o un teléfono celular y 
una conexión a Internet que no implique el uso de datos móviles, se torna esencial 
para el aprendizaje y cumplimiento de las tareas. Sólo en algunos casos, los hogares 
cuentan con una computadora, y en otros, con un celular compartido entre todos 
los miembros de la familia. Este celular, en un contexto de aislamiento, resulta ser la 
conexión por excelencia con el trabajo, los afectos y el mundo más allá del hogar.

En segundo lugar, supone la presencia de adultos y adultas en condiciones de 
poder realizar tareas de enseñanza, lo que implica poseer recursos conceptuales 
y pedagógicos con los que en algunos casos no cuentan, porque no alcanzaron a 
concluir sus estudios primarios o secundarios. Esta situación tiende a dificultarse 
aún más ante la falta de conexión a Internet y de dispositivos por medio de los 
cuales poder comunicarse con otras madres o padres a quienes poder consultar, 
realizar búsquedas de información mediante plataformas como Google, descargar  
y almacenar material didáctico, entre otras.

Esta nueva modalidad escolar supone, además, la gestión, regulación y acompañamiento 
de los padres y madres en esa tarea, responsabilidad que termina recayendo en las 
madres como principales cuidadoras y se traduce en una fuerte exigencia tanto para ellas 
como para los niños y las niñas, así como en la emergencia de conflictos intrafamiliares. 
En este sentido, las mujeres asumen un nuevo rol nombrado por ellas mismas de “madres 
maestras”, lo que implica la dedicación de tiempo que se resta a las actividades laborales 
externas y de cuidado de otros hijos y otras hijas, tornándose una “articulación imposible”.

Asimismo, los pocos recursos tecnológicos con los que se cuentan en los hogares 
que, en muchos casos se reducen al celular de la madre, al ser puestos al servicio 
de la escolaridad de hijos e hijas como algo prioritario, dejan de estar disponibles 
para la recreación de otros hijos y otras hijas que también deben ser atendidos 
mientras se realizan tareas de enseñanza y comunicación. También pueden llegar 
a obstaculizar la posibilidad de que algunas mujeres puedan continuar sus propios 
estudios secundarios o superiores. 

Entre las entrevistadas aparece la idea de una demanda excesiva por parte de la 
escuela en torno a las tareas escolares, en un contexto en el que niños, niñas y 
adolescentes parecen estar abrumados y desconectados de la vida escolar, lo que 
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pone de manifiesto una distancia entre lo que los agentes educativos vislumbran 
como posibilidad y la realidad efectiva en la cual aparecen otras dimensiones que 
imposibilitan la articulación de esta nueva modalidad.

En ese sentido, comienza a aparecer la noción de que cumplir estas exigencias tendría 
más que ver con una formalidad que con la posibilidad de un aprendizaje efectivo, 
desplegándose estrategias que van desde cumplir con las demandas escolares 
intentando reconfigurar las redes de cuidado, involucrando familiares y amigos y amigas, 
ya sea con el fin específico de pedir prestada una computadora o un celular, así como la 
impresión de una tarea, de pedir ayuda en cuanto al abordaje de los contenidos a enseñar 
o de facilitar la comunicación con las maestras; hasta abandonar la realización de tareas. 

Al mismo tiempo, estas decisiones también se estructuran en función de las 
posibilidades de cada familia de poder hacer frente a esa demanda. Como sabemos, 
existe una fuerte desigualdad en las posibilidades en cada contexto por lo que, a partir 
del quiebre de la escuela como espacio de cuidado, los nuevos intentos de sostener 
una escolaridad virtual y la gestión “familiar” que ello supone, parecemos asistir a un 
proceso de reproducción de las desigualdades sociales, al tiempo que se observa 
el despliegue por parte de las madres de estrategias como el rearmado de redes de 
cuidado involucrando a familiares, amigos y amigas, de modo de poder sostener una 
escolaridad que, para algunas de ellas, continúa resultando valiosa.   

Reflexiones Finales 

En tiempos de aislamiento, el acceso a Internet y a los dispositivos tecnológicos capaces 
de conectarse, ha resultado imprescindible como soporte para los lazos sociales. Esto 
se puede graficar en relaciones como el cuidado, tanto familiar como comunitario que 
requirieron de la conectividad para reorganizarse y lo han utilizado de soporte. 

Ante esta nueva cotidianeidad, la virtualidad se presenta como un componente 
central para el ámbito educativo, tanto en lo referido a los problemas a afrontar 
como a las transformaciones a adoptar, las posibilidades materiales de acceso 
a servicios y dispositivos, las “madres maestras” y articulaciones imposibles, 
el carácter excesivo y poco efectivo de las estrategias desarrolladas desde las 
escuelas, son algunos de los elementos abordados en este punto.

Así, las emociones ocupan un lugar central en las narrativas de las entrevistadas 
junto a la reconfiguración y sostenimiento de múltiples redes. Lazos sociales y 
virtualidad se expresaron en la reconfiguración de las gestiones de los cuidados por 
parte de las entrevistadas, tanto para sentirse cuidadas como para seguir cuidando.
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Hasta el momento, en un escenario con dificultades para el aprovisionamiento de 
vacunas y sin la alternativa de una medicación preventiva, se evidencia el carácter 
imprescindible de los cuidados familiares y comunitarios para la salud y el bienestar. 
Desde el ASPO, quedó en evidencia que cada vez son más los cuidados relativos a 
la preservación de la salud que requieren ser resueltos al interior del hogar. En ese 
sentido, es importante advertir que no para todas las familias y personas a cargo del 
cuidado, es igual de factible resolver sus necesidades de salud, bienestar y cuidado 
en aislamiento. Por ello, cobra especial relevancia la posibilidad de contar con la 
ayuda, el sostén y el contacto con otros (familiares, amigos, vecinos e instituciones), 
al menos desde la distancia y mediado por dispositivos móviles. Teniendo en cuenta 
la cantidad de casos de femicidio y travesticidio en cuarentena, estar en contacto 
con otros puede ser incluso una cuestión de vida o muerte. 

Ante relatos y lecturas que parten de una sociedad hiperconectada y globalizada como 
una verdad indiscutible, la pandemia vino a demostrarnos que eso no es así para 
todos y todas; y que la mirada vinculada a lo local y la conectividad son problemáticas 
que requieren de una comprometida posición estatal. Las dinámicas socio-digitales 
han tomado centralidad -ya mucho antes de la pandemia- en las formas de entender, 
hacer y participar en política y en las discusiones sobre procesos significativos de la 
realidad local y global. Las transformaciones socio-políticas subjetivas, derivadas de 
los cambios relacionados a la pandemia, sin duda exacerban este proceso que ya se 
venía desarrollando hace al menos una década: las redes sociales como arena pública y 
la conectividad como dispositivo de articulación política que, muchas veces, ocupan el 
lugar que antes ocupaba la calle (Reguillo, 2017). 

En ese sentido, volver a recuperar programas como Conectar Igualdad y asegurar el 
derecho a la conectividad para todas las personas que habitan el territorio argentino, 
son dos medidas que no deberían dilatarse más.

Como pudimos observar, los lazos sociales, las estrategias de cuidado y las políticas 
de prevención de la vulnerabilidad se reconfiguraron radicalmente, arrojando como 
resultado la clara necesidad de asegurar el derecho a la conectividad como base 
esencial sobre la cual articular los debates en torno a la ciudadanía. Y, más allá de 
eso, como un pilar sobre el cual re-pensar el campo de los cuidados que, por otra 
parte, sigue siendo ámbito de competencia casi exclusivamente de las mujeres.
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Con esta serie de libros, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación busca 
implementar nuevos puentes entre los ámbitos académicos y la gestión estatal de 
políticas públicas. Aunando saberes y experiencias para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en la Argentina. 

La colección abordará los desafíos que enfrenta la actual agenda de políticas sociales: 
cuidado, ingreso, economía social y solidaria, infancias, trabajo y producción, derechos, 
género, participación y organización comunitaria, comunicación. Un universo amplio y 
en constante expansión que requiere de análisis certeros y propuestas concretas, para 
llegar a una síntesis superadora que pueda plasmarse en la realidad.

Los libros de Políticas Sociales: Estrategias para construir un nuevo horizonte de 
futuro pueden descargarse de manera libre y gratuita desde el sitio web  
argentina.gob.ar/desarrollosocial.
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