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A principios del año 2020 se declaró la pandemia por COVID-19 y comenzó uno de 
los períodos más traumáticos de los últimos tiempos para las sociedades moder-
nas. A más de tres años de iniciada, una copiosa literatura ha analizado los múlti-
ples impactos que la pandemia ha provocado. En un temprano intento por ordenar 
este corpus, Brodeur et al. (2021) separan los ejes principales de la literatura hasta 
el momento en cinco categorías: (i) medición de la difusión de la COVID-19 y de las 
actividades de distanciamiento social; (ii) eficacia y cumplimiento de las reglamen-
taciones de distanciamiento social; (iii) repercusiones económicas de la COVID-19 y 
mecanismos que las originan; (iv) consecuencias socioeconómicas de los cierres, y 
v) medidas políticas y normativas implementadas en respuesta a la pandemia.

Al respecto, y para mitigar los efectos negativos de las restricciones y cierres de 
la economía, los gobiernos de todo el mundo aplicaron una serie de políticas en un 
plazo muy breve. Aunque similares a grandes rasgos, variaron en términos de am-
plitud y alcance y en relación con sus destinatarios: los hogares, las empresas, los 
sistemas de salud o los bancos.

En América Latina una línea específica de estudio analizó en términos compa-
rativos los programas de asistencia, en particular las políticas públicas dirigidas a 
individuos y empresas (Dini y Heredia Zurita, 2021). El reporte de Etchemendi et al. 
(2021) planteó que la informalidad y vulnerabilidad de las economías de la región 
explican no solo la mayor variación en las estrategias gubernamentales sino la exis-
tencia de cuatro modelos generales de respuestas de compensación sociolaboral 
durante la COVID-19: coordinada (Argentina), asistencialista (Brasil), liberal (Chile) 
y residual (México). En el caso de Argentina, los estudios han destacado la amplitud 
y celeridad en la puesta en práctica de medidas paliativas, el alto grado de centra-
lización en su diseño, la innovación de los instrumentos empleados para asistir a 
unidades productivas y trabajadores formales e informales, la coordinación entre 
los diferentes niveles de estatidad y la reconversión del trabajo estatal virtualizado 
(García Delgado, 2020; Cardozo, 2020; Crudo y Paura, 2021; Gené, 2022a; Nemiña 
et al., 2022; Heredia y Daniel, 2021; Heredia, 2022; Arcidiácono y Perelmiter, 2021, 
entre otros).

El análisis de la política pública y sus impactos sociales y económicos no agota 
una creciente literatura que ha analizado otros ejes. Algunos trabajos, por ejemplo, 
mostraron cuáles fueron los grupos más vulnerables en el contexto pandémico de-
bido a la falta de un acceso equitativo a la salud o a que se encontraban en la infor-
malidad laboral (Benza y Kessler, 2021). Las medidas adoptadas, como los cierres de 
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fronteras, sumadas al aislamiento impulsaron, por ejemplo, estudios sobre las per-
sonas en (in)movilidad y las desigualdades ancladas en la condición migrante (Vera 
Espinoza et al., 2021; Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina, 2021). 
Otros análisis pusieron el foco en los efectos sobre el mundo del trabajo: el ingreso y 
la remuneración de trabajadores (Beccaria y Maurizio, 2020), las transformaciones 
a partir del teletrabajo (Delfini, Drolas, Montes Cató y Spinosa, 2020; Oszlak, 2020; 
Bard Wigdor y Bonavitta, 2021) y el impacto diferencial sobre el género femenino 
debido a su inclusión en el mercado laboral y sus trabajos reproductivos (Hopp et 
al., 2020; Bard Wigdor y Bonavitta, 2021; Benza y Kessler, 2021).

En la Argentina, como decíamos, la puesta en práctica de medidas paliativas fue 
rápida, pero ello debe correlacionarse con la situación de vulnerabilidad de su eco-
nomía, ya que el país se encontraba en una precaria situación económica y venía de 
dos años de recesión. Asimismo, si bien el cierre de las actividades afectó al conjun-
to de la sociedad, algunos sectores sociales y ramas de la economía fueron más per-
judicados que otros. Entre las primeras respuestas para mitigar las consecuencias 
sociales y económicas de la paralización de las actividades económicas el Estado 
nacional formuló e implementó dos grandes líneas de transferencia.

El 1 de abril se lanzó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP). El ATP incluyó una diversidad de beneficios destinados a empre-
sas y trabajadores formales con el objetivo de sostener la actividad y preservar los 
puestos de trabajo. Antes, el 23 de marzo del 2020 se había promulgado el Ingre-
so Familiar de Emergencia (IFE), que consistió en una transferencia monetaria no 
condicionada de 10 000 pesos por hogar, destinada a quienes no tenían ingresos, 
a quienes los tenían pero eran muy bajos y no registraban grandes consumos re-
cientes ni patrimonios que los eximieran de una “situación de real necesidad”. Se 
realizaron tres transferencias, en abril, junio y agosto de 2020.

Sobre ambos programas se han publicado varias investigaciones. En el caso del 
IFE, se han analizado su formulación, su implementación y su alcance (Arcidiácono 
y Gamallo, 2020; Crudo y Paura, 2021; Kaplan y Delfino, 2021; Arcidiácono y Perel-
miter, 2022; Nieva y Mascareño, 2022; Gené, 2022a y 2022b, entre otros). Mientras 
que sobre el ATP se han analizado las particularidades de esta política, su desplie-
gue territorial, los alcances y limitaciones en su implementación y las experiencias 
del sector privado para afrontar un período crítico e inédito (Capello y Caullo, 2020; 
Crudo y Paura, 2021; Caravaca y Dossi, 2022; Gené, 2022a y 2022b; Giraudo y Blanca, 
2022; Lluch, 2023). Algunos de estos estudios se han concentrado también en ana-
lizar qué otros actores, además de los estatales, fueron clave en su mediación. Es 
decir, identificar a aquellos actores cruciales para hacer accesible la política en los 
distintos momentos de su implementación y en las experiencias de acceso.

El IFE y el ATP no fueron las únicas medidas de asistencia, aunque si ́se distin-
guieron por haber sido las más tempranas, masivas y conocidas. En paralelo, los Es-
tados provinciales y los municipios acompañaron estos esfuerzos con sus propias 
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medidas, y este es uno de los ejes que estructura este dossier. Dos de sus artículos 
ponen el foco en las políticas implementadas por gestiones subnacionales para 
paliar los efectos económicos y sociales generados por la pandemia de COVID-19. 
Mientras que el tercer trabajo presta atención a los efectos sobre el mercado labo-
ral en dos regiones de Brasil. En conjunto, los textos discuten cómo se desplegaron 
las ayudas en distintos espacios para comprender mejor los perfiles, resultados y 
alcances de la división federal del trabajo asistencial durante la pandemia.

Estudios preexistentes han mostrado que las particularidades de las economías 
regionales y de las estructuras productivas de cada provincia condicionaron el impac-
to de la crisis. Como muestran los trabajos del dossier, los estados subnacionales —
provinciales y locales— diseñaron medidas acordes a la densidad poblacional y eco-
nómica de sus territorios, atendiendo según sus saberes, capacidades y recursos. Su 
capacidad de “llegada” al territorio, a través de diversas mediaciones, definió asimis-
mo el alcance de sus políticas en términos de cantidad y diversidad de beneficiarios.

En esta línea, inicia el dossier la contribución de Elton Eustáquio Casagrande y 
Nelson José Peruzzi, quienes analizan el comportamiento del mercado laboral bra-
sileño en el año 2019 y durante las condiciones impuestas por la pandemia, com-
parando los efectos asimétricos causados en dos regiones de ese país (Porto Velho, 
en el Estado de Rondonia, y Vitória, en el de Espírito Santo). Se concentran en las 
políticas de emergencia adoptadas por el sector público, pero también analizan el 
comportamiento del sector privado.

En la segunda contribución, Nahuel Dragún y Joaquín Foresti identifican las ini-
ciativas tomadas por dos municipios de AMBA, San Miguel y Malvinas Argentinas, 
situadas en el segundo cordón del conurbano, para dar respuesta a unidades pro-
ductivas y comerciales, así como políticas de asistencia social en el contexto de la 
pandemia. Además, comparan las similitudes y diferencias en cuanto a las carac-
terísticas de esas medidas y su presentación pública. Buscan demostrar que esas 
intervenciones y la forma en que fueron comunicadas reflejaron más el encuadre 
político-partidario de los intendentes y las bases de apoyo social de cada oficialis-
mo local antes que las realidades socioestructurales y productivas de sus respecti-
vos distritos.

Finalmente, el tercer artículo, autoría de Dolores Linares y Stella Cornelis, ana-
liza las intervenciones realizadas, en materia de políticas asistenciales, por las ges-
tiones subnacionales, enfocándose particularmente en la provincia de La Pampa 
y el aglomerado Santa Rosa-Toay. Las autoras advierten la celeridad para dar res-
puesta a los sectores afectados por las medidas de aislamiento social y preventivo. 
También analizan la valoración por parte de los elencos gobernantes de los recursos 
y las herramientas puestas en juego en el proceso de formulación de políticas de 
asistencia en el contexto de la pandemia por COVID-19.

En conjunto, este dossier propone reflexionar sobre las formas en que los Esta-
dos —en plural— implementaron políticas o iniciativas para paliar la emergencia, 
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así como el rol de mediadores en su acceso e implementación. Los tres trabajos que 
lo componen reflexionan críticamente sobre la articulación y el desligue de políticas 
nacionales en escalas provinciales y locales, así como las medidas puestas en marcha 
desde lo subnacional y los diferenciales impactos en cada espacio. De esta manera, 
invitan a una reflexión granular y en escalas comparadas para pensar la pandemia.

Las conclusiones del dossier contribuyen a enriquecer así la literatura que ha 
planteado la importancia de estudiar la acción de provincias y municipios en un 
país federal. E incluso nutren al creciente debate que plantea la importancia de ir 
más allá del diseño y gestión de las políticas públicas para interpelarlas junto con 
los saberes y capacidades estatales la autonomía en el proceso de toma de decisio-
nes de las gestiones locales, las articulaciones intergubernamentales; y finalmente, 
el rol de las mediaciones para hacerlas accesibles. En síntesis, los tres trabajos apor-
tan pistas para reflexionar sobre la territorialización de las políticas, la intersección 
entre las intervenciones a nivel nacional y su aplicación en espacios subnacionales, 
la articulación y coordinación de las políticas, rescatando puntos en común y parti-
cularidades de lo que pudieron hacer y lo que no pudieron hacer los Estados subna-
cionales en la emergencia.
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