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introDucción

Este trabajo tiene como objetivo central analizar la intervención es-
tatal desarrollada en materia sociolaboral para enfrentar la pande-
mia por COVID-19 durante el año 2020 y comienzos del 2021 en el 
Conurbano Bonaerense. La emergencia sanitaria evidenció, por un 
lado, las condiciones de vulnerabilidad social ya presentes –con nive-
les altos de pobreza y desempleo– y su agudización con las restriccio-
nes a la movilidad y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) y, por otro, la complejidad y diversidad de acciones desple-
gadas por el Estado en todos sus niveles para amortiguar sus impac-
tos. De una primera parte del 2020 fuertemente crítica y una mejora 
desde el tercer trimestre en adelante con el establecimiento del Dis-
tanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), la situación 
sociolaboral muestra un fuerte grado de complejidad y dificultad que 
continúa hasta la actualidad.
De esta forma, en términos analíticos y en un marco particular como 
el del Conurbano Bonaerense, resulta importante identificar y pro-
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blematizar los alcances y dinámicas de las intervenciones estatales, 
los retos de la coordinación intergubernamental, la expansión del rol 
de los gobiernos locales; considerando fundamentalmente las capa-
cidades y recursos involucrados en esta materia. En este marco, se 
examinarán los diversos instrumentos desarrollados y particular-
mente se dará cuenta de importantes programas nacionales como 
ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Potenciar Trabajo, la 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Pro-
grama de Recuperación Productiva, junto a distintas iniciativas des-
plegadas a nivel provincial y municipal relevantes en el territorio.
En estos términos, el trabajo se organiza del siguiente modo. En pri-
mer lugar, se examinan conceptualmente las particularidades de la 
implementación de políticas públicas en materia sociolaboral en el 
Conurbano Bonaerense y los impactos más generales del COVID-19. 
Seguidamente, se analizan los distintos programas de políticas pú-
blicas e iniciativas de mayor impacto en el territorio de referencia. 
Por último, se hacen unas consideraciones finales sobre las proble-
máticas abordadas.

Debates acerca De la intervención pÚblica y el 

Desarrollo sociolaboral local en el conurbano 

bonaerense e impactos Del coviD-19

En un contexto de creciente globalización, incertidumbre y cambio, 
el ámbito de lo local/regional aparece revalorizado. En un marco de 
fragmentación y rearticulación de los territorios (con diferencias 
acentuadas en términos sociales y económicos), la posible jerarquía 
de ciudades y regiones se presentaría como un juego combinado de 
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estrategias internas de los sistemas locales, mediados por las diná-
micas nacionales, en relación a una lógica capitalista de acumula-
ción global y desigualdad creciente con diversos énfasis según el foco 
de análisis (Storper, 1997; Vio, 1999; Borello, 2000; Harvey, 2007; 
Fritsch y Kauffeld-Monz, 2010).
En este escenario, la esfera municipal conforma una instancia cen-
tral de las diferentes interacciones sociales, económicas y político-
institucionales. En efecto, uno de los ejes fundamentales en escala 
local-municipal se relaciona con las actividades productivas y el em-
pleo. La existencia de un modelo de intervención a nivel municipal 
sustentado en la articulación de los actores locales puede generar 
condiciones favorables para el desarrollo, si bien ello estará determi-
nado por los estímulos y políticas desplegadas en articulación con los 
otros niveles de gobierno (Carmona y Couto, 2020 a y b; Carmona y 
Anzoátegui, 2010; Couto, Foglia y Rofman, 2016).
Más precisamente, la dimensión metropolitana en ciudades con fuer-
tes niveles de fragmentación social, productiva e institucional plan-
tea dificultades para el desarrollo local pensado de manera endógena 
y remarca la importancia de examinar con mayor detalle la comple-
jidad de este tipo de territorios. En efecto, un espacio metropolitano 
es el resultado de la coexistencia de una diversidad de ámbitos terri-
toriales diferentes, que se constituyen con relación a las dinámicas, 
cuestiones y actores que organizan la vida social y económica de la 
ciudad. Lo metropolitano constituye así una unidad amplia y diversa 
de procesos y estructuras urbanas, 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 (Narodowski, 2007; Bo-
rello, 2007; Pírez, 2008; Carmona, 2009).
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En este sentido, las formas de hacer política y los estilos de gestión, 
examinados de modo general y más específicamente en el marco de 
un territorio metropolitano reticular como el Conurbano Bonaeren-
se, han sido objeto de análisis desde distintas perspectivas. En pri-
mer término, diversos estudios han examinado las particularidades 
que presenta el conflicto social durante los últimos años tomando 
en consideración el carácter territorial y las nuevas modalidades de 
participación y toma de decisiones frente a la crisis del orden político 
vigente (Svampa y Pereyra, 2003; Delamata, 2004; Svampa 2005; 
Delamata, 2005; Merklen, 2005). El aumento de la pobreza, la preca-
rización laboral y la segregación socioespacial, entre otros procesos, 
han reconfigurado el mundo popular y las categorías que relacionan 
estos sectores sociales con la política (Frederic, 2004; Vommaro, 
2010). La centralidad del territorio respecto de las formas de sociabi-
lidad de los sectores populares y de sus relaciones con la política fue 
ilustrada también a través de los análisis de las prácticas clientela-
res vinculadas a las políticas asistenciales (Auyero, 2001; Levitsky, 
2005; Lódola, 2005; Ollier, 2010). Luego de una década de recupera-
ción económica posterior a la crisis del año 2001 y a pesar de que las 
categorías de pobreza y exclusión siguen manteniendo importancia 
en el debate académico, el concepto de desigualdad presenta un ma-
yor protagonismo en términos de dar cuenta de los fuertes contrastes 
entre distintos sectores sociales en diversos planos –ingreso, educa-
ción, salud, vivienda, seguridad– (Kessler, 2014).
En otra línea, distintos trabajos han enfatizado en las nuevas res-
ponsabilidades en materia social y económica que los gobiernos lo-
cales han debido asumir de hecho frente a las transformaciones es-
tructurales, sin contar en la mayoría de los casos con capacidades y 
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recursos necesarios para afrontar este tipo de acciones (García Del-
gado, 1997; Arroyo, 1997; Cravacuore, 2003; Carmona, 2006 y 2012). 
La transferencia de la carga de la crisis por medio de los procesos de 
descentralización aumentó las funciones a ser ejercidas por los mu-
nicipios (con un rol más activo mayormente frente a demandas sobre 
desarrollo productivo, infraestructura, trabajo, vivienda, seguridad, 
educación, política social, ambiente, participación social) y obligó 
también a definir estrategias de legitimación del gobierno local para 
dar cuenta de la gestión del nuevo escenario (Chiara, 1999; Andre-
nacci, 2002; Cravacuore, 2007; De Piero, 2010).
Desde esta última perspectiva, una evaluación general resalta que 
lejos de impulsarse una mayor autonomía y brindarse recursos y ca-
pacidades a los gobiernos locales la dinámica del proceso se carac-
terizó por el predominio de criterios fiscales y la transferencia de 
responsabilidades hacia los niveles subnacionales, sin destinarse los 
fondos necesarios asociados. Del mismo modo, si bien aparecen ma-
tices, no se presentaron avances sustanciales en términos de eficien-
cia, eficacia y en la calidad de prestación de servicios, como respecto 
a los grados de control y participación activa de la ciudadanía (Arro-
yo, 2003; Smulovitz y Clemente, 2004; Cao y Vaca, 2007; Iturburu, 
2007). En consonancia, tal como destaca Casalis (2017), los principa-
les déficits que se visualizan tienen que ver con la falta de fortaleci-
miento de los gobiernos locales en tanto nivel jurisdiccional (sin cam-
bios respecto a la débil autonomía real de los municipios), respecto 
de sus capacidades de gestión (muy dependientes de los recursos de 
otros niveles) y en el nivel político local (con la presencia efectiva del 
Estado nacional/provincial en el territorio y las tensiones asociadas 
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al despliegue de nuevos actores en un marco de mayor complejidad 
de la agenda local).
Las diferentes transformaciones desplegadas en los últimos años im-
pactan directamente sobre la escala municipal, que asume de “he-
cho” nuevas funciones en los distintos campos de lo social. En mate-
ria laboral y en el Conurbano Bonaerense más específicamente, los 
cambios recientes repercuten en un marco de fuerte vulnerabilidad 
social y desindustrialización (Carmona y Couto, 2020; Goren e Isaco-
vich, 2018).
Con la irrupción de la pandemia por COVID-19, la cuestión territorial 
gana protagonismo con efectos marcados en las ciudades metropoli-
tanas (Méndez, 2021). En ese marco, las restricciones a la movilidad 
con fuerte eje en el Conurbano hicieron que los entornos barriales y 
municipales cobraran relevancia. El contexto de pandemia movilizó 
a los diversos actores y sus relaciones y tuvo implicancias fuertes en 
la relocalización de los problemas. De la misma forma, la acción del 
Estado y las políticas aplicadas fueron determinantes para reducir 
los efectos generados por el COVID-19 (Carmona, 2021).

la intervención estatal en materia sociolaboral para enFrentar 

la panDemia por coviD-19 en municipios Del conurbano bonaerense

La crisis sanitaria en el escenario argentino puso al descubierto y 
agudizó al mismo tiempo los problemas existentes de la etapa ante-
rior. Con un contexto recesivo de base e incrementos de los niveles 
de pobreza y desocupación (que ya para el tercer y cuarto trimestre 
de 2019 superaba los dos dígitos en el Gran Buenos Aires), la pan-
demia irrumpió complejizando el escenario. En estos términos, sobre 
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la base de información oficial y diversas entrevistas desarrolladas a 
funcionarios de los distintos niveles, actores sociales y productivos 
en el marco del proyecto AGENCIA “Prevención y monitoreo del CO-
VID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una pers-
pectiva multidimensional”, es posible destacar una serie de aspectos 
considerando los alcances y dinámicas de las intervenciones estata-
les, los recursos involucrados, los retos de la coordinación interguber-
namental y la expansión del rol de los gobiernos locales.
La acción gubernamental en todos sus niveles fue determinante para 
reducir los efectos generados por el COVID-19. Desde nación, los 
principales instrumentos fueron desplegados desde el Ministerio de 
Desarrollo Social, ANSES y el Ministerio de Producción. Uno de los 
programas relevantes en los primeros meses de la pandemia, fue el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), prestación monetaria no con-
tributiva de carácter excepcional con un monto de $10.000 por grupo 
familiar que contó con tres rondas de pago: abril, junio y agosto/sep-
tiembre de 2020. El IFE consistió en un bono o seguro social para tra-
bajadores informales o monotributistas de las primeras categorías 
que fueron impedidos de trasladarse para trabajar a partir del Ais-
lamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Fue la prestación 
con mayor alcance poblacional con 8,9 millones de personas en cada 
liquidación a nivel nacional, 1,9 millones radicados en el conurbano 
(17% de la población total de la región) y representando el 61% de los 
beneficios otorgados en la provincia de Buenos Aires. En ocho distri-
tos del conurbano el beneficio supera el 20% de la población, como en 
San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, José C. Paz, Florencio Varela, 
Almirante Brown, Malvinas Argentinas y Moreno. El monto del sub-
sidio representa el 60% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM).
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Según los datos publicados en Presupuesto Abierto por el Ministerio 
de Economía de la Nación, al 11 de octubre de 2020, el Ministerio de 
Desarrollo Social transfirió a la provincia de Buenos Aires en la par-
tida “Ayuda Social a Personas” la suma de $ 2.457,3 millones en al-
gunos programas, de los cuales el que tuvo más peso fue el Potenciar 
Trabajo que representó el 95% del monto transferido. El programa 
(ex Hacemos Futuro y ex Argentina Trabaja) buscaba mejorar el em-
pleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo 
de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y 
la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social 
plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabili-
dad social y económica.
A nivel país, el programa involucraba a 920.000 trabajadores y su-
ponía el 1,25% del presupuesto de la Administración Pública Nacio-
nal. En el Conurbano Bonaerense el Programa Potenciar Trabajo del 
Ministerio de Desarrollo de Nación alcanzaba a 222.345 beneficia-
rios (2% de la población del conurbano y 1,6% de la población de la 
provincia de Buenos Aires) con mayor presencia en Florencio Varela 
(4.2%) y José C. Paz (3,8%).
En materia de apoyo a la producción y el trabajo registrado, se gene-
raron una amplia batería de instrumentos e iniciativas de apoyo. En-
tre ellas, se destacan en el sector formal: la prohibición de despidos, 
el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), la reducción de contribuciones patronales, créditos subsidia-
dos y el mecanismo de validación de suspensiones con pago del 75% 
del salario.
El ATP constituyó un instrumento relevante con seis versiones entre 
los meses de abril y septiembre de 2020, con un gasto de 226.853 
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millones de pesos y llegó a asistir en el país a 274.557 empresas y 
a 2.267.000 trabajadores. Con el pago de hasta la mitad del sueldo, 
abarcó entre un 70% y 80% de las empresas relevadas y fue clave 
para mantener los niveles de empleo, en especial durante los mo-
mentos de mayor restricción y caída de las ventas.
El último trimestre de 2020, el IFE no tuvo una nueva versión y sí 
hubo reemplazo de los ATP por el Programa de Recuperación Produc-
tiva (REPRO II), pero con un alcance mucho más acotado. Ya en el 
año 2021, el mes que más empresas logró apoyo fue enero y alcanzó 
a 10.276 empresas y a 354.420 trabajadores en el conjunto nacional, 
pagándoles un haber mensual promedio de $12.700. Ante la segunda 
ola de COVID-19, en el mes de mayo el gobierno nacional extendió la 
vigencia del Programa ATP hasta el 31 de diciembre de 2021. Sería 
la séptima etapa del plan que se puso en marcha con la llegada del 
coronavirus a la Argentina.
Las actividades comerciales afectadas por las medidas restrictivas 
ante el aumento de contagios de coronavirus durante los primeros 
meses de 2021 fueron asistidas por el REPRO. Los comercios gastro-
nómicos y los sectores críticos desde el mes de junio de 2021 pasa-
rían de $18.000 a $22.000 por trabajador por mes. Del mismo modo, 
muchos de los titulares de esos comercios aparecen como monotri-
butistas y autónomos y también se contempló su inscripción en el 
programa.
Por otra parte, la ANSES confirmaría el pago de un bono de $15.000 
por única vez para los sectores vulnerables golpeados por la pan-
demia y la pobreza para el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). En consecuencia, hasta el 21 de mayo pasado, el Informe 
de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto social resaltaba que en 
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2021 se destinarían 472.000 millones de pesos al COVID-19 y a la 
asistencia (un 5.36% del gasto presupuestario anual de 8.8 billones 
de pesos).1

En relación a la provincia de Buenos Aires, el Fondo de Garantías de 
Buenos Aires (FOGABA), dependiente del Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, incrementó un 37% la 
cantidad de pymes bonaerenses asistidas financieramente durante 
el primer trimestre del año, lo que facilitó el pago de sueldos y ga-
rantizó la producción de la industria, el comercio, los servicios y el 
agro. De la misma forma, incrementó un 110% el acceso al financia-
miento para proyectos de las pymes y creció el valor garantizado en 
un 101%, en comparación con valores del primer trimestre de 2020.
En esta línea, el gobierno bonaerense creó el “Programa de sosteni-
miento económico para actividades afectadas por la pandemia”, ba-
sado en una inversión de $2.000 millones, con el propósito de brindar 
un aporte no reembolsable destinado a monotributistas y micro y 
pequeñas empresas dedicadas a brindar servicios de transporte es-
colar, salones de fiestas y calesitas, jardines maternales, gimnasios, 
restaurantes, bares y clubes nocturnos, entre otros.
Por otra parte, a través del programa Clínicas Tecnológicas se lleva-
ron a cabo 82 diagnósticos tecno-productivos y detectó 287 propues-
tas de mejora para distintas pymes industriales bonaerenses, a lo 
largo de 2020. El programa apuntó a identificar demandas tecnoló-
gicas, espacios de mejora y posibles acciones de innovación, de mo-
dernización y de transferencia tecnológica en las pymes industriales 
de la provincia, facilitando su vinculación con el Sistema Científico y 

1. Ver al respecto Rovelli (2021).
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Tecnológico, una red que incluye universidades y centros de servicios 
tecnológicos, entre otras instituciones. En el marco de la emergencia 
sanitaria, las Clínicas Tecnológicas estuvieron orientadas a asistir a 
empresas productoras de insumos necesarios para afrontar la pan-
demia: se trabajó en identificar y evaluar proyectos de innovación 
tecnológica y productiva que contribuyan al Plan Provincial de Pro-
ducción de Insumos Básicos para la Salud, vigente desde abril 2020.
Finalmente, desde la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, 
dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la Provincia de Buenos Aires, se está trabajando en la 
implementación del programa Cooperativas en Marcha, que busca 
potenciar la integración de las cooperativas al sistema productivo 
bonaerense, facilitando su conformación, impulsando su desarrollo 
productivo-comercial, fortaleciendo sus capacidades para la autoges-
tión, su acceso al financiamiento y su participación en los entrama-
dos socioproductivos locales.
En el plano local, los municipios han cumplido un papel relevante 
en pandemia conteniendo la situación socioeconómica en el terri-
torio. La intervención de los municipios resultó central para via-
bilizar programas e implementar protocolos, medidas diversas de 
contención y apoyo a sectores afectados, acciones de articulación 
institucional, capacitación digital, comercialización y asistencia 
productiva más general.
Por lo pronto, los municipios han adoptado diferentes formas de in-
tervención en relación al peso dado en la agenda local, al desarrollo 
productivo y la promoción del empleo. Estas competencias no se en-
cuentran entre las tradicionales funciones de los gobiernos locales, 
pero desde la crisis de 2001 en adelante y en especial en los contextos 
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de crisis, vuelven a ser el interlocutor de proximidad que debe aten-
der las emergencias en materia social y económica.
El estudio de diferentes casos permite advertir modelos de interven-
ción activos e institucionalizados en municipios como La Matanza, 
Avellaneda, Tres de Febrero o San Martín, donde se observa un des-
pliegue amplio de iniciativas y las estructuras municipales tienen 
rango de secretaría, poseen gran número de direcciones o coordina-
ciones a cargo. Ello plantea la importancia de estructuras munici-
pales aceitadas para la implementación de programas nacionales o 
provinciales, dado que para los actores productivos y pymes suele ser 
compleja su utilización. Por otra parte, un conjunto de municipios ha 
mostrado capacidad en el despliegue de instrumentos propios. Ade-
más de poder aplicar instrumentos de niveles superiores, algunos 
gobiernos locales se destacan por los recursos que vuelcan y por el di-
seño de herramientas de desarrollo local, como ser asistencia técnica, 
microcrédito, formación para el trabajo, apoyo a la economía social, 
promoción del compre y consumo local, beneficios impositivos para 
sostener el nivel de actividad, los puestos de trabajo o el desarrollo 
de nuevos procesos productivos.
Se ha extendido también el vínculo con las universidades naciona-
les para el despliegue de iniciativas tanto de contención como de de-
sarrollo e innovación. Las universidades de San Martín, Quilmes, 
la Matanza, Tres de Febrero, Hurlingham, José C. Paz y General 
Sarmiento participan desde sus secretarías de vinculación o exten-
sión en mesas locales/regionales de producción y empleo, entre otras 
iniciativas. De la misma forma, se ha advertido en diversos casos el 
trabajo en articulación con cámaras empresarias, parques industria-
les y sindicatos.
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En este sentido, respecto a la intervención en el territorio, distin-
tos referentes productivos destacan un primer momento de fuerte 
impacto de la pandemia y adecuación en el tiempo a la COVID-19, 
aunque con diversidad de situaciones. En distintas empresas, junto 
al apoyo municipal, se pudieron implementar y desplegar protoco-
los de protección. En otras, las modificaciones y adaptaciones han 
sido relativamente marginales. En muchos casos, la transformación 
implicó una diversidad de cambios en los esquemas de producción, 
administración y comercialización.
Se registraron también algunas firmas que pudieron desarrollar 
procesos de reconversión, incorporación de tecnologías y hacer in-
versiones, mayormente vinculados a rubros esenciales, como ali-
mentos, salud y servicios. Así, luego de una etapa inicial de grandes 
restricciones a la actividad se pasaría a una apertura más amplia 
que abarcaría prácticamente al conjunto de sectores, con niveles de 
reactivación y utilización de capacidad instalada mayores a los que 
había antes de la pandemia, si bien perduran dificultades en gran 
cantidad de empresas.
En consecuencia, el panorama de la producción y el trabajo –más allá 
de las mejoras en los últimos meses por la reactivación económica– 
muestra límites y complejidades. De este modo, no se pueden hacer 
rápidas generalizaciones sobre el impacto del COVID-19 en el apa-
rato productivo del Conurbano Bonaerense, ya que hay una enorme 
variedad de situaciones y comportamientos en función del sector, el 
tamaño y capacidades de las firmas, como las desigualdades plantea-
das a nivel territorial. Por otro lado, los devastadores efectos provo-
cados por la pandemia con fuerte impacto sobre el empleo informal, 
más que nada en la primera etapa, no repercutieron tan fuertemente 
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en el desempleo de los trabajadores asalariados formales y registra-
dos contenidos en gran parte por la acción estatal.
Así, durante todo 2020 más allá de la recuperación de los niveles de 
actividad durante la segunda parte del año se perdieron 1.100.000 
puestos de trabajo en el país –con una caída del 9,9 del PBI–, junto 
al aumento de la informalidad como tendencia, impactando fuerte-
mente sobre el Conurbano Bonaerense con peores indicadores en 
materia sociolaboral (con un 14,1% de desocupación, un 20,4% de 
ocupados demandantes de empleo y un 18% de subocupación para 
el cuarto trimestre). Para el primer trimestre de 2021, se aprecia 
un escenario de recuperación, aunque aún con niveles altos de des-
empleo de dos dígitos (10,1%o) considerando el promedio de los 31 
aglomerados urbanos a nivel país, y más agudo el impacto en los 
partidos del Gran Buenos Aires, con un 11,9% de desocupación, un 
16,4% de ocupados demandantes de empleo y un 12,4% de subocu-
pación, respectivamente.

consiDeraciones Finales

Este trabajo tuvo como objetico central analizar la intervención es-
tatal desarrollada en materia sociolaboral para enfrentar la pande-
mia por COVID-19 durante el año 2020 y comienzos del 2021 en el 
Conurbano Bonaerense. En estos términos, se buscó dar cuenta de 
los alcances y dinámicas de las intervenciones estatales, los recursos 
involucrados, los retos de la coordinación intergubernamental y la 
expansión del rol de los gobiernos locales ante esta coyuntura inédi-
ta. Se examinaron así diversos instrumentos desarrollados y parti-
cularmente importantes programas nacionales como ser el Ingreso 
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Familiar de Emergencia (IFE), el Potenciar Trabajo, la Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Programa de 
Recuperación Productiva, junto a distintas iniciativas desplegadas a 
nivel provincial y municipal relevantes en el territorio.
La irrupción del COVID-19, tanto en el país como en el conurbano, 
puso al descubierto y profundizó el cuadro de situación existente de 
la etapa previa. De este modo, la acción gubernamental en todos sus 
niveles fue relevante para reducir los efectos generados por la pande-
mia. En el plano nacional, los principales programas apuntaron, por 
un lado, a contener en términos de ingresos e inclusión social a los 
sectores de mayor vulnerabilidad social y económica. Por otra parte, 
se orientaron a contener la pérdida de empleo registrado y asistir a 
las empresas en crisis, con crédito subsidiado, validación de suspen-
siones y prohibición de despidos. La importancia de estos programas, 
luego de pasada la etapa más crítica de 2020, derivó en una ayuda 
más acotada para el 2021 resignando mayormente el componente de 
asistencia en ingresos y apostando a la recuperación de la actividad 
económica.
En un nivel provincial, se buscaron desarrollar principalmente ac-
ciones de apoyo financiero y sostenimiento económico a monotribu-
tistas y micro y pequeñas empresas en sectores en crisis. Ello se com-
plementó también con acciones de apuntalamiento a las demandas 
tecnológicas y cooperativas que mostraron un importante desarrollo 
durante todo el período.
Desde el nivel local, los municipios tuvieron un papel relevante en 
la contención de la situación social y económica y, en articulación 
con los otros niveles de gobierno, lograron viabilizar programas e im-
plementar diversas iniciativas de contención y apoyo a los sectores 
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afectados. Los modelos de intervención local más consolidados pu-
dieron desplegar iniciativas propias en materia de desarrollo local, 
en diversos planos de asistencia y colaboración. Del mismo modo, 
se ha observado en diversos casos el trabajo mancomunado y articu-
lado con universidades, cámaras empresarias, parques industriales 
y sindicatos para afrontar los impactos de la pandemia y plantear 
alternativas de cara a las demandas del nuevo contexto.
En estos términos, el escenario sociolaboral en el marco del Conurba-
no Bonaerense se muestra complejo y con fuertes desafíos a futuro. 
Si bien el accionar estatal ha sido importante en términos de recur-
sos implicados y acciones para mitigar los efectos de la pandemia, los 
años recesivos previos –2018 y 2019– más la crisis sanitaria con una 
caída importante de la actividad económica para todo 2020, plantea 
diversas dificultades y efectos diferenciales según los actores, secto-
res y territorios implicados. Por un lado, el empleo de carácter in-
formal aparece como el segmento más castigado durante la primera 
etapa de la pandemia respecto al empleo registrado más protegido y 
en ascenso en los últimos meses gracias a la mayor actividad econó-
mica y manufacturera particularmente. Por otro lado, se observa una 
enorme variedad de situaciones y comportamientos según el rubro de 
trabajo (sectores con mayores o menores restricciones), el tamaño de 
los establecimientos y las capacidades de las firmas, junto a desigual-
dades en el plano territorial. Indudablemente, todos estos factores 
deberán ser contemplados en una estrategia de intervención estatal 
de tipo integral y multinivel con las incertidumbres propias que la 
pandemia y sus consecuencias aún nos deparen.
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