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Introducción:  

Este trabajo resume los principales resultados de un informe51 más extenso desarrollado 

para la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) en el que se 

examina y caracteriza de manera preliminar el impacto del aislamiento, preventivo social 

y obligatorio (ASPO), en la industria manufacturera del Conurbano Bonaerense.  

                                                
51 Este informe aborda los resultados iníciales generados en el eje industrial por la Idea-Proyecto “Prevención y monitoreo 
del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”, bajo la dirección de 
Rodrigo Carmona. El mismo fue elaborado entre julio y agosto del 2020 por un equipo de investigadores y colaboradores 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento, UNGS (José A. Borello, Rodrigo Carmona, Bárbara Couto, Alejandro 
Esmerado, Pamela Flores, Roberto Lattanzi, Leandro Rodríguez) y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
MTEySS (Sofía Rojo y Sebastián Rotondo). 
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Como es de público conocimiento, el gobierno nacional argentino—como otros 

gobiernos nacionales—decidió, a comienzos del 2020, implementar una serie de 

medidas para restringir la circulación de personas hacia y en el territorio nacional con el 

objetivo de detener parcialmente la difusión del virus llamado Covid-19. Algunas de esas 

medidas afectaron particularmente a la actividad industrial y a sus procesos asociados.  

La actividad industrial es de especial importancia para la población que vive en el 

Conurbano Bonaerense. En los procesos vinculados a esa producción manufacturera 

se generan un enorme conjunto de puestos de trabajo, muchos de ellos con salarios 

relativamente altos y buenas condiciones laborales. En la industria del Conurbano, 

además, se procesan diversas materias primas, partes e insumos producidos en otras 

zonas del país y se generan productos exportables. Esto es, la industria de esta zona 

del país motoriza actividades primarias (agropecuarias y extractivas) en otras zonas de 

la Argentina y genera divisas. Todo esto configura una clara justificación para estudiar 

y caracterizar qué es lo que está pasando en este segmento productivo ubicado en el 

área metropolitana más grande del país. 

Marco teórico de referencia  

La estructura y dinámica económica del Conurbano Bonaerense, en el marco más 

amplio de la  Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)52, está fuertemente 

condicionado por su histórica posición de centralidad en la vida económica argentina. 

Esta región concentra la mayor parte de la actividad industrial y financiera del país Este 

proceso de concentración, se explica, según Borello, Fritzche y Vío (2000), por los 

factores de atracción propios de las ciudades metropolitanas, como los servicios a la 

producción, la especialización del mercado de trabajo y, fundamentalmente en esta 

última década, el acceso a la información.  

Estas tendencias se expresan con nitidez en la situación relativa del mercado de trabajo 

de la RMBA respecto del ámbito nacional. Esta región muestra, según el INDEC, la tasa 

de actividad más elevada del país a la vez que enfrenta situaciones de desempleo y 

subempleo más críticas que las de otras regiones. La presencia de los factores propios 

                                                
52 Esta región abarca el continuo urbano que comienza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extiende a una 
serie de partidos de la provincia de Buenos Aires, hasta las principales cabeceras de las líneas de ferrocarril. Los partidos 
son los siguientes: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, 
Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. 
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Marcos 
Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, Pte. Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate. 
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de las tendencias globalizadoras de la economía mundial no ha sido suficiente, sin 

embargo, para generar una dinámica de modernización de la estructura productiva de 

la región, y su equiparación con el nivel de desarrollo tecnológico de las metrópolis 

centrales. La estructura productiva de la RMBA mantiene los rasgos fundamentales de 

su configuración tradicional, y no se ha alterado sustancialmente la tendencia histórica 

de localización industrial, consistente en un proceso de periferización, desde el centro 

de la ciudad de Buenos Aires hacia los partidos del conurbano más alejados ((Borello, 

Vio y Fritzsche, 2000; Fritzsche y Vío, 2002).  

Como resultado de estos procesos, la estructura económica y productiva de la RMBA 

muestra un alto grado de heterogeneidad, configurándose una estructura territorial 

fragmentada entre algunos centros o ejes dinámicos y grandes espacios de 

estancamiento o crecimiento limitado. Esta estructura es producto de factores que 

operan principalmente a escala metropolitana, puesto que las decisiones de inversión 

se toman en función del mercado de tierras, de servicios y de mano de obra de la 

metrópoli en su conjunto (Borello, 2007; Borello y Yoguel, 2000; Fal y Carmona, 2016, 

Carmona y Couto, 2019 y 2020).   

De esta manera lo metropolitano  constituye una unidad amplia y diversa de procesos y 

estructuras urbanas, que constituye el resultado  del  crecimiento  de  una ciudad, y  por 

lo tanto, supera los límites del gobierno municipal que fue creado para hacerse cargo de 

su gestión. Los procesos económicos, sociales, políticos y ambientales que se 

desarrollan en una región metropolitana se basan en lógicas de acción que responden 

a distintas escalas. Por un lado, existe la escala metropolitana  que abarca a los 

procesos que tienen como referencia el conjunto de la región. En segundo lugar, este 

espacio participa en circuitos más amplios, de carácter nacional, supranacional y global. 

Por último, es posible también identificar escalas submetropolitanas: nos referimos con 

ello a los niveles subregional y local, asumiendo que éste último concepto puede hacer 

referencia, en el caso de ciudades grandes, al espacio del municipio, al de la localidad 

o, también, al del barrio (Borello, et al., 2004; Carmona, 2009).    

Metodología  

El trabajo se basa, por un lado, en información secundaria de diverso origen 

(estadísticas, informes gubernamentales y de cámaras empresarias, notas periodísticas 

e investigaciones previas). La información de esas fuentes fue utilizada para suplir otras 

fuentes de información que no están disponibles ya que el fenómeno que estamos 
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analizando es muy inmediato y hay pocas fuentes de información estadística 

disponibles. Por otro lado, se trabajaron datos estadísticos de diversas fuentes pero 

especialmente del OEDE, del MTySS. Esos datos permitieron trazar un panorama 

general de la industria manufacturera en el Conurbano Bonaerense al momento de inicio 

de la pandemia y de la puesta en funcionamiento de las medidas de Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (ASPO). Con la información del OEDE también se pudo hacer 

una caracterización de la evolución de la actividad industrial en esta zona del país y de 

las condiciones en las cuales estaba la industria a comienzos del 2020. 

Además, se hicieron entrevistas a diversos referentes vinculados con la actividad 

productiva en el Conurbano Bonaerense. En particular, se entrevistaron secretarios de 

producción y de industria de los gobiernos municipales, referentes de cámaras 

empresarias, secretarios y referentes de diversos sindicatos y gremios, gerentes de 

parques y otros agrupamientos industriales y gerentes y dueños de firmas industriales. 

Se utilizaron guías de entrevistas en las cuales se hicieron preguntas relacionadas con 

los siguientes temas: impacto del ASPO en la producción y el empleo, reacciones de las 

firmas a las restricciones, implementación de protocolos para cuidar la salud de los 

trabajadores y empleados/as, utilización de instrumentos implementados por el estado 

nacional, desarrollo de nuevos productos e innovaciones, utilización de alternativas 

como el teletrabajo. 

A los fines del trabajo, se entiende al Conurbano Bonaerense como los 24 partidos que 

rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las actividades examinadas son las 

ramas de actividad que implican transformación o ensamble y que son incluidas en la 

industria manufacturera de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INDEC. Del mismo modo, se elaboró una cartografía interactiva COVID 19: Empleo y 

Producción53, que reúne los principales indicadores de fuentes oficiales e indicadores 

producidos en el marco del proyecto en la temática desagregados a nivel de los 24 

municipios del Conurbano Bonaerense: PBG per cápita (2008), NBI (2010), densidad 

del mercado de trabajo formal y empleo industrial (2019), parques industriales (2017), 

redes y actores de la economía social (2020) y empresas subsidiadas por FONSOFT y 

FONTAR de la ANPCyT (2017-2019). 

Desarrollo:  

                                                
53 Link al mapa interactivo: COVID 19: Producción y empleo 
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El trabajo consideró inicialmente la situación de la producción y el empleo industrial en 

la industria manufacturera del Conurbano Bonaerense, antes de la pandemia, Se 

consideró así la importancia de la industria del Conurbano respecto a otras zonas del 

país, sus principales características en 2019 (tamaños, ramas de actividad, 

especializaciones, localización), y las tendencias recientes. Del análisis preliminar, se 

desprende que más allá de una diversidad de situaciones, en los últimos años, la 

actividad industrial (medida en términos del empleo) ha estado relativamente estancada 

en el GBA, en términos absolutos.   

En todo el GBA el peso del empleo industrial en el total del empleo registrado es muy 

relevante. En algunas zonas representa más de un tercio del total de los puestos 

registrados. Si consideramos que se trata, en general, de empleos con salarios 

relativamente altos y con buenas condiciones laborales estas actividades industriales 

resultan valiosas. Se trata, además, de actividades donde hay posibilidades de 

desarrollar una carrera y procesos de aprendizaje; estas dos cuestiones hacen a las 

actividades industriales un ámbito especial de interés para muchos trabajadoras y 

trabajadores. Además, la actividad industrial es también un lugar privilegiado de 

aprendizaje de capacidades emprendedoras y de desarrollo de innovaciones. Del 

análisis hecho puede apreciarse que se trata de una situación bastante heterogénea y 

que resulta difícil hablar de manera general de la situación de la industria en el GBA de 

forma unívoca. Esto es, nos encontramos con actividades muy diversas, con procesos 

productivos, tamaños de empresas y localizaciones muy variadas.  

Posteriormente, se consideró la llegada del virus al Conurbano Bonaerense y las 

respuestas del Estado. La información con la que contamos a través de fuentes diversas 

como de nuestras propias entrevistas, es que esta batería de acciones del Estado 

nacional y, en menor medida, provincial y también a nivel local, alcanzaron a una 

proporción significativa del aparato económico del GBA en general y de las actividades 

industriales en particular. Estas acciones no sólo morigeraron la profundización de la 

crisis sino que posibilitaron, también, el desarrollo de iniciativas activas de reconversión 

y de producción de elementos para responder a la pandemia, desde productos 

relativamente simples como barbijos y alcohol en gel, hasta elementos relativamente 

sofisticados como tests, telas inteligentes y aplicativos informáticos para diversos usos. 

Un buen grupo de empresas en el GBA, en muchos casos con el acompañamiento y el 

apoyo del estado orientaron esfuerzos, recursos humanos e inversiones en ese sentido. 

Conclusiones:   
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Distintos puntos pueden plantearse a partir del trabajo. Primero, los resultados son 

preliminares y exploratorios, En este momento hay un enorme grado de incertidumbre 

respecto a la evolución de la pandemia, con diversas respuestas del Estado en sus 

distintos niveles. También debemos pensar que, en algún momento, el aparato 

productivo volverá a las condiciones previas, quizás si es posible avanzar en el 

desarrollo de las vacunas y en la inoculación con ellas de una parte significativa de la 

población. El escenario es muy dinámico. Lo inmediato del fenómeno también implica 

que el análisis ha recurrido a fuentes parciales e incompletas de información y, lo que 

es quizás más relevante, a ópticas que quizás deban revisarse para el análisis más 

adelante de este fenómeno y de la transformación que está suscitando. 

Segundo, aún al interior de un sector que parece tener cierta homogeneidad, como es 

la industria manufacturera en el Gran Buenos Aires, hay una enorme heterogeneidad 

entre ramas, tamaños de empresas y tipos de firmas. De allí que el comportamiento de 

las empresas y de las ramas de actividad frente a los desafíos de la pandemia ha sido 

bastante variado. Esto implica que las políticas debieran ser sensibles a estas 

diferencias y atender, especialmente, a los conjuntos de empresas con menos 

capacidades y que operan en las ramas más castigadas.  

Tercero, la pandemia aparece en un escenario con diversas limitaciones en el aparato 

productivo del Gran Buenos Aires, algunas de larga data y otras de coyuntura. Esto es, 

la pandemia desnuda problemas diversos en el aparato productivo e institucional pero 

también en la sociedad argentina. Por un lado, hay cuestiones de larga data como las 

limitadas capacidades de muchas firmas. Esto, por ejemplo, les ha dificultado la 

implementación de protocolos, el acceso a los programas de apoyo o la organización 

del teletrabajo. Más allá de que la pandemia y la crisis asociada ha generado muchas 

acciones positivas en las instituciones gubernamentales, empresarias, tecnológicas y 

educativas vinculadas a la industria, también se ha podido ver las limitaciones y 

restricciones del aparato institucional y de acompañamiento a la actividad industrial en 

el Gran Buenos Aires. 

Por otro lado, muchas empresas venían trabajando en condiciones recesivas y con bajo 

uso de su capacidad instalada y seguramente con pocos recursos para invertir en 

respuestas más creativas a las nuevas condiciones del contexto. La información 

disponible, tanto a nivel agregado como la que surge de los informes de cámaras y de 

nuestras propias entrevistas, sugiere que se están alcanzando, en muchas empresas y 

ramas de actividad, niveles de uso de la capacidad instalada iguales e inclusive mayores 
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que los que había en el mes de marzo o a fines del 2019. Esto, como dijimos, no alcanza 

a todas las firmas y todas las ramas y, además, los niveles de comparación son muy 

bajos. Al lado de estas situaciones relativamente exitosas tenemos otras que se ubican 

exactamente en el lado opuesto. 

Parece plantearse que, en general, son las empresas más pequeñas las que han sido 

más afectadas por las restricciones asociadas a reducir los procesos de contagio y por 

la caída de la actividad. Esta particular sensibilidad de las firmas más pequeñas se 

asociaría con varias cuestiones. Por un lado, estaría vinculada con la menor división del 

trabajo que se da al interior de estas firmas y, por ejemplo, con la poli-funcionalidad de 

muchos puestos o con divisiones menos claras entre las tareas de fábrica y las de oficina 

y dirección. De este modo, tener que licenciar a trabajadores de mayor edad (y, por lo 

tanto, de más experiencia y con mayor número de funciones) puede afectar mucho más 

a las firmas más pequeñas. Los mayores costos de producción asociados, por ejemplo, 

a la necesidad de proveer transporte a los operarios afecta, en mayor medida, a las 

firmas más pequeñas que no pueden hacer un uso de vehículos más grandes en los 

que el transporte por persona es más barato. Por último, la bibliografía existente muestra 

que hay una fuerte asociación entre capacidades y tamaño de tal modo que si bien hay 

firmas pequeñas con capacidades significativas (y también firmas grandes con bajas 

capacidades), las bajas capacidades se asocian con las firmas más pequeñas. 

Cuarto, es cierto que el Estado –nacional, provincial y local- y muchas instituciones 

públicas y privadas han mostrado una enorme voluntad de abocarse a resolver los 

problemas asociados a la pandemia. Se han dedicado, además, cuantiosos recursos a 

estos esfuerzos. No obstante, las limitadas capacidades son también una característica 

del conjunto de instituciones vinculadas a la actividad industrial. Las cámaras 

empresarias de primer grado, por ejemplo, tienden a representar a una fracción muchas 

veces menor al 20% del total del aparato empresario en cualquier distrito del Conurbano. 

Esto establece una enorme limitación no sólo respecto a su capacidad para vincular a 

las empresas sino de desarrollar actividades y servicios de apoyo. 

Quinto, la crisis también permitió observar el surgimiento de iniciativas enormemente 

interesantes desde lo innovador y desde el aprovechamiento de recursos con los que el 

país cuenta en su sistema empresarial, gubernamental y científico. La crisis no sólo 

desnuda las debilidades del aparato productivo sino que permite identificar recursos y 

capacidades que estaban subutilizadas. Esto es algo positivo y que debiera ser parte 
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explícita de las acciones y políticas que se desarrollen en el momento de la post-

pandemia. 

En función de estos puntos, es posible visualizar algunas líneas de análisis a futuro a 

modo de preguntas. Por una parte, respecto al entramado productivo: ¿En qué ramas y 

tipos de empresas es necesario concentrar esfuerzos para salvar a las empresas de la 

quiebra? ¿Qué lecciones surgen de la experiencia de las empresas en sostener la 

producción en un contexto de ASPO? ¿Qué alternativas aparecen como útiles para 

incrementar la productividad en un escenario de pos-pandemia? Y, por  otro lado: ¿En 

qué medida es posible ampliar el espectro de actividades y firmas que avanzan hacia 

ramas, productos y servicios con una demanda firme e interesante hacia el futuro? ¿La 

cuestión institucional es también un ámbito interesante de trabajo y allí se trata no sólo 

de ver qué han hecho las instituciones vinculadas a la industria sino qué tipo de 

interfaces se han dado? ¿Qué acciones sería necesario desarrollar a futuro para mejorar 

las capacidades no sólo de las firmas sino, también, de las instituciones vinculadas a la 

industria manufacturera?  

Respecto a las políticas en particular, parece necesario examinar cómo llegar de manera 

más completa al conjunto del aparato productivo: ¿Cómo articular mejores relaciones 

desde el conjunto de instituciones estatales que operan en el territorio, en especial los 

gobiernos municipales, las universidades y los centros tecnológicos? ¿Cómo concentrar 

esfuerzos para ampliar la producción del conjunto de productos y servicios demandados 

en un contexto de pandemia y post-pandemia? ¿En el complejo médico-asistencial qué 

productos y servicios serán demandados para atender la recuperación de los que se 

infectaron con la enfermedad? ¿Qué productos y servicios complementarios pueden ser 

desarrollados para acompañar la vuelta a la normalidad en actividades como el 

entretenimiento, la educación y el deporte? 
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