
PANDEMIA: POSICIONAMIENTOS Y PERCEPCIONES EN 
LA PROVINCIA DEL CHACO 

 

 

  

RAFAELA LESCANO                 
JIMENA MOLINA                  
LEONARDO NÚÑEZ 

AGOSTO 2021 



1 
 

Introducción 

Se ha demostrado ampliamente que el advenimiento de la pandemia de COVID-

19 ha traído aparejada una profundización en las situaciones de desigualdad, en todos 

los rincones del planeta (CEPAL, 2021). Este panorama no se manifiesta solamente en 

el plano de lo macroestructural, sino que también ha afectado la dinámica de las 

actividades domésticas (en sentido amplio) y laborales, las relaciones cotidianas con 

uno mismo y con los demás, los vínculos socio-afectivos y la percepción de la(s) 

realidad(es), en cualquiera de sus dimensiones. 

El presente análisis resulta una proyección local del proyecto “Identidades, 

experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia: 

un estudio multidimensional sobre las incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y 

expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina”, llevado adelante por la 

Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación, a cargo de Javier Balsa. La Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco 

constituye un nodo territorial de dicho proyecto, abarcando distintas subredes temáticas, 

entre las cuales se cuenta “Valores y creencias”, subred coordinada por Ezequiel Ipar y 

Natalia Fernández. 

En este marco, teniendo en cuenta que en el mapa de la República se han podido 

identificar distintas tendencias ideológicas con variados niveles de intensidad en las 

diferentes provincias (Ipar 2021), buscamos reunir en este estudio las categorías que 

consideramos son claves para comenzar a indagar en qué manera en la provincia del 

Chaco se han percibido, durante el periodo de aislamiento y distanciamiento, las 

subjetividades, los cuerpos, los temores, las innovaciones, los ingresos, así como 

también observar los posicionamientos y las tensiones existentes con respecto a 

algunas de las medidas adoptadas por el gobierno (nacional y provincial), el 

advenimiento de ciertas innovaciones que se han erigido en símbolos de altísimo 

potencial semiótico (como las vacunas) y a las propias figuras de los mandatarios.  

 

Datos técnicos del relevamiento 

Población objeto de estudio: población general mayor a 18 años. 

Ámbito: Provincia del Chaco (con mayor llegada a la ciudad de Resistencia) 

La base de encuestados se construyó predominantemente a través de los datos 

de quienes recibieron algún tipo de formación en la Escuela de Gobierno, además de 

contactos generales de los integrantes del equipo, por lo que presenta ciertos sesgos 
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en cuanto a edad, nivel educativo y actividad, no constituyendo en tal sentido una 

muestra en sentido estricto. Existe una mayoría significativa de trabajadores en relación 

de dependencia frente a otros tipos de actividades. También se da una amplia diferencia 

de 20 puntos porcentuales, así como también no hay representantes del género no 

binario. Se advierte, por último, una subrepresentación de los mayores de 65 años y de 

los jóvenes de entre 18 y 24 años (3,86% y 7,37%, respectivamente). 

Instrumento de recolección de datos: se realizó un cuestionario estructurado a 

partir de variables con categorías pre-codificadas, exhaustivas y mutuamente 

excluyentes. Las categorías del relevamiento han sido tomadas de las guías para 

entrevistas elaboradas en el marco del Proyecto “Identidades, experiencias y discursos 

sociales en conflicto en torno a la pandemia y la postpandemia…”. 

Técnica de recolección de datos: encuesta anónima virtual, voluntaria y 

autoadministrada, enviada vía Whatsapp, correo electrónico y redes sociales, vía 

Google. 

Periodo del trabajo de campo: del 7 de junio al 12 de julio de 2021. 

Cantidad de encuestados: 828 casos efectivos. 

 

1. Primera parte: subjetividad y autopercepción 

 

1. a) Estado de ánimo durante la primera fase de ASPO 

Estudios realizados en nuestro país han encontrado que ya en las fases iniciales 

de la pandemia se destacaban los sentimientos miedo, incertidumbre y angustia, pero 

también emergía un sentido de responsabilidad y cuidado junto con la puesta en valor 

de la dimensión social de las personas (Johnson et al., 2020). 

Se recabó en la encuesta el estado de ánimo de los chaqueños durante la 

primera y la segunda fase de la pandemia, respectivamente, y si fue posible para ellos 

percibir una mejoría anímica durante esta última fase. 

Un 43,7% respondió que su estado de ánimo había sido “regular” durante la 

primera fase de la pandemia, mientras que un porcentaje equivalente (18% y 19% 

respectivamente) respondió que su estado de ánimo había sido “malo” y “bueno”, 

restando un diferencial menor para los extremos “muy malo” (11,1%) y “muy bueno” 

(7,97%). 
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Gráfico 1. Estado de ánimo en primera fase de ASPO 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

La distribución de respuestas en este apartado es medianamente equitativa para 

mujeres y varones, con un ligero incremento de casi tres puntos en estado de ánimo 

“malo” y disminución de casi dos puntos en “muy bueno” en el caso del género femenino, 

dando lugar a la hipótesis de que para las mujeres el impacto emocional pudo haber 

sido mayor en relación a sus congéneres. 

 

Gráfico 2. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según género. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Así también el impacto del aislamiento/ distanciamiento social y las restricciones 

de circulación parecieran ser mayores en los más jóvenes, ya que los extremos “muy 

malo” y “malo” son optados por el 24,59% en ambos casos, arrojando un total del 

49,18% para la población más joven; mientras que los mayores porcentajes en el caso 
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de los adultos mayores de 65 años se dan en los extremos “bueno” (40,63%) y “muy 

bueno” (15,63%), dando un total general para el polo positivo de un 56,26% en esta 

franja etárea. 

 

Gráfico 3. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según edad. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

 En el análisis de este interrogante según ocupación, se puede observar que el 

extremo “Muy malo” es optado en mayor proporción por los estudiantes, seguido por los 

desocupados y los trabajadores independientes, siendo los jubilados los más optimistas 

al respecto.  

 

Gráfico 4. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Con respecto a la segunda fase del aislamiento social preventivo y obligatorio, 

periodo durante el cual se habilitaron algunas actividades con restricciones y protocolos, 

el 41,6% de los encuestados manifestó que su estado de ánimo había mejorado a partir 

de allí, “pero no es óptimo”; un 21,1% dice haber mejorado sustancialmente; el 31,5% 

sigue “igual” y el 5,8% “empeoró”. 

 

Gráfico 5. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

La mejoría anímica sustancial resulta más significativa entre las mujeres 

encuestadas (23,26%) que entre los varones (17,7%), lo que podría corresponderse con 

lo afirmado más arriba respecto del impacto negativo del aislamiento/ distanciamiento y 

restricciones en este género. 

 

Gráfico 6. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución por género. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Se ha observado mundialmente que, desde el comienzo de la pandemia de 

Covid-19, la relación entre los sujetos y los cuerpos se ha visto modificada; tanto en 

términos de autopercepción como en el plano de los hábitos y las actividades 

relacionadas al autocuidado. 

Así, se comprobó un aumento significativo de “casos de insomnio, falta de apetito 

o devoración (excesos en comer, tomar, fumar, consumir, etc)”; en paralelo también se 

han incrementado los casos de “enfermedades, que en paralelo al covid-19, silenciosas 

van haciéndose un lugar en “un cuerpo”” (González 2021). 

Encuestas realizadas por el INDEC revelaron que más de la mitad (56,3%) de 

los consultados expresó sentir más ansiedad que antes de la pandemia. Este porcentaje 

es algo más elevado en los hogares donde disminuyó el ingreso familiar (62,4%). 

(AMBA: 7 de cada 10 familias se endeudaron…, abril de 2021). 

De la encuesta realizada surge que un 35,14% dice haber tenido (y tener) una 

“buena” relación con su propio cuerpo en tiempos de pandemia; un 19,08% manifiesta 

que fue y es “mala”, y la mayoría del 45,77% afirma que esa relación fue y es “regular”. 

La pregunta fue planteada en términos de “autopercepción, buenos hábitos, deporte, 

alimentación”, como categorías ejemplificativas, más al no contar con una línea de base 

respecto de cómo era esa relación antes de la pandemia, permanece abierto el 

interrogante de si la circunstancia del aislamiento y demás avatares del Covid-19 han 

sido determinantes o más bien un factor adicional al momento de percibir o evaluar el 

propio cuerpo. 

 

Gráfico 7. Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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a 24 años así lo expresó. No es un dato menor que la percepción negativa en esta franja 

etárea se da en un 73,77% en mujeres. Por el contrario, el 71% de las personas mayores 

de 65 años calificó la relación con su cuerpo de “buena”, siendo este contraste 

equiparable al que ya observamos para el estado de ánimo.  

 

 Gráfico 8. Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción. Por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

En la misma línea, si analizamos la categoría desde la variable ocupacional, son 

los jubilados quienes manifiestan en mayor proporción sentirse bien con su propio 

cuerpo (61,22%), con casi veinte puntos de diferencia con respecto de quienes les 

siguen en porcentaje, los trabajadores independientes; siendo los estudiantes quienes, 

comparativamente, tienen un porcentual mayor de respuestas negativas con respecto a 

la relación con su cuerpo, con un 31,15%. 

 

Gráfico 9. Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción. Por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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A partir de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio se 

intensificaron las ofertas discursivas, mediáticas y comerciales relacionadas al cuidado 

del cuerpo, principalmente a través de la alimentación y la actividad física. Al ser 

restringidas las posibilidades de salida y realización de la mayoría de las actividades 

deportivas, al mismo tiempo que se incrementaba la exposición a la virtualidad y con 

ello a paradigmas de salud y belleza (personajes mediáticos, influencers), se generaron 

las posibilidades para que los sujetos se replantearan las evaluaciones con respecto al 

propio cuerpo y, en muchos casos, adoptaran nuevas estrategias orientadas a “mejorar” 

en este sentido. 

La encuesta arrojó que un 44,44% de la población de estudio no comenzó 

ninguna actividad nueva relacionada al cuerpo durante la pandemia; un 32,73% lo hizo, 

y la mantiene, mientras que un 22,83% lo hizo, pero la abandonó. 

 

Gráfico 10. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Si tomamos para el análisis la variable edad, es notable que los grupos que en 

mayor proporción comenzaron nuevas actividades en pandemia han sido los extremos 

(entre 18 y 24 años y mayores de 65). 

 

 

 

 

Gráfico 11. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por edades. 
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Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

En cuanto a la variable ocupacional, se advierte que quienes en mayor medida 

pudieron comenzar nuevas actividades fueron los estudiantes y los trabajadores 

independientes, siendo los desocupados quienes en menor medida pudieron tomar 

esta iniciativa. 

 

Gráfico 12. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Se ha demostrado que las emociones que emergieron, sobre todo durante los 

primeros meses de pandemia, fueron el miedo, la paranoia, la tristeza respecto a la 

posibilidad de contagio y el aislamiento. Sin embargo también estuvieron presentes 

emociones de solidaridad, compañerismo y responsabilidad (Johnson, 2021). A un año 

y medio de la declaración de pandemia mundial, preguntamos a los encuestados sobre 

estos sentimientos y la mitad (50,36%) de las personas encuestadas manifestó no 

tenerlos, mientras que el 24,28% aseguró que sí los tiene y el 25,36% se mostró indeciso 

o indiferente respecto de esta categoría. 

 

Gráfico 13. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Son los adultos de entre 51 a 65 años quienes en mayor proporción 

experimentan estas sensaciones de miedo y fobias, en relación con los demás grupos 

etáreos. El género y la ocupación no resultan variables significativas en el análisis; 

aunque no está de más mencionar que los jubilados constituyen la franja de los que 

menos miedo experimentan frente a la posibilidad de contagio, siendo que el 61,22% 

del grupo así lo afirmó.  

Del mismo modo, en el análisis por edad, son los mayores de 65 años quienes 

mayoritariamente afirman no temer al contagio, arrojando la encuesta que un 59,38% 

de los mismos asume esta postura. Debe recordarse también que esta franja etárea se 

encuentra subrepresentada, constituyendo sólo un 3,86% del total de los encuestados. 

 

 Gráfico 14. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por edades. 
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Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Al cruzarse esta categoría con la de los vacunados, surge que la circunstancia 

de haber recibido ya la vacuna no resulta una variable significativa que incida en el 

desarrollo de miedos y fobias relacionadas al contagio del virus. 

Hay que destacar que es el sector de los desocupados quienes en mayor 

proporción manifiestan sentir miedos, temores y fobias relacionadas al contagio del 

virus, mientras que son los jubilados quienes optan mayoritariamente por la opción 

opuesta: no sienten temor frente a la posibilidad de contagio.  

 

 Gráfico 15. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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En relación a lo anterior, el 36,23% de los encuestados se posicionó en un nivel 

intermedio en cuanto a posibilidad de contagiarse del virus al salir a la calle (ni posible 

ni imposible; lo cual también puede entenderse como una ausencia de posicionamiento 

al respecto), seguido por un 28,62% que considera “muy posible” tal contagio; un 

21,14% que lo cree “posible”, un 10,27% que lo ve “poco posible” y una minoría del 

3,74% que considera tal posibilidad nula. 

 

Gráfico 16. Percepción de las posibilidades de contagio del virus. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Claramente las opciones se inclinan hacia la factibilidad de contagio en una 

proporción mucho mayor que hacia el rechazo de tal posibilidad. 

Teniendo en cuenta la edad de los respondentes, el 36,73% de las personas 

encuestadas de entre 51 y 65 años considera que es “muy posible” contagiarse del virus 

al salir a la calle, siendo este el mayor índice de la variable edad. Esta percepción 

también es más acentuada en el caso de los trabajadores en relación de dependencia 

y los desocupados, revelando un 31,47% de los primeros y un 30.77% de los segundos 

que consideran “muy posible” el contagio. 

 

 

 

Gráfico 17. Percepción de las posibilidades de contagio del virus por edades. 
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Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Al igual que en la categoría anterior (miedos y fobias) la percepción de la 

posibilidad de contagio del virus no se ve incidida por el hecho de tener o no los 

encuestados colocada la vacuna. 

 

 2. Segunda parte: Ingresos y ahorro 

 

2. a) Situación general de los ingresos 

En marzo de 2021, casi la mitad de las personas encuestadas desde la Escuela 

de Gobierno, a propósito del relevamiento de la deuda de hogares en el Gran 

Resistencia, indicó que trabajó más horas últimamente que antes de la pandemia. No 

obstante este mayor esfuerzo laboral, casi un tercio señaló “que sus ingresos se 

redujeron en parte, y un 10% incluso indicó que estos se volvieron tan magros que 

prácticamente (o literalmente) no existen” (Cantamutto, 2021). 

En concordancia con lo anterior, en esta oportunidad, el 38,89% de los 

encuestados manifestó que sus ingresos permanecieron iguales; una mayoría del 

53,50% manifestó que los mismos disminuyeron, y sólo un 7,61% de ellos afirmó que 

aumentaron.  

 

 Gráfico 18. Situación general de los ingresos en pandemia. 
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Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Entre los más afectados por la pandemia en términos de ingresos, hay que 

destacar que el 84,62% de los desocupados sufrió una baja, como así también el 70,4% 

de los trabajadores independientes, constituyendo los sectores más empobrecidos en 

este sentido.  

Una parte importante de los trabajadores en relación de dependencia mantuvo 

sus ingresos de manera estable (44,60%), pero llama la atención que un 47,30%, es 

decir, casi la mitad de ellos, vio reducidos sus ingresos.  

Un porcentual similar se da en el caso de los jubilados: el 46,94% manifiesta que 

sus ingresos permanecieron iguales, mientras que el 51,02% los vio reducidos.  

 

 Gráfico 19. Situación general de los ingresos en pandemia por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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porcentual que pudo aumentar sus ingresos, la mayoría se trata de jóvenes de entre 25 

a 30 años. 

 

 Gráfico 20. Situación general de los ingresos en pandemia por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

2. b) Capacidad de ahorro en pandemia 

De acuerdo a un informe elaborado por el INDEC en abril de este año, 7 de cada 

10 familias del área metropolitana del Gran Buenos Aires debieron endeudarse, 

consumir ahorros, comprar menos alimentos y tratar de subir los ingresos para afrontar 

la crisis generada por la pandemia. El informe corresponde al período agosto- octubre 

de 2020 y analiza el impacto en los hogares (AMBA: 7 de cada 10 familias se 

endeudaron, gastaron ahorros o redujeron la compra de alimentos por la pandemia, abril 

de 2021). 

Del mismo informe surge que el 70,6% del total de hogares consultados 

manifestó haber tomado algún tipo de medida para hacer frente al impacto de la 

pandemia en su economía. 

No obstante el porcentaje mínimo de 7,61% de chaqueños cuyos ingresos 

aumentaron durante el periodo de pandemia, un 22,71% manifestó haber podido 

ahorrar. Puede caber la posibilidad de que el concepto de “ahorro” haya sido 

interpretado como “reducción de gasto” y no como “separación de ingresos para su uso 

futuro”, lo cual explicaría de algún modo la brecha entre el primer porcentual y el 

segundo. 
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 Gráfico 21. Capacidad de ahorro en pandemia. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

 La franja etárea mayoritaria dentro de estos encuestados es la de los mayores 

de 65 años, con un 40,63% que dice haber sido capaz de ahorrar durante la pandemia, 

aunque insistimos en que dicha franja se encuentra subrepresentada en la muestra. la 

franja inmediatamente anterior, de 51 a 65 años, por el contrario, fue la que menos pudo 

ahorrar, con un porcentaje del 83,19% para la negativa. 

 

Gráfico 22. Capacidad de ahorro en pandemia por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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durante este periodo. Por el contrario, los trabajadores independientes y los estudiantes 

han tenido una capacidad mínima y ninguno de los desocupados ha podido generar 

ahorros. 

 

Gráfico 23. Capacidad de ahorro en pandemia por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

 

3. Posicionamientos 

 

3. a) Posicionamiento con respecto a las medidas del gobierno provincial 

sobre presencialidad en las escuelas 

En la provincia del Chaco, durante el periodo lectivo 2020, se mantuvo la 

modalidad virtual en las escuelas desde el primer DNU que dispuso el aislamiento social. 

Para en 2021, si bien había una gran expectativa de recuperación de las instancias 

presenciales de enseñanza-aprendizaje, las primeras semanas de clases presenciales 

impactaron negativamente en la curva de contagios, tras lo cual se dispuso retomar la 

virtualidad. Los posicionamientos con respecto a las medidas del gobierno en este punto 

fueron dispares, y en algunos casos se manifestaron con gran intensidad (a favor y en 

contra). 

Aunque un 27,78% de los encuestados se mantuvo neutral en sus posturas, un 

22,71% manifestó que las decisiones del gobierno provincial sobre la presencialidad le 

parecían “muy malas”, siendo el polo opuesto “muy buenas” ligeramente menor, con un 
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20,05%. Las opciones “mala” y “buena” se mantuvieron con un porcentaje poco 

significativo.  

 

Gráfico 24. Posicionamiento respecto de las medidas del Gobierno provincial sobre presencialidad 

en las escuelas. 

 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

El cuadro general arroja una polarización importante en las percepciones 

respecto de estas medidas, así como una tendencia clara a extremar el juicio de valor 

en relación a otras categorías similares. Es un desafío pendiente descubrir si este 

extremismo puede responder a factores tales como la paternidad o maternidad, 

convivencia con hijos menores, existencia de obligaciones de cuidado sobre los mismos 

y la posibilidad o imposibilidad de compatibilizar los horarios laborales con los escolares 

/ cuidado de los menores, o bien si existen otros factores que puedan incidir sobre este 

particular. 

Se advierte además que hay un mayor posicionamiento negativo en las mujeres 

que en los varones, y en función de la edad, son los adultos mayores de 65 años quienes 

tienen una mejor percepción de las medidas adoptadas respecto de la presencialidad, 

contrariamente al grupo más joven, quienes adoptaron el posicionamiento opuesto 

negativo con mayor intensidad. 

 

Gráfico 25. Posicionamiento respecto de las medidas del Gobierno provincial sobre 

presencialidad en las escuelas, por género. 
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Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

 

Gráfico 26. Posicionamiento respecto de las medidas del Gobierno provincial sobre presencialidad 

en las escuelas, por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

En cuanto a los posicionamientos según ocupación, se han dado porcentuales 

bastante similares en el caso de los trabajadores en relación de dependencia y los 

trabajadores independientes, aunque estos últimos se han inclinado más que sus pares 

asalariados a una opinión “muy buena” con respecto a las medidas sobre presencialidad 

educativa. La posición de estudiantes y jubilados se condice con la expresada más 

arriba para los diferentes grupos etáreos. 
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3. b) Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del 

gobierno nacional 

El 81,4% de los integrantes de la muestra están vacunados: esto se aproxima en 

gran medida a los totales para nación y provincia, ya que el total nacional de vacunados 

al 30 de julio es del 70%, y en la provincia del Chaco, del 80,55% de la población 

(Ministerio de Salud, 2021).  

Con respecto al grado de adhesión al plan nacional de vacunación y sus 

prioridades, una mayoría del 37,92% manifestó estar “muy de acuerdo”, seguido por un 

22,10% para “de acuerdo”, y un 21,62% que se mantiene neutral frente a la temática. 

Sólo un porcentaje muy bajo dijo estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. 

 

Gráfico 27. Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del gobierno 

nacional. 

 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

La variable más determinante en esta categoría resulta ser la edad: el mayor 

grado de adhesión a las prioridades de vacunación se registró en las franjas de las 

edades más altas: entre 51 a 65 años, y mayores de 65 años, con un 42,92% y 59,38% 

respectivamente, lo cual puede guardar relación con el hecho de que los mismos se 

encuentran comprendidos entre los grupos prioritarios de vacunación. 
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 Gráfico 28. Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del gobierno 

nacional por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

El grupo que se mostró más en desacuerdo con las prioridades de vacunación es el de 

los jóvenes de entre 25 a 35 años. 

 

3. c) Posicionamiento con respecto a la aplicación provincial del plan de 

vacunación establecido por el gobierno nacional 

Esta categoría en gran medida refleja la polarización y las tendencias 

presentadas en la categoría anterior, ya que la curva es bastante similar. 

En general se registra un alto grado de adhesión a las acciones provinciales 

operativas respecto del plan nacional de vacunación, siendo estrecha la franja de 

encuestados que se manifestó en contra de las mismas. 

 

3. d) Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y 

medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de 

la pandemia 

En general, quienes respondieron la encuesta han manifestado un 

posicionamiento altamente favorable con respecto a las medidas tomadas por el Estado 

Nacional para evitar la propagación del virus. En este sentido, el 29,47% manifestó estar 

“muy de acuerdo” y el 20,77% “de acuerdo”. En menor proporción, aparecen quienes 

estuvieron en desacuerdo (13,77%) y “muy en desacuerdo” (11,35%), no obstante se 

eleva sugerentemente el porcentaje de personas que aparentemente no tiene posición 

tomada respecto a estos acontecimientos (24,64%). 
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 Gráfico 29. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y medidas 

de aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Es interesante analizar este aspecto según el género de los respondentes, ya 

que del total de mujeres que respondió, la mayoría ha tildado la opción “muy de acuerdo” 

(30%). Mientras que de los varones, si bien tuvieron un posicionamiento favorable en 

general, si comparamos los porcentajes con las mujeres, se destacan en la opción “muy 

en desacuerdo”. 

 

 Gráfico 30. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y medidas 

de aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia, por género. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Ahora bien, si miramos el posicionamiento de los encuestados según la edad, 

hay una tendencia muy marcada a que sean los más jóvenes quienes tomen una postura 

muy en desacuerdo, en desacuerdo y neutral. Sin embargo, se evidencia en los adultos 

y adultos mayores una clara inclinación por manifestarse de acuerdo y muy de acuerdo 

con las medidas y restricciones de aislamiento.  

 

Gráfico 31. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y medidas 

de aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia, por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Si observamos el posicionamiento de los encuestados según ocupación, quienes 

han tomado una actitud de disconformidad con las medidas y restricciones  tomadas por 

el Gobierno Nacional en general son los desocupados y trabajadores independientes, 

dos categorías altamente golpeadas por los efectos de la crisis económica que produjo 

el Covid-19. También hay que tener en cuenta que son estos mismos grupos los que 

resultaron más empobrecidos durante estos últimos tiempos, ya que, según vimos más 

arriba, son los que en mayor proporción mermaron sus ingresos y su capacidad de 

ahorro. 

Por el contrario, son los jubilados quienes encabezan ampliamente la lista de 

quienes se inclinan por la opinión positiva respecto de las restricciones y medidas de 

aislamiento del gobierno provincial, seguidos por los trabajadores en relación de 

dependencia. 
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Gráfico 32. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y medidas de 

aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia, por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

3. e) Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial 

Es cuanto menos llamativo el alto porcentaje de encuestados que considera 

insuficientes  (47,46%) las medidas que adoptó el Gobierno Provincial. Mientras que un 

grupo más pequeño de personas sugirió que estas fueron excesivas (18,84%), el 

33,57% declaró que fueron suficientes.  

 

 Gráfico 33. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Si nos detenemos en este aspecto analizado según el género hay pequeñas 

pero sugestivas diferencias entre varones y mujeres. Así, fueron las mujeres quienes 

declararon en mayor proporción que las medidas fueron insuficientes, mientras que en 

comparación con las mujeres, los varones opinaron más veces que las medidas fueron 

excesivas. 

  

 Gráfico 34. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial, por género. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

En línea con lo que ocurre con los posicionamientos ante las medidas adoptadas 

a nivel Nacional,  la actitud que toman los encuestados frente al gobierno provincial varía 

según las edades. Aquí vemos que existe una inclinación marcada por responder que 

las medidas han sido insuficientes a medida que aumenta la edad de las personas. 

Mientras que en el grupo de los más jóvenes aparece con mayor frecuencia la opción 

de medidas excesivas.   

 

Gráfico 35. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial, por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Estos posicionamientos varían también en relación a la ocupación de las 

personas. Si bien se observa una tendencia general y bastante concreta en cuanto a 

que las medidas han sido insuficientes, destacándose entre quienes adscriben a esta 

opción las personas que integran grupos de riesgo como es el caso de los jubilados, 

quienes respondieron que las medidas fueron excesivas se agrupan en las categorías 

de trabajador independiente, desocupados y estudiantes.  

 

 Gráfico 36. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial, por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

3. f) Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich 

Con respecto al nivel de adhesión de los encuestados a la gestión del 

gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, en el total de 

participantes se observa que un 38,53% está de acuerdo o muy de acuerdo con la 

misma, en cambio, en los que se encuentran en el polo opuesto se registra una 

participación de 31,77%, resultando que la categoría intermedia “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” contabiliza un total de 29,70%. Esto nos da una pauta de las 

homogeneidades de las respuestas en las diferentes categorías, percibiendo una mayor 

cuantía en la cantidad de respondentes que están de acuerdo, o superiores, a la gestión 

planteada por el actual gobernador de la provincia del Chaco.  
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No debe dejarse de lado que el porcentaje que se encuentra en desacuerdo o 

en la categoría en duda suma un total de 61,47%, siendo un porcentaje bastante grande 

de cara a las elecciones del mes de septiembre. 

 

 Gráfico 37. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Teniendo en cuenta el género de los respondentes, se registra que hay una ligera 

tendencia a una imagen positiva por parte de los varones (“de acuerdo” y “muy de 

acuerdo”) en relación a las mujeres, quienes en menor medida se adscribieron a este 

extremo y son mayoritarias en el polo negativo (“en desacuerdo” y “totalmente en 

desacuerdo”). 

 

Gráfico 38. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich por género. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Con respecto a la actividad, son los jubilados y los trabajadores en relación de 

dependencia quienes más conformes se manifiestan con respecto al gobierno de 

Capitanich, mientras que son los estudiantes, los desocupados y  los trabajadores 

independientes quienes en mayor medida manifestaron su desacuerdo. 
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 Gráfico 39. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich por 

ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

3. g) Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández 

En este interrogante, consultamos a los encuestados sobre sus 

percepciones  respecto a la gestión nacional de gobierno que inició en 2019. Por un 

lado, casi la mitad (45%) expresó un posicionamiento favorable a la gestión de Alberto 

Fernández, optando por “Muy bueno” (30,8%) y “Bueno” (14,01%). Por otro lado, un 

grupo más pequeño realizó una evaluación no favorable del gobierno del actual 

presidente, adscribiendo sus opiniones a “Muy malo” (17,87%) y “Malo” (10,14%), 

mientras que el 27,05% ha evaluado la gestión de gobierno como “regular”.  

 

Gráfico 40. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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No hay diferencias significativas respecto al tipo de evaluación según género.  

Puede ser por el sesgo de la muestra, pero es muy llamativa la claridad con la 

que se observa una tendencia creciente en la percepción desfavorable a medida que 

disminuye la edad de los encuestados. 

 

Gráfico 41. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández según edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Otra vez, quienes realizan una evaluación negativa de la gestión de gobierno del 

actual presidente son quienes integran las categorías ocupacionales más 

desfavorecidas por la crisis del Covid-19, entre ellos trabajadores independientes, 

desocupados y estudiantes.  

 

Gráfico 42. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández según ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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3. h) Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri 

Por último, se dio a considerar la gestión del ex presidente de la Argentina 

Mauricio Macri. Más de la mitad de los encuestados realizó una evaluación negativa: 

para el 47,34% fue “Muy malo”,  para el 21,01% “Malo”. Mientras que sólo alrededor del 

8% respondió de manera favorable. 

 

Gráfico 43. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

La franja etárea que mostró una opinión más desfavorable al gobierno del 

expresidente es la de mayores de 65 años, siendo la franja de los más jóvenes (18 a 24 

y 25 a 35 años) quienes revelaron menor índice de desacuerdo y en donde se registra 

la cifra más alta de opinión neutral o de acuerdo. 

 

Gráfico 44. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Del mismo modo, han sido los trabajadores independientes quienes se han 

manifestado en mayor número por la opción “bueno” y “muy bueno”, y llamativamente, 

también los desocupados. Por otra parte, los jubilados y los trabajadores en relación de 

dependencia son quienes representan el polo opuesto, es decir, quienes en mayor 

medida contestaron a este interrogante con “muy malo” y “malo”. 

  

Gráfico 45. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

4. Percepciones 

 

4. a) Percepciones sobre la labor docente durante el ciclo lectivo 2020 

 La labor docente fue una de las tareas que más polémica han generado desde 

el comienzo de la pandemia, dadas las condiciones dispares de prestación de servicios 

en que los mismos se hallaban y, en algunos casos, también a la excesiva demanda a 

la que debieron enfrentarse por parte de padres, directivos y de los propios alumnos.  

Ante este cuadro, el 49% de los encuestados considera que los docentes 

“hicieron un gran esfuerzo”; en un peldaño menos de reconocimiento, el 41,6% asegura 

que “hicieron lo que pudieron”, y un 5,3% afirma que “no hicieron nada”. Al estar 

habilitada la opción “Otros”, se dieron algunas respuestas, en grado despreciable, con 

un amplio desarrollo de opinión al respecto, lo que quizás pueda abrir una posterior 

investigación de índole más bien cualitativa al respecto. 
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Gráfico 46. Percepciones sobre la labor docente durante la pandemia. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

Teniendo en cuenta la edad de los encuestados, se advierte que la opción más 

positiva respecto de la labor docente la han dado los mayores de 65 años, mientras que 

el polo opuesto, “no hicieron nada” fue mayormente optada por los adultos de 36 a 50 

años y de 25 a 35 años, probablemente pueda deberse la posibilidad de que los mismos 

tengan hijos en edad escolar. Llama la atención que esta opción no fue elegida por 

ningún individuo de la franja de los más jóvenes, quienes mayormente se inclinaron por 

las opciones intermedias. 

 

Gráfico 47. Percepciones sobre la labor docente durante la pandemia por edades. 

 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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El género resulta una variable significativa al momento de analizar esta 

categoría: hay una mayoría de varones que se inclinan a percibir negativamente la labor 

docente, mientras que son las mujeres quienes en mayor proporción se inclinan a 

considerar que su tarea fue muy esforzada. 

 

Gráfico 48. Percepciones sobre la labor docente durante la pandemia por género. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

4. b) Percepciones respecto de las diferentes vacunas 

Consultados acerca de las diferentes vacunas contra el Covid-19, se ofreció a 

los encuestados un listado de algunas de ellas para que marcaran cuál era de su 

preferencia. Las opciones que se brindaron no resultan un listado exhaustivo de las 
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descriptivas que resultan muy heterogéneas en términos categoriales, destacando 

opiniones que claramente se adscriben a un posicionamiento antivacunas o, cuanto 

menos, escéptico frente a los discursos científicos. 
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la opción “Otra” para consignar más de una vacuna de preferencia. Seguidamente en la 

escala, el 32,73% manifestó no inclinarse por ninguna vacuna en particular de entre las 

opciones dadas, es decir, que “cualquiera” es de su preferencia. A partir de esta marca, 

las opciones se comienzan a manifestar de manera atomizada entre las opciones 

restantes. 

Un escaso 8,45% prefiere la vacuna Pfizer, mientras que un 4,11% prefiere 

Sinopharm y un mínimo 3,74% prefiere AstraZeneca. 

 

Gráfico 49. Percepciones respecto de las diferentes vacunas. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Los jóvenes de 18 a 24 años fueron quienes en mayor medida se mostraron 

indiferentes frente a las opciones de vacuna, manifestando que “cualquiera” era de su 

preferencia” con el mayor porcentual del rango (44,26%). De igual modo, los mayores 

de 65 años fueron los más decididos frente a una opción concreta, contando con un 

68,75% que se inclinó por preferir la vacuna Sputnik-V. 

 

Gráfico 50. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 

 

De entre quienes prefirieron la mediática vacuna Pfizer, el mayor porcentual se 

encuentra en los trabajadores en relación de dependencia, mientras que los 

trabajadores en relación de dependencia y los jubilados prefieren en mayor proporción 

la Sputnik-V. Sinopharm es optada en mayor proporción por los estudiantes. 

 

Gráfico 51. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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4. c) Canales de información 

La mayoría de nuestros encuestados se informa a través de “Redes sociales” 

(573 respuestas), seguido de “Televisión” (485 respuestas, más de la mitad de la 

muestra), “Periódicos en papel u online” (386 respuestas), “Radio” (284 respuestas) y 

“Mensajería de Whatsapp” (187). 

En este apartado se generaron muchas respuestas no relevantes e incluso 

porcentuales despreciables, dado que desde la opción “Otros” y la posibilidad de 

agregar campos se solaparon varias categorías (por ejemplo, “Twitter” en lugar de 

escoger “Redes sociales”), con  lo cual es en extremo dificultoso generar porcentuales 

exactos. 

 

Gráfico 52. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por ocupación. 

 

 
Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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46,50%

34,20%

69,00%

22,50%

58,40%

Periódicos (papel u online)

Radio

Redes sociales

Mensajería de Whatsapp

Televisión



37 
 

Las respuestas en donde se menciona a periodistas o comunicadores se 

reparten equitativamente entre comunicadores locales (provincia) y nacionales, aunque 

hay una mayor tendencia a señalar medios nacionales.  

Asimismo, llama la atención la aparición de nuevos formatos de comunicación 

como youtubers e influencers, sobre todo en personas jóvenes, frente a los adultos 

mayores, que prefieren los medios tradicionales como radio o televisión. Debiendo 

destacarse asimismo que son muy optados al momento de informarse los canales 

oficiales o miembros del gabinete nacional o provincial a través de sus cuentas de redes 

sociales. 

 

4. e) Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la 

toma de decisiones del gobierno nacional 

Refiere Ezequiel Ipar que, en los primeros tiempos de la pandemia, el discurso 

científico había tomado un posicionamiento privilegiado en la manera de entender l 

La posición que toman los encuestados respecto a la influencia que ejercieron 

los científicos en la toma de decisiones del gobierno nacional durante el periodo de 

pandemia, en general es favorable, ya que más de la mitad (60,39%) opinó que fue 

positiva. Si bien la proporción que le otorgó una valoración negativa a la influencia de 

los científicos es pequeña (12,68%) un gran número decidió mantenerse neutral en esta 

respuesta (26,93%). Sugestivamente los jóvenes plenos (40,98%) y adultos jóvenes 

(33,33%) fueron los que más se inclinaron por esta opción. 

   

Gráfico 53. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la toma de 

decisiones del gobierno nacional. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Los adultos mayores de 65 años parecen ser los que mayor optimismo muestran 

en general frente a la situación de pandemia y más confianza muestran respecto de las 

acciones del gobierno y otros actores en este marco. En este caso particular, el 71,88% 

de las respuestas de las personas en esta franja etárea fueron positivas, opinando que 

la influencia de los científicos fue “positiva” en la toma de decisiones por parte del 

gobierno nacional. 

De manera inversamente proporcional, los jóvenes parecieran ser quienes 

mayor grado de desconfianza revelan frente a las acciones tendientes a paliar los 

efectos críticos del virus y el aislamiento. De quienes opinan que la influencia de los 

científicos fue “negativa” son los jóvenes de entre 18 y 24 años quienes revelan el 

porcentual más elevado (14,75%).  

  

Gráfico 54. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la toma de 

decisiones del gobierno nacional por edades. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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nacional (21,48% y 15,38%, respectivamente). 
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creen que la influencia de los científicos fue positiva (67,35% y 63,31%, 

respectivamente). 

 

Gráfico 55. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la toma de 

decisiones del gobierno nacional por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta virtual “Pandemia, percepciones y posicionamientos”. 
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Conclusiones 

Podemos aproximarnos a algunas afirmaciones luego del recorrido analítico que 

venimos realizando, con el desafío pendiente de profundizar en algunos interrogantes 

surgidos a posteriori. 

Respecto del primer eje, subjetividad y autopercepción, se advierte una ligera 

tendencia a la apatía al momento de pronunciarse sobre el estado de ánimo o la relación 

con el cuerpo, dados los elevados porcentuales registrados en las zonas medias de las 

categorías.  

Por otra parte existe, a pesar de la subrepresentación ya mencionada de ambos 

grupos etáreos, una tendencia a que los posicionamientos extremos se manifiesten con 

mayor intensidad en los casos de los adultos mayores (tendencia de respuestas 

positivas o muy positivas) y en los jóvenes de 18 a 24 años (respuestas negativas o muy 

negativas). Estos extremos, traspolados a la variable ocupacional, se distribuyen, por 

un lado, en los jubilados, y por el otro, en los estudiantes y en los desocupados.  

Es un desafío pendiente indagar, a través del diseño de encuestas más 

específicas o su ampliación a través de entrevistas o focus groups, en qué medida y por 

qué causas el impacto emocional de la pandemia y la relación con el propio cuerpo 

fueron más negativos en las mujeres que en los varones, así como también resulta una 

deuda pendiente lograr una representatividad adecuada de personas no binarias. 

Resultó un hallazgo el hecho de que las sensaciones de miedo o temor 

relacionadas al contagio del virus se dan en forma medianamente pareja entre quienes 

se encuentran vacunados y quienes no, siendo los adultos mayores también quienes 

más optimistas se muestran al respecto, con la mayor cantidad de respuestas que 

indican no tener miedo ni fobias en este sentido. Hay una ligera tendencia a que los que 

se vacunaron sean quienes más perciben la posibilidad de contagio como real y 

próxima, lo cual podría estar indicando que hay muchas personas de entre las no 

vacunadas que no desean hacerlo o no sienten la posibilidad de contagio como real o 

próxima. Sería importante detenerse a futuro en este tipo de peculiaridades, más aún 

siendo una realidad que resta una cantidad importante de argentinos por vacunar que 

no desean hacerlo, constituyéndose en un problema ante la eventual evolución de las 

nuevas cepas de Covid-19. 

Otro interrogante que surge del análisis de las respuestas es por qué son los 

adultos mayores quienes, por mucho, son quienes mejor autopercepción tienen de su 

cuerpo, siendo que en el caso de los jóvenes, especialmente el grupo de entre 28 y 24 

años, esa percepción es proporcionalmente negativa o indiferente. Este análisis es 
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similar al que expusimos respecto del estado de ánimo, y puede ser revelador respecto 

de factores como la relación con la familia, la frustración (o cumplimiento) de 

expectativas y el nivel de esperanza o escepticismo en relación a la sociedad y la 

política. 

El análisis del segundo eje confirma la hipótesis de que existió un 

empobrecimiento general de la población durante la pandemia: La mayoría de los 

encuestados afirmó que sus ingresos disminuyeron, a excepción de los jubilados y los 

trabajadores en relación de dependencia, quienes en algunos casos lograron mantener 

los ingresos estables (pero cuya cifra no logra ser equiparadora). Asimismo, más de las 

tres cuartas partes de los encuestados manifestó no haber podido ahorrar.  

Sin duda el tercer eje, posicionamientos, ha sido el más complejo al momento de 

analizar e interpretar, ya que fue donde en mayor medida se han manifestado opciones 

diametralmente opuestas e incluso heterogéneas, sin bemoles, así como el mayor grado 

de polarización entre extremos. Del mismo modo, a partir de la heterogeneidad de las 

respuestas, pudimos advertir que hay categorías cuya complejidad demanda un grado 

mayor de profundización, probablemente a través de entrevistas o focus groups. 

Pudo constatarse que hay un alto nivel de adhesión a la escala nacional de 

vacunación y a su implementación en la provincia, pero respecto de las medidas 

provinciales y nacionales respecto del aislamiento y restricciones de actividades, los 

resultados han sido totalmente dispares. Se mantiene la tendencia a que sean los 

adultos mayores quienes mayor adhesión muestran a las medidas gubernamentales y 

los jóvenes quienes las desaprueben, no pudiendo establecer mayores conclusiones 

respecto de las demás variables: sólo que teniendo en cuenta la ocupación, son los 

jubilados y los trabajadores en relación de dependencia quienes muestran mayor grado 

de aprobación hacia las medidas del Gobierno.     

Llama la atención en el plano provincial lo equitativo de las tendencias a 

considerar, por un lado, “insuficientes”, y por el otro, “excesivas” a las medidas 

restrictivas en la provincia, siendo la opción “fueron suficientes” también bastante similar 

en proporción; lo cual da pie a una necesidad de apertura categorial y profundización en 

el particular. 

Respecto de los posicionamientos respecto de las diferentes gestiones de 

gobierno presentadas, puede advertirse que la gestión de Alberto Fernández en general 

es la que más adhesión recibe, seguido por Capitanich en la provincia y por último 

Mauricio Macri. Las variables que más inciden en estas categorías son las de edad y 

ocupación, siendo los adultos mayores y jubilados, además de los trabajadores en 
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relación de dependencia, quienes mayor adhesión muestran hacia los gobiernos 

oficialistas, mientras que jóvenes, estudiantes, trabajadores independientes y 

desocupados son quienes componen la franja de adhesores a la gestión del 

expresidente macrista y se muestran más críticos con el oficialismo, más sin llegar a 

constituir una mayoría. El sesgo de la muestra en cuanto a posicionamiento político se 

hizo sentir en estas categorías, demostrando que es preciso diversificar la llegada de 

futuras encuestas con similar enfoque. 

Con respecto a las percepciones, podemos afirmar en primer lugar que la labor 

docente en tiempos de pandemia sigue siendo un factor polémico dentro la sociedad y, 

en particular en la provincia, las miradas son heterogéneas pero apuntan en general al 

apoyo al sector y a la promoción de mejores condiciones de prestación de servicios, en 

miras al objetivo a largo plazo de la optimización de la calidad educativa en un contexto 

que aún sigue siendo adverso para todos los sectores involucrados. 

De igual modo resultan heterogéneas las percepciones relacionadas a la eficacia 

de las diferentes vacunas y a la influencia de los científicos en la toma de decisiones del 

gobierno. Se podría ahondar en los motivos de la preferencia de determinadas vacunas 

frente a otras, así como en la relación entre esta categoría y los medios de información 

habituales.  

Hemos planteado un panorama sucinto de las percepciones y posicionamientos 

de los chaqueños frente a los cambios que se generaron en tiempos de pandemia y las 

asperezas que surgieron ante la necesidad de detener la expansión del virus por parte 

de los gobiernos provincial y nacional. Nos quedan, tal vez, más interrogantes que 

respuestas definitivas, pero se ha logrado una semblanza de cómo nos posicionamos y 

cómo lidiamos con lo incierto en la constante búsqueda del equilibrio.  
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Anexo de Gráficos 

Gráfico Nº 1. Caracterización de los y las encuestadas, según edad. 

 

 

Gráfico Nº 2. Caracterización de los y las encuestadas, según género. 

 

 

Gráfico Nº 3. Caracterización de las y los encuestados, según nivel educativo. 

 

7,37%

21,74%

39,73%

27,29%

3,86%

18 a 24 25 a 35 36 a 50

60,75%

38,89%

0,36%

Mujer Varón

22,10%

22,95%

54,95%

Primario y Secundario Terciario Universitario



46 
 

Gráfico Nº 4. Estado de ánimo en primera fase de ASPO. 

 

 

Gráfico N° 5. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según género. 

 

 

Gráfico Nº 6. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según edad. 
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Gráfico Nº 7 Estado de ánimo en primera fase de ASPO según ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 8. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución. 

 

 

Gráfico Nº 9. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución por género. 
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Gráfico Nº 10. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución por edad. 

 

Gráfico Nº 11. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución por Ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 12. Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción. 
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Gráfico Nº 13.  Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción. Por 

género 

 

 

Gráfico Nº 14.  Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción. Por 

edades. 

 

 

Gráfico Nº 15. Relación con el propio cuerpo en pandemia. 

Autopercepción. Por Ocupación 
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Gráfico Nº 16. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo. 

 

 

Gráfico Nº 17. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por género. 

 

 

Gráfico Nº 18. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por edades. 
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Gráfico Nº 19. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por ocupación. 

 

 

 

Gráfico Nº 20. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio. 

 

 

 

Gráfico Nº 21. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por género. 
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Gráfico Nº 22. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por edades. 

 

 

Gráfico Nº 23. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 24. Percepción de las posibilidades de contagio del virus. 

 

52,46%

54,44%

49,24%

46,90%

59,38%

21,31%

15,56%

24,92%

32,30%

15,63%

26,23%

30,00%

25,84%

20,80%

25,00%

18 a 24

25 a 35

36 a 50

51 a 65

Más de
65

No Sí Tal vez

38,46%

42,62%

61,22%

57,72%

48,56%

38,46%

24,59%

22,45%

18,79%

25,54%

23,08%

32,79%

16,33%

23,49%

25,90%

Desocupada/o

Estudiante

Jubilada / o

Trabajador/a  independiente

Trabajador/a en relación de
dependencia

No Sí Tal vez

3,74%
10,27%

36,23%

21,14%

28,62%

Nada Posible Poco Posible Tal vez Posible Muy Posible



53 
 

 

Gráfico Nº 25. Percepción de las posibilidades de contagio del virus por género. 

 

 

Gráfico Nº 26. Percepción de las posibilidades de contagio del virus por edades. 

 

 

Gráfico Nº 27. Percepción de las posibilidades de contagio del virus por ocupación. 
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Gráfico Nº 28. Situación general de los ingresos en pandemia. 

 

 

Gráfico Nº 29. Situación general de los ingresos en pandemia por género. 

 

 

Gráfico Nº 30. Situación general de los ingresos en pandemia por edades. 
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Gráfico Nº 31. Situación general de los ingresos en pandemia por ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 32. Capacidad de ahorro en pandemia. 

 

 

Gráfico Nº 33. Capacidad de ahorro en pandemia por género. 
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Gráfico Nº 34. Capacidad de ahorro en pandemia por edades. 

 

 

Gráfico Nº 35. Capacidad de ahorro en pandemia por ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 36. Posicionamiento respecto de las medidas del gobierno provincial sobre 

presencialidad en las escuelas. 
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Gráfico Nº 37. Posicionamiento respecto de las medidas del gobierno provincial sobre 

presencialidad en las escuelas, por género. 

 

 

Gráfico Nº 38. Posicionamiento respecto de las medidas del gobierno provincial sobre 

presencialidad en las escuelas, por edades. 

 

 

Gráfico Nº 39. Posicionamiento respecto de las medidas del gobierno provincial sobre 

presencialidad en las escuelas, por ocupación. 
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Gráfico Nº 40. Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del 

gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 41. Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del 

gobierno nacional por género. 

 

 

Gráfico Nº 42. Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del 

gobierno nacional por edades. 
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Gráfico Nº 43. Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación del 

gobierno nacional por Ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 44. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y 

medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional ... 

 

 

Gráfico Nº 45. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y 

medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional … por género. 
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Gráfico Nº 46. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y 

medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de la 

pandemia, por edades. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 47. Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las restricciones y 

medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional desde el comienzo de la 

pandemia, por ocupación. 
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Gráfico Nº 48. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial. 

 

 

Gráfico Nº 49. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial, por género. 

 

 

Gráfico Nº 50. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial, por edades. 
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Gráfico Nº 51. Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas restrictivas 

adoptadas por el gobierno provincial, por ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 52. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich. 

 

 

Gráfico Nº 53. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich por 

género. 
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Gráfico Nº 54. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich por 

Edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 55. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich por 

ocupación. 

 

 

Gráfico Nº 56. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández. 
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Gráfico Nº 57. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández según 

género. 

 

 

Gráfico Nº 58. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández según 

edades. 

 

 

Gráfico N° 59. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández según 

ocupación. 
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Gráfico N° 60. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri. 

 

 

Gráfico N° 61. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri por género. 

 

 

Gráfico N° 62. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri por edades. 
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Gráfico N° 63. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri por 

ocupación. 

 

 

Gráfico N° 64. Posicionamiento respecto de la labor docente durante la pandemia. 

 

 

 

Gráfico N° 65. Posicionamiento respecto de la labor docente durante la pandemia 

según Género. 
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Gráfico N° 66. Posicionamiento respecto de la labor docente durante la pandemia 

según edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 67. Percepciones respecto de las diferentes vacunas. 

 

 

Gráfico N° 68. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por edades. 
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Gráfico N° 69. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por ocupación. 

 

 

Gráfico N° 70. Canales de información. 

 

 

Gráfico N° 71. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la 

toma de decisiones del gobierno nacional. 
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Gráfico N° 72. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la 

toma de decisiones del gobierno nacional por Género. 

 

 

Gráfico N° 73. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la 

toma de decisiones del gobierno nacional por edades. 

 

 

Gráfico N° 74. Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos en la 

toma de decisiones del gobierno nacional por ocupación. 

 

10,54%

15,84%

59,84%

61,49%

29,62%

22,67%

Mujer

Varón

Fue negativa Fue positiva No sé

14,75%

13,89%

13,07%

11,50%

6,25%

44,26%

52,78%

62,01%

66,81%

71,88%

40,98%

33,33%

24,92%

21,68%

21,88%

18 a 24

25 a 35

36 a 50

51 a 65

Más de 65

Fue negativa Fue positiva No sé

15,38%

9,84%

12,24%

21,48%

10,61%

53,85%

50,82%

67,35%

51,68%

63,31%

30,77%

39,34%

20,41%

26,85%

26,08%

Desocupada/o

Estudiante

Jubilada / o

Trabajador/a
independiente

Trabajador/a en
relación de dependencia

Fue negativa Fue positiva No sé



70 
 

Índice de gráficos en el documento principal 

 

1. Estado de ánimo en primera fase de ASPO.    3 

2. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según género.  3 

3. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según edad.  4 

4. Estado de ánimo en primera fase de ASPO según ocupación.  4 

5. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución.  5 

6. Estado de ánimo en segunda fase de ASPO. Evolución por género. 5 

7. Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción.  6 

8. Relación con el propio cuerpo en pandemia… Por edades.  7 

9. Relación con el propio cuerpo en pandemia... Por ocupación.  7 

10. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo.    8 

11. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por edades.   9 

12. Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo por ocupación.  9 

13. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio.   10 

14. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por edades.  11 

15. Miedos, temores y fobias relacionadas al contagio por ocupación. 11 

16. Percepción de las posibilidades de contagio del virus.   12 

17. Percepción de las posibilidades de contagio del virus por edades. 13 

18. Situación general de los ingresos en pandemia.    14 

19. Situación general de los ingresos en pandemia por ocupación.  14 

20. Situación general de los ingresos en pandemia por edades.  15 

21. Capacidad de ahorro en pandemia.     16 

22. Capacidad de ahorro en pandemia por edades.    16 

23. Capacidad de ahorro en pandemia por ocupación.   17 

24. Posicionamiento respecto de las medidas sobre presencialidad… 18 



71 
 

25. Posicionamiento medidas sobre presencialidad… por género.  19 

26. Posicionamiento medidas sobre presencialidad… por edades.  19 

27. Posicionamiento prioridades de vacunación del gobierno nacional. 20 

28. Posicionamiento prioridades de vacunación por edades.  21 

29. Posicionamiento medidas de aislamiento gobierno nacional.  22 

30. Posicionamiento medidas de aislamiento … por género.  22 

31. Posicionamiento medidas de aislamiento… por edades.  23 

32. Posicionamiento medidas de aislamiento … por ocupación.  24 

33. Posicionamiento medidas de aislamiento gobierno provincial.  24 

34. Posicionamiento medidas de aislamiento … por género.  25 

35. Posicionamiento medidas de aislamiento … por edades.  25 

36. Posicionamiento medidas de aislamiento … por ocupación.  26 

37. Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich. 27 

38. Posicionamiento gestión de Jorge Milton Capitanich por género. 27 

39. Posicionamiento gestión de Jorge Milton Capitanich por ocupación. 28 

40. Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández.  28 

41. Posicionamiento gestión de Alberto Fernández según edades.  29 

42. Posicionamiento gestión de Alberto Fernández según ocupación. 29 

43. Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri.  30 

44. Posicionamiento gestión de Mauricio Macri por edades.  30 

45. Posicionamiento gestión de Mauricio Macri por ocupación.  31 

46. Posicionamiento respecto de la labor docente durante la pandemia. 32 

47. Posicionamiento la labor docente durante la pandemia según edades. 32 

48. Posicionamiento labor docente durante la pandemia según género. 33 

49. Percepciones respecto de las diferentes vacunas.   34 

50. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por edades.  35 



72 
 

51. Percepciones respecto de las diferentes vacunas por ocupación. 35 

52. Canales de información.       36 

53. Posicionamiento influencia de los científicos …    37 

54. Posicionamiento influencia de los científicos … por edades.  38 

55. Posicionamiento influencia de los científicos … por ocupación. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Índice General 

 

Introducción         1 

1. Primera parte: subjetividad y autopercepción    2 

1. a) Estado de ánimo durante la primera fase de ASPO   2 

1. b) Estado de ánimo durante la segunda fase de ASPO. Evolución 5 

1. c) Relación con el propio cuerpo en pandemia. Autopercepción  6 

1. d) Nuevas prácticas relacionadas al cuerpo    8 

1. e) Miedos, temores y fobias relacionados al contagio   10 

1. f) Percepción de las posibilidades de contagio del virus   12 

2. Segunda parte: Ingresos y ahorro      13 

2. a) Situación general de los ingresos     13 

2. b) Capacidad de ahorro en pandemia     15 

3. Posicionamientos        17 

3. a) Posicionamiento con respecto a las medidas del gobierno  

provincial sobre presencialidad en las escuelas    17 

3. b) Posicionamiento con respecto a las prioridades de vacunación  

del gobierno nacional        20 

3. c) Posicionamiento con respecto a la aplicación provincial  

del plan de vacunación establecido por el gobierno nacional  21 

3. d) Posicionamiento respecto del nivel de adhesión a las  

restricciones y medidas de aislamiento tomadas por el gobierno  

nacional desde el comienzo de la pandemia     21 

3. e) Posicionamiento respecto de la suficiencia de las medidas  

restrictivas adoptadas por el gobierno provincial    24 

3. f) Posicionamiento respecto de la gestión de Jorge Milton Capitanich 26 

3. g) Posicionamiento respecto de la gestión de Alberto Fernández 28 

3. h) Posicionamiento respecto de la gestión de Mauricio Macri  30 



74 
 

4. Percepciones        31 

4. a) Percepciones sobre la labor docente durante el ciclo lectivo 2020 31 

4. b) Percepciones respecto de las diferentes vacunas   33 

4. c) Canales de información       36 

4. d) Preferencia de comunicadores      36 

4. e) Posicionamiento con respecto a la influencia de los científicos  

en la toma de decisiones del gobierno nacional    37 

Conclusiones         40 

Bibliografía          43 

Anexo de gráficos        45 

Índice de gráficos en el documento principal     70 

 

 

 

 

 


