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RESUMEN

La crisis socioeconómica resultante de la pandemia global de la COVID-19 ha tenido un impacto hete-

rogéneo en los territorios europeos, a pesar de ser una crisis global. Así, los impactos de la crisis son 

de diferente escala en los distintos países y regiones dependiendo de los siguientes factores: la dura-

ción y el grado de las restricciones impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria, la especialización 

productiva territorial y sus características contextuales y condiciones pre-crisis. Todos estos aspectos 

condicionarán la recuperación y, por lo tanto, son factores claves para analizar la resiliencia de los te-

rritorios frente a las crisis. De esta forma, las medidas políticas que se implementan para hacer frente 

a una crisis como la de la COVID-19 deberán responder no solo a la naturaleza de la misma, sino tam-

bién al contexto y especificidades de los territorios. Con esta perspectiva, este informe tiene como ob-

jetivo presentar una panorámica de las respuestas políticas implantadas como respuesta a la emer-

gencia de la pandemia en una primera fase de resistencia en tres contextos europeos: el País Vasco, 

Baden-Wurtemberg y Alta Austria. Estas tres regiones presentan características estructurales simila-

res, sobre todo las referentes a especialización productiva y grado de autonomía regional, aunque se 

encuentran en tres contextos nacionales muy diferentes dentro del paraguas de la Unión Europea.

En una primera fase de emergencia, las respuestas políticas han estado dirigidas a minimizar el im-

pacto de la crisis socioeconómica en los trabajadores (proteger el empleo) y en garantizar la viabili-

dad del tejido productivo. Las principales herramientas en esta fase se caracterizan por ser instru-

mentos de política monetaria y fiscal, dependientes de instituciones europeas y aplicadas por los 

Estados miembros. Así, este informe recoge en una primera sección las principales características de 

la respuesta europea y los mecanismos puestos en marcha por los tres países analizados (Alemania, 

Austria y España) hasta la fecha. En este sentido, el análisis realizado muestra que las medidas im-

plantadas se han orientado a mantener el empleo y prestar ayudas a las pymes, proporcionándoles 

liquidez, a través de instrumentos de regulación temporal de empleo o líneas de crédito garantiza-

das, aplazamiento de pagos de impuestos dirigidas a pymes, entre otras. Si bien estas medidas son 

de carácter similar en los países analizados, existen singularidades en cuanto a coberturas o énfasis 

en determinados colectivos (autónomos, pymes, etc.).

Con relación a las medidas puestas en marcha por las tres regiones analizadas en la fase de resis-

tencia de la crisis, se observa que comparten también características comunes. Así, las actuaciones 

regionales se han centrado principalmente en dos ejes: sostener la situación financiera de las em-

presas para mantener en pie la vida económica y apoyar a las empresas en la digitalización para ha-

cer frente al nuevo contexto. Además, destacan otra serie de medidas como el apoyo a proyectos de 

I+D+i para la gestión de la pandemia o apoyos sectoriales específicos a aquellos más afectados, tales 

como el turismo o el arte y la cultura. Como elementos clave de las medidas regionales, se pueden 

además destacar los siguientes:

• Orientación a la pequeña y mediana empresa de las medidas adoptadas y su carácter transversal 

a todos los sectores, exceptuando medidas puntuales de apoyo a sectores asociados con la movili-

dad (p.e. sector turismo).

• Énfasis en medidas orientadas a compensar la caída de exportaciones.

• Apoyo a las empresas (principalmente, pymes) dirigido a implantar soluciones digitales para posi-

bilitar la continuación de la actividad y de ciberseguridad.
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• Medidas singulares como son los fondos de participación en el capital de las empresas o ayudas a 

proyectos de I+D+i.

En resumen, las principales medidas puestas en marcha por las diferentes instituciones en la fase de 

resistencia se pueden encuadrar en los siguientes ejes, tal y como refleja la figura a continuación:

Empleo

Liquidez a
empresas y

pymes

Digitalización

Contexto UE: política monetaria y fiscal
Contextos nacionales:
• Medidas para salvaguardar el empleo
• Medidas para dotar de liquidez a las empresas y autónomos:

aplazamiento de pagos de impuestos y seguridad social;
líneas de crédito garantizadas por el Estado

• Ayudas directas a pymes y autónomos
• Ayudas a la investigación

Contexto regional:
• Liquidez a empresas y pymes: Ayudas directas especialmente a
   pymes préstamos con garantía de crédito (énfasis en exportadores
   y pymes); fondos de participación en el capital de empresas medianas
• Digitalización: infraestructuras, ciberseguridad y digitalización y teletrabajo
• Otras medidas: apoyo específico a sectores (turismo, hostelería, cultura);
   apoyo a proyectos I+D

Si bien este informe se centra en las medidas implementadas en la fase de resistencia, también se reco-

gen las principales líneas maestras que las instituciones establecen como guías para la fase de recupe-

ración. Así, la Unión Europea apuesta por un crecimiento europeo basado en el Pacto Verde y la transi-

ción digital, y los diferentes países están preparando sus planes de recuperación en torno a estos ejes, 

ya que de ello depende el reparto de los fondos europeos movilizados para los próximos años.

En esta línea, las regiones tendrán un papel en la implementación de políticas de recuperación que 

favorezcan su resiliencia a largo plazo en base a sus especificidades. Así, las regiones que previa-

mente a la crisis hayan apostado por construir capacidades en torno a las transiciones digital y verde, 

estarán a priori mejor posicionadas para la recuperación, como es el caso del País Vasco. No obs-

tante, las regiones deberán combinar estas medidas orientadas a la transformación a medio y largo 

plazo de carácter más vertical con el mantenimiento de las medidas horizontales puestas en mar-

cha durante la fase de resistencia en sectores estratégicos cuyo periodo de recuperación sea mayor, 

siempre que se alineen con una estrategia de renovación empresarial, en aras de fomentar la resi-

liencia a medio y largo plazo regional.

En definitiva, la recuperación estará articulada en los diferentes niveles territoriales y por ello la go-

bernanza para la gestión de la crisis socioeconómica es de especial relevancia, puesto que las regio-

nes son claves en la implementación de estas políticas que fomentan la resiliencia a largo plazo y 

por lo tanto, deberían tener un papel clave también en su diseño. En este sentido, el informe intro-

duce una reflexión sobre el concepto de co-gobernanza, analizando lo ocurrido en los tres contex-

tos objeto de estudio durante la crisis sanitaria, de forma que se puedan extraer aprendizajes. Así, 

se apunta la idoneidad de establecer modelos de co-gobernanza que tengan en cuenta tanto el con-

texto como el carácter de emergencia y de complejidad de la crisis actual y siempre basados en un 

mecanismo de reciprocidad.
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LABURPENA

COVID-19aren pandemia globalaren ondorio den gizarte eta ekonomia krisiak ez die berdin eragin 

Europako lurralde guztiei, nahiz eta krisia globala izan. Krisiaren eraginak herrialde eta eskualde ba-

tzuetan eta besteetan desberdinak izan dira, hainbat faktoreren arabera: osasun krisiari aurre egi-

teko ezarri diren murrizketen iraupena eta maila, lurraldearen ekoizpen egituraren espezializazioa, 

eta krisiaren aurretiko inguruneko ezaugarriak eta egoera. Alderdi horiek guztiek baldintzatuko dute 

susperraldia ere eta, hortaz, funtsezkoak dira lurraldeek krisiei aurre egiteko duten erresilientzia az-

tertzeko. Hala, COVID-19ak ekarri duen krisiari aurre egiteko hartuko diren neurri politikoek krisiaren 

izaerari ez ezik, lurraldeen inguruneari eta berezitasunei ere erantzun beharko diete. Ikuspegi hori 

kontuan hartuta, txosten honen helburua da erresistentziako lehenengo fasean pandemiaren larrial-

diari erantzuteko ezarri diren erantzun politikoak aztertzea, Europar Batasuneko hiru eskualdetan: 

Euskal Autonomia Erkidegoa, Baden-Wurtemberg eta Austria Garaia. Hiru eskualde horiek antzeko 

egiturazko ezaugarriak dituzte, bereziki ekoizpenaren espezializazioari eta eskualdearen autonomia 

mailari dagokionez, nahiz eta herrialdeen egoera oso desberdina izan.

Larrialdiko lehenengo fasean, erantzun politikoek bi helburu nagusi izan dituzte: gizarte eta ekono-

mia krisiak langileengan izan zezakeen eragina minimizatzea (enplegua babestea) eta ekoizpen ehu-

naren bideragarritasuna bermatzea. Fase honetako tresna nagusiak diru politikako eta politika fiska-

leko tresnak izan dira, Europako erakundeen eskumenekoak, nahiz eta gero estatu kideek aplikatu. 

Txostenaren lehen atalean, Europak krisiari eman dion erantzunaren ezaugarri nagusiak jaso ditugu 

eta, horiekin batera, aipatutako hiru herrialdeek (Alemania, Austria eta Espainia) gaur arte abian jarri 

dituzten mekanismoak. Gure analisiak erakusten du hartutako neurriak nagusiki enpleguari eustera 

eta enpresa txiki eta ertainei laguntzera bideratu direla, azken horiei likidezia emanez, besteak beste 

aldi baterako enplegu erregulazioko tresnen, kreditu lerro bermatuen edo zerga ordainketak atzera-

tzearen bidez. Antzeko neurriak hartu dituzte aztertu ditugun hiru herrialdeetan, baina berezitasunak 

nabaritzen dira estalduretan edo talde jakin batzuei ematen zaien garrantzian (autonomoak, enpresa 

txiki eta ertainak, etab.). 

Aztertu ditugun hiru eskualdeek krisiaren aurrean erresistentziako fasean hartu dituzten neurriei da-

gokienez, antzeko ezaugarriak dituzte. Eskualdeetako erabakiak nagusiki bi ardatzen inguruan egitu-

ratu dira: enpresen finantza egoerari eustea, bizitza ekonomikoak bizirik iraun zezan, eta enpresei di-

gitalizazioan laguntzea, ingurune berriari aurre egiteko. Gainera, beste neurri batzuk ere aipatu behar 

ditugu, besteak beste, pandemia kudeatzea helburu duten I+G+Bko proiektuei emandako laguntzak 

edo pandemiak gogorren kaltetutako sektoreentzako laguntza bereziak, horien artean, turismoa, ar-

tea eta kultura. Eskualde mailako neurrien elementu garrantzitsuenak azpimarratuko ditugu jarraian: 

• Hartutako neurriak nagusiki enpresa txiki eta ertainetara bideratu dira eta sektore guztietara zu-

zendu dira, mugikortasunarekin loturaren bat duten sektoreei une jakin batzuetan eskaini zaizkien 

laguntzak salbuetsita (adibidez, turismo sektorea). 

• Esportazioen jaitsiera konpentsatzera bideratutako neurriek garrantzia hartu dute. 

• Enpresei (bereziki enpresa txiki eta ertainei) laguntza eskaini zaie beren jarduerarekin jarraitu ahal 

izateko irtenbide digitalak ezartzeko eta zibersegurtasuna indartzeko. 

• Neurri bereziak hartu dira, esate baterako, enpresen kapitalean parte hartzeko funtsak edo 

I+G+Bko proiektuetarako laguntzak.
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Laburbilduz, erakundeek erresistentzia fasean hartu dituzten neurri nagusiak ardatz hauetan koka di-

tzakegu, ondoko irudian ikus dezakegun bezala:

Enplegua

Enpresentzako 
eta ETEentzako 

likidezia

Digitalizazioa

EB osoan: diru politika eta politika fiskala
Herrialdeetan:
• Enplegua babesteko neurriak
• Enpresei eta autonomoei likidezia emateko neurriak: 

zergen eta gizarte segurantzaren ordainketak atzeratzea; 
Estatuak bermatutako kreditu lerroak

• Zuzeneko laguntzak ETEentzat eta autonomoentzat
• Ikerketako laguntzak

Eskualdeetan:
• Enpresei eta ETEei likidezia emateko neurriak: Zuzeneko laguntzak, 
  bereziki ETEei, kreditu bermedun maileguak (esportatzaileentzat eta 
  ETEentzat batik bat); enpresa ertainen kapitalean parte hartzeko funtsak
• Digitalizazioa: azpiegiturak, zibersegurtasuna eta digitalizazioa, eta 
  telelana
• Beste zenbait neurri: Sektore batzuentzako laguntza bereziak (turismoa, 
  ostalaritza, kultura); I+Gko proiektuetarako laguntzak

Txosten honek erresistentzia fasean hartu diren neurriak ditu aztergai, baina susperraldirako era-

kundeek proposatu dituzten lan ildo nagusiak ere jaso nahi izan ditugu. Hala, Europar Batasunak Itun 

Berdean eta trantsizio digitalean oinarritutako hazkundearen aldeko apustua egin du eta, horregatik, 

herrialdeak ardatz horien inguruan ari dira beren suspertze planak prestatzen, lerrokatze horrek bal-

dintzatuko baitu datozen urteetako Europako funtsen banaketa. 

Ildo horretatik, eskualdeek garrantzia izango dute epe luzeko erresilientzia areagotzeko suspertze 

politikak ezartzerakoan, nork bere berezitasunak kontuan hartuta. Hala, krisiaren aurretik trantsizio 

digitalaren eta berdearen inguruko gaitasunak eraikitzeko apustua egina zuten eskualdeak, a priori, 

egoera hobean daude susperraldiari begira. Horixe da, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoa-

ren kasua. Nolanahi ere, eskualdeek izaera bertikaleko eta epe ertain eta luzeko eraldaketara bide-

ratutako neurri horiekin batera, erresistentzia fasean suspertzeko denbora gehiago beharko duten 

sektore estrategikoetan abian jarri diren neurri horizontalei ere eutsi beharko diete, eskualdeak epe 

ertain eta luzera izango duen erresilientzia sendotzeko.

Azken batean, susperraldia hainbat lurralde mailatan egituratuta egongo da eta, horregatik, gober-

nantzak garrantzi berezia hartzen du gizarte eta ekonomia krisi hau kudeatzeko, eskualdeak funtsez-

koak baitira epe luzeko erresilientzia sustatzen duten politika horiek ezartzeko. Arrazoi horregatik, 

tokia izan beharko lukete, halaber, politika horiek diseinatzeko prozesuan. Ildo horretatik, txostenak 

elkarlaneko gobernantzaren kontzeptuaren inguruko gogoeta bat ere proposatzen du, osasun kri-

sian zehar aztergai ditugun hiru lurraldeetan gertatu dena aztertuta, bertatik ikaskuntzak ateratzeko. 

Zehazki, egokitzat hartzen da bai testuingurua eta bai gaur egungo krisiaren larrialdia eta konplexuta-

suna kontuan hartuko dituzten elkarlaneko gobernantza ereduak eraikitzea, beti ere elkarrekikotasu-

naren mekanismoan oinarrituta. 
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1 INTRODUCCIÓN

El año 2020 constituye ya un punto de inflexión en la historia del último siglo debido a la pandemia 

de la COVID-19 que se ha extendido por toda la geografía mundial. A pesar de tener un carácter glo-

bal, su impacto, tanto en el ámbito sociosanitario y de salud como en el ámbito socioeconómico, ha 

sido asimétrico en países y regiones. Esta asimetría hace que las respuestas que desde los gobiernos 

se han puesto en marcha para hacer frente a las repercusiones tengan puntos en común, pero que 

también presenten características diferentes, de forma que no solo se puedan adecuar a las diferen-

tes realidades y contextos, sino también a la magnitud de los impactos de la pandemia.

Además, las respuestas desde los gobiernos son diferentes en las sucesivas fases de la crisis. Las ne-

cesidades de los territorios tanto en el ámbito de la salud y sociosanitario como en el ámbito econó-

mico no son las mismas en la etapa de resistencia, que responde a la fase de emergencia inmediata 

originada por la crisis, como en la fase de recuperación, una vez que la emergencia inmediata se haya 

superado (Wilson et al., 2020).

Otro de los elementos que hay que considerar, además de la magnitud de los impactos de la pan-

demia, el contexto territorial y las diferentes etapas o fases temporales de la crisis, es la gobernanza 

que los países han adoptado para la gestión tanto de la crisis sanitaria como para la gestión de la cri-

sis económica. Esta gobernanza en los países europeos comparte el paraguas común de las insti-

tuciones europeas como principales responsables de la política supranacional y de mayor carácter 

macroeconómico. El modelo de gobernanza adoptado por cada país para la gestión de la crisis está 

condicionado por el modelo previo de gobernanza, aunque en algunos casos puede haberse visto 

modificado. Además, este modelo puede variar para la gestión de la crisis de salud y la socioeconó-

mica. El papel de las regiones en la crisis, por lo tanto, dependerá también del modelo de gobernanza 

adoptado en las diferentes fases.

Dado que el contexto es importante, este documento recoge los principales mensajes del análisis de 

las respuestas implementadas en la fase de resistencia por el País Vasco y por dos regiones europeas 

con características estructurales similares a la CAPV: Oberösterreich (Alta Austria) y Baden-Württemberg 

(Baden-Wurtemberg) en Alemania, de forma que se puedan extraer aprendizajes de carácter bidirec-

cional entre las regiones analizadas. El análisis realizado se ha basado tanto en información proce-

dente de bases de datos, documentos y plataformas gubernamentales y de organismos internacio-

nales como de entrevistas a personas responsables del diseño e implantación de políticas públicas y 

de empresas en los diferentes países y regiones.

Con el objetivo de poder contextualizar las medidas adoptadas, el informe recoge un análisis de las 

variables más relevantes en cada una de las regiones, es decir, el contexto internacional y nacional, el 

alcance de la crisis, y los modelos de gobernanza adoptados, tanto en el ámbito sanitario como en el 

económico. Todo ello marcará, además, la etapa de recuperación, de la que ya se atisban grandes lí-

neas maestras.
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2 CONTEXTO EUROPEO Y NACIONAL DE LAS REGIONES

Las características de la crisis originada por la COVID-19 son de naturaleza diferente a las de la pa-

sada crisis económico-financiera de 2008 (Wilson et al., 2020). Aun así, ambas crisis comparten como 

elemento común la simultaneidad de shocks de oferta y demanda, aunque su origen sea de natura-

leza diferente. Las principales respuestas ante esta situación en un primer momento de resistencia 

provienen de la política macroeconómica, dotando de relevancia a las instituciones supranacionales 

europeas, con competencias en política monetaria y fiscal y los gobiernos nacionales. En esta sección 

se extraen los principales mensajes del análisis de las medidas de carácter económico establecidas 

como respuesta a la pandemia a nivel europeo y en los contextos nacionales de las regiones objeto 

de estudio (Alemania, Austria y España).

2.1 Respuesta europea en la fase de resistencia

La respuesta económica1 de la Unión Europea a la emergencia provocada por la pandemia ha tenido 

como objetivo de apoyar el empleo, a las empresas y a la economía. Los principales instrumentos im-

plementados se engloban tanto dentro de la política monetaria como de la política fiscal europea y 

entre ellos, además de instrumentos concretos, se ha flexibilizado el marco de la normativa presu-

puestaria.

Las principales medidas puestas en marcha (tanto por la movilización de fondos que suponen como 

por su impacto en los Estados miembros), son las siguientes:

• Medidas de política monetaria del Banco Central Europeo entre las que destaca el Programa de 

compras de emergencia frente a la pandemia (PCEP), destinado a la compra de activos públicos y 

privados con un presupuesto total de 1,35 billones de euros.

• Medidas financieras para mitigar el impacto en el empleo, empresas y economía. En este ám-

bito hay dos grandes iniciativas que se pueden destacar:

a) La Iniciativa SURE (Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en 

una Emergencia) de la Comisión Europea, que facilita préstamos a los Estados miembros en 

condiciones favorables para hacer frente a los costes de las medidas puestas en marcha para 

la reducción del tiempo de trabajo en los sistemas productivos, dotada inicialmente con un pre-

supuesto de 100 000 millones de euros;

b) Los paquetes de financiación dirigidos a dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas 

a través de fondos de garantías del Banco Europeo de Inversiones (Fondo de garantía pan-eu-

ropeo dotado con 200 000 millones de euros y financiación a pymes a través de intermediarios 

de 8 000 millones de euros).

1 Además de las medidas económicas puestas en marcha por la UE se han movilizado fondos para apoyar la 

I+D en la búsqueda de diagnósticos, tratamientos y vacuna para la COVID-19 y medidas de apoyo al sector sa-

nitario como garantizar equipamiento de protección individual, entre otras. Para más información ver https://

ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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• Medidas de política fiscal. Entre las medidas que podemos encuadrar dentro del ámbito fiscal, 

destacan, por una parte, la flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al activarse la cláu-

sula de salvaguarda, permitiendo a los Estados miembros déficits superiores al 2% de su PIB; y los 

Marcos Temporales de Ayudas Estatales2 de manera que los gobiernos nacionales puedan proveer 

de liquidez a las empresas.

• Medidas de inversión. Además de las medidas anteriores, la Comisión Europea, haciendo uso del 

presupuesto Fondos de Cohesión no ejecutados por los Estados miembros para el periodo 2014-

2020, así como de la movilización de recursos del presupuesto de la UE (en total 37 000 millones 

de euros) ha creado la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus. Así, los Estados miem-

bros pueden hacer uso de estos fondos (siguiendo los criterios de distribución de los Fondos de 

Cohesión) para la compra de material sanitario, apoyo a las pymes o mantener el empleo. De la 

misma forma, los países más afectados tienen a su disposición 800 000 millones de euros en el 

Fondo de Solidaridad de la UE. Por último, el presupuesto de los Fondos Estructurales que toda-

vía no estaba planificado ni ejecutado del período 2014-2020 queda a disposición de los Estados 

miembros para hacer frente a la pandemia (un total de 28 000 millones de euros).

Con todo esto, la Unión Europea ha puesto en marcha en la fase de resistencia medidas de carác-
ter	macroeconómico:	política	monetaria	y	fiscal, con el objetivo de apoyar el mantenimiento del 

empleo y prestar ayudas a las pymes, proporcionándoles liquidez. Es importante destacar, que los 

fondos movilizados no provienen exclusivamente del presupuesto de la UE, sino de los gobiernos na-

cionales, que pueden hacer uso de la flexibilidad de las normativas europeas y la cláusula de salva-

guarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacer frente a la pandemia.

El 27 de mayo, la Comisión Europea lanzó su plan orientado a la recuperación, denominado Next Ge-

neration EU para el periodo 2021-2024 (Comisión Europea, 2020a), que junto con un nuevo presu-

puesto europeo para el periodo 2021-2027 dotado de más de 1,07 billones de euros, marca la senda 

de la construcción europea. El plan de recuperación, que apuesta por un crecimiento europeo ba-

sado en el Pacto Verde y la transición digital, se articula en torno a tres pilares: 1) ayudar a los Esta-

dos a recuperarse; 2) relanzar la economía y apoyar la inversión privada; y 3) aprender de la expe-

riencia de la crisis. El 21 de julio de 2020 la Comisión Europea adoptó el plan de recuperación y se 

comprometió a que de los 750 000 millones de euros del presupuesto de Next Generation EU, 390 000 

millones de euros se otorgarán en forma de subvenciones a fondo perdido. El principal mecanismo 

del Plan de Recuperación es el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que aglutina 

un presupuesto de 672 500 millones de euros. El 17 de septiembre de 2020, la Comisión Europea 

presentó una guía con orientaciones estratégicas a los Estados miembros con el objetivo de guiar los 

planes nacionales de recuperación. Entre estas orientaciones, destaca la priorización de inversiones 

en proyectos emblemáticos en los siguientes ejes (Comisión Europea, 2020b: 6-7):

• Activación: Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con perspectivas de futuro y acele-

ración del desarrollo y el uso de energías renovables.

• Renovación: Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados.

2 El Marco Temporal de ayuda de España puede ser consultado aquí: https://ec.europa.eu/info/live-work-

 travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases_es

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases_es
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• Carga y Repostaje: Fomento de tecnologías limpias con perspectivas de futuro a fin de acelerar el 

uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente, de estaciones de carga y repostaje, y la 

ampliación del transporte público.

• Conexión: Despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, 

incluidas las redes de fibra y 5G.

• Modernización: Digitalización de la Administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas 

judicial y sanitario.

• Ampliación: Aumento de las capacidades industriales europeas en materia de datos en la nube y 

desarrollo de procesadores de máxima potencia, de última generación y sostenibles.

• Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales: Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de 

las competencias digitales y la educación y la formación profesional a todas las edades.

Además de estas orientaciones, la Unión Europea condiciona las ayudas a que los Estados miembros 

aborden las reformas de los retos de política económica que figuran en las recomendaciones especí-

ficas a los países de los últimos años y, en particular, en los ciclos de 2019 y 2020.

2.2 Contexto y medidas nacionales en la fase de resistencia

La pandemia no ha impactado de la misma forma en todos los países europeos, dejando cifras de 

contagiados y fallecidos diferentes. Particularmente, en los tres países en donde situamos las regio-

nes objeto de análisis (Alemania, Austria y España), la tasa de contagiados y fallecidos por 1 000 habi-

tantes a fecha de 8 de septiembre de 2020 presenta variaciones significativas, destacando el impacto 

de la pandemia en España, comparativamente.

Gráfico	2.1. Impacto	sanitario	de	la	pandemia	COVID-19
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Fuente: WHO Health Emergency Dashboard https://covid19.who.int Consultado el 8 de septiembre 

de 2020 y Eurostat. Elaboración propia.

https://extranet.who.int/publicemergency
https://covid19.who.int
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Además, las restricciones a la movilidad y actividad económica durante el primer semestre del año 

2020, aunque han sido similares, tal y como se puede ver en la Ilustración 2.1, han sido más restric-

tivas en algunos países como España que, en otros, como Alemania y Austria, en donde la actividad 

productiva no se ha visto interrumpida totalmente durante la fase de resistencia la pandemia. De la 

misma forma, las decisiones en cuanto al confinamiento y su duración (estrategia de salida) se han 

presentado con diferentes calendarios entre los países.

Ilustración	2.1. Medidas	de	restricción	nacionales	contra	la	COVID-19	en	la	Unión	Europea

Fuente: Comisión Europea (2020c).

La literatura de geografía económica argumenta que la escala y duración de un shock externo con-

diciona la resiliencia de los territorios (Martin, 2018). En este sentido, es reseñable que la escala y 

duración de las restricciones han sido superiores en España que en Alemania y Austria, tal y como 

muestra la Ilustración 2.2, en donde se representa la evolución del índice compuesto de severi-

dad3 de las respuestas a la emergencia sanitaria por los gobiernos (cierre de escuelas, prohibicio-

nes de movimientos) elaborado en la Universidad de Oxford. Este hecho influencia la escala del 

impacto socioeconómico de la pandemia y, por lo tanto, la resiliencia de las economías de cara a 

su recuperación. De hecho, según datos de Eurostat, el volumen de producción industrial fue en 

abril de 2020 un 34,8 % inferior en España con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que 

en Alemania este porcentaje se situó en un 29,3 % (ambos superiores al promedio de la UE-27, 

que fue de un 27,7% y de Austria, cuya variación negativa fue de un 23,1 %). De igual forma, en 

3 El índice arroja un máximo de 100 para las medidas más restrictivas. 
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abril de 2020, la caída de las ventas del mercado no doméstico en España y Alemania fue alre-

dedor de un 40 % inferior (40,8 % y 38 %, respectivamente) que en abril de 2019, según datos de 

Eurostat.

Ilustración	2.2. Índice	de	severidad	de	respuestas	nacionales	para	el	control	de	la	pandemia

Fuente: Hale et  al. (2020). Extraído el 8 de septiembre de 2020 de https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-
projects/coronavirus-government-response-tracker

El alcance de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas así como el timing en las estrategias de 

salida condicionan el impacto socioeconómico de la pandemia en los diferentes territorios, aun-

que también hay que considerar como factores determinantes la especialización productiva (por 

ejemplo dependencia de sectores que implican movilidad geográfica —turismo, sectores inserta-

dos en cadenas globales de valor—...), el grado de apertura exterior, la gobernanza institucional 

y, por supuesto la situación de partida antes de la crisis. Así, los principales indicadores económi-

cos de los diferentes países y su evolución muestran 1) que las situaciones de partida a la crisis 

son diferentes entre los países analizados (por ejemplo, la mayor tasa de desempleo que presenta 

España, muy superior a la media de la UE-27- ver Gráfico 2.2); y 2) que la conjunción de medidas 

restrictivas y especialización productiva tiene su reflejo en el impacto socioeconómico. Así por el 

ejemplo, la mayor caída del producto interior bruto interanual se observa en España (ver Gráfico 

2.3) debido, no solo a las restricciones impuestas y su duración, sino también a su especialización 

sectorial (por ejemplo en el sector turístico). La relevancia de la especialización sectorial se puede 

también observar en el Gráfico 2.4, en donde la mayor especialización industrial del País Vasco 

que la media española a similares medidas nacionales tiene su impacto en la caída de la produc-

ción industrial. Es decir, existen diferentes factores que condicionan el impacto socioeconómico 

territorial de la pandemia.

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
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Gráfico	2.2. Tasa	de	desempleo	(%	población	activa)
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Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

Gráfico	2.3. Tasa	interanual	de	variación	del	PIB	(%)
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Gráfico	2.4. Índice	de	Producción	Industrial.	Tasa	interanual	(%)
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Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia.

Sin embargo, a pesar de las diferencias territoriales, las medidas de carácter nacional puestas en 

marcha como respuesta a la emergencia de la pandemia no han sido muy diferentes de unos países 

a otros.

En primer lugar, tanto en España como en Alemania y en Austria, una de las primeras medidas im-

plementadas ha estado dirigida a proteger el empleo durante la crisis (por ello, en el Gráfico 2.2 no 

se aprecian variaciones muy significativas en las tasas de desempleo nacionales) además de aliviar la 

presión sobre las empresas como respuesta a la caída de su actividad. Así, en Alemania, el esquema 

Kurzarbeit adaptado a la realidad de la pandemia, modelo que inspiró entre otros los Expedientes de 

Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de España, ha permitido que las empresas pudieran bien re-

ducir la jornada laboral de sus empleados con la correspondiente compensación del Estado, bien 

mantener los empleos en el caso de caída total de la actividad. En Austria, de forma similar, el Go-

bierno Federal implantó el esquema Corona short-time work (Corona-Kurzarbeit).

En segundo lugar, los gobiernos nacionales han implantado paquete de medidas para salvaguardar 

la liquidez de las empresas, con especial hincapié en pymes, autónomos y emprendedores. Entre las 

medidas más reseñables de los tres países4 destacan las siguientes:

4 La información más detallada de cada una de las medidas puede encontrarse aquí: Austria: https://www.bmf.

gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Corona-Hilfsfonds;Alemania: www.bundesregierung.de ; 

España: www.mineco.gob.es

https://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Corona-Hilfsfonds
https://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Corona-Hilfsfonds
http://www.bundesregierung.de
https://www.mineco.gob.es/
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• Medidas de aplazamiento del pago de impuestos y seguridad social. Los tres países analizados permi-

ten a las empresas y los autónomos el aplazamiento en los pagos de sus impuestos, para aliviar 

tensiones de tesorería.

• Líneas de crédito garantizadas por el Estado. En España se ha puesto en marcha la línea de avales 

del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la cual el Estado aporta garantías para la con-

cesión de préstamos a empresas (hasta el 80 % en el caso de pymes y autónomos y 60 % para 

el resto). Líneas de crédito similares se han puesto en marcha en Alemania, en donde los prés-

tamos del KfW son garantizados al 100 % por el Gobierno Federal y Austria, a través del AWS 

 bridging guarantee. También existen en estos países líneas de crédito dirigidas a las necesidades 

concretas del sector turismo y en el caso de Austria, una línea específica para cubrir las caídas 

en exportaciones tanto en pymes como en el resto de empresas (OeKB credit line for export com-

panies).

• Ayudas directas a pymes y autónomos. Países como Alemania y Austria, han incorporado a sus pa-

quetes de rescate, no solo préstamos con garantías para incentivar su liquidez, sino también 

ayudas en forma de subvención no reembolsable dirigidas a pymes y autónomos, con el objetivo 

de evitar cuellos de botella de liquidez (Hardship Fund en Austria y Corona-Soforthilfen en Alema-

nia).

• Otras medidas: Además de las medidas anteriores que son transversales a todos los sectores de la 

economía, los países han lanzado programas de ayudas a empresas del sector de hostelería y tu-

rismo, o de las artes y sectores culturales, puesto que han sido especialmente perjudicados por las 

restricciones de movimiento como consecuencia de la crisis sanitaria.

Estas medidas también han ido acompañadas de financiación para promover la investigación orien-

tada a la detección, tratamiento y desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. También se han 

puesto en marcha medidas de apoyo para la innovación dirigidas a desarrollar prototipos para la rá-

pida industrialización de productos sanitarios (p.e. medidas del CDTI5 de España).

En definitiva, las medidas estatales puestas en marcha durante la fase de resistencia de la pandemia 

en el ámbito socioeconómico se han dirigido principalmente a proteger el empleo (flexibilización) 

y dotar de liquidez a las empresas, con énfasis en las pymes y en medidas de garantía de crédito. 

Son medidas que comparten características y objetivos comunes, aunque pueda haber variabilidad 

en las concreciones por países.

Además de estas medidas, en las últimas semanas los gobiernos nacionales han ido anunciado las 

medidas orientadas a la recuperación, en donde sí podemos apreciar algunas características dife-

rentes. Así, el Gobierno Federal de Alemania anunció el pasado 3 de junio el paquete de medidas 

orientadas a la recuperación, entre las que destacan una bajada del IVA, compensaciones para fami-

lias con hijos, ayudas a las municipalidades y el denominado paquete de futuro que apuesta por la 

investigación en inteligencia artificial y en computación cuántica y el impulso en el uso energético del 

hidrógeno y la movilidad sostenible a través de la financiación del vehículo eléctrico. En la misma lí-

nea, el Gobierno Federal de Austria anunció el 16 de junio una reforma fiscal con bajada de tipos im-

positivos y un paquete de medidas orientado a impulsar la inversión en las empresas y la ratio de 

5 Ver www.cdti.es 

http://www.cdti.es
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capital austriaco en las empresas. España ha presentado los principales ejes del Plan Nacional de Re-

cuperación, Transformación y Resiliencia, en línea con las orientaciones europeas, pero también in-

corporando las perspectivas de género y de cohesión. Así, los cuatro ejes sobre los que pivota el plan 

son 1) la transición ecológica; 2) la transformación digital; 3) la igualdad de género y 4) la cohesión so-

cial y territorial.
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3	 CONTEXTO	REGIONAL

Las tres regiones analizadas dentro de los contextos nacionales explicitados en la sección 2 de este 

informe comparten características estructurales similares, que son relevantes para la resiliencia re-

gional. Entre ellas, una especialización productiva de marcado carácter industrial (por encima de sus 

respectivos promedios nacionales) y una mayor autonomía y competencias en políticas regionales. 

Además son regiones que destacan por un desempeño competitivo y social superior a la media na-

cional y de la UE-28 en la mayor parte de los indicadores determinantes de competitividad6. Sin em-

bargo, también es relevante destacar que entre sí también presentan características diferentes, como 

puede ser el mayor tamaño empresarial o la mayor tasa de apertura e internacionalización de las 

economías de Alta Austria y Baden-Wurtemberg frente a la economía vasca.

El impacto sociosanitario de la pandemia ha sido, a su vez, desigual entre las regiones analizadas. Así, 

tal y como se observa en el Gráfico 3.1, a pesar de que por ejemplo Baden-Wurtemberg ocupe las pri-

meras posiciones en los rankings de Alemania, el impacto de la pandemia ha sido comparativamente 

mucho más elevado en el País Vasco.

Gráfico	3.1. Tasa	de	contagiados	y	fallecidos	por	COVID-19	regional	(por	10	000	habitantes)
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Fuente: Land Oberösterreich, Robert Koch Institute y Gobierno Vasco. Datos acumulados a 8 de septiembre de 

2020. Elaboración propia.

6 Para un mayor detalle de los indicadores véase el Observatorio de Competitividad de Orkestra: https://www.

orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es 

https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es
https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es
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Ilustración	3.1. Impacto	potencial	de	la	COVID-19	en	las	regiones	de	la	Unión	Europea

Fuente: Böhme y Besana (2020).

Ese efecto asimétrico de la pandemia en las regiones ocurre también en el ámbito socioeconómico 

(OCDE, 2020). Así, independientemente del impacto sociosanitario, las regiones con más riesgo de 

sufrir un mayor impacto económico, son aquellas más expuestas a las medidas restrictivas, por una 

parte, pero también aquellas con una especialización en sectores más afectados por dichas medi-

das (dependientes de la movilidad), sectores insertados en cadenas de valor globales en las que la 

cadena de suministro se vio interrumpida y/o sectores no esenciales. Es por ello que regiones con 

diferentes impactos en personas contagiadas y fallecidas se encuentran en un medio-alto riesgo de 
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impacto socio-económico debido a su especialización productiva. Así, tal y como apuntan Böhme y 

Besana (2020), hay sectores como la manufactura, el comercio minorista, el turismo, que verán afec-

tados su demanda en el medio y largo plazo, sectores que se ven heterogéneamente afectados (por 

ejemplo el transporte aéreo se verá más afectado en el largo plazo que el transporte de mercan-

cías) y sectores cuya demanda se ha incrementado y por lo tanto el impacto socioeconómico de la 

pandemia ha sido positivo (por ejemplo el sector de las tecnologías de información y comunicación 

—TIC—). Tanto la especialización en sectores muy negativamente afectados como la falta de diversi-

ficación contribuyen a un mayor riesgo de impacto socioeconómico. Por esto, tal y como se visualiza 

en la Ilustración 3.1, las tres regiones analizadas se encuentran entre las regiones europeas con ma-

yor riesgo potencial de impacto socioeconómico, aunque su situación era a priori algo más favorable 

en Alta Austria y Baden-Wurtemberg que en el País Vasco por su menor exposición a medidas restric-

tivas durante la primera oleada de la pandemia.

A pesar de que la estructura económica y su grado de diversificación es uno de los principales facto-

res que afecta a la resiliencia regional, y por lo tanto, determinante para valorar el impacto socioeco-

nómico de esta crisis y la vulnerabilidad futura ante otras crisis, la literatura de geografía económica 

(Martin et al., 2016; Evenhuis, 2017, entre otros), apunta otros elementos clave como son la gober-

nanza y las políticas públicas tanto de carácter reactivo y de emergencia como proactivas y más diri-

gidas a una renovación y recuperación de la actividad económica. Estos aspectos son desarrollados 

en más detalle en las siguientes secciones de este informe para las regiones analizadas.

3.1 Modelos de gobernanza para la gestión de la pandemia

Uno de los debates que la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto en evidencia y será 

relevante a la hora de afrontar la crisis económica es el debate en torno a lo que se ha denominado 

co-gobernanza. Este es un debate que se enmarca en las propuestas realizadas por la Comisión Eu-

ropea a inicios de la década anterior en términos de la idoneidad de establecer «un diálogo perma-

nente entre varios niveles de gobierno» y de extender las aproximaciones cooperativas a «las autori-

dades nacionales, locales y regionales, a agentes sociales, stakeholders y la sociedad civil» (Comisión 

Europea, 2010:29).

Una de las dimensiones de esta idea de colaboración entre distintos niveles de gobierno se ha con-

ceptualizado en términos de gobernanza multinivel, que definimos como acuerdos para la toma de 

decisiones vinculantes que comprometen a gobiernos de distinto nivel que tienen, a priori, capacidad 

de decisión en sus ámbitos competenciales, pero, son interdependientes en relación con los proble-

mas que dichas decisiones pretenden solucionar. En el caso de la crisis de la COVID-19, el principal 

debate en España ha emergido en relación con las comunidades autónomas y el Gobierno central, 

aunque no es un debate ajeno a otras realidades. La situación de emergencia sanitaria ha ido apare-

jada, en algunos casos, a procedimientos que plantean la pregunta de si ha habido cambios en el sta-

tus quo de la gobernanza previa a la crisis. A continuación, nos centramos específicamente en el ám-

bito de la crisis económica, donde la co-gobernanza o gobernanza multinivel hace referencia a los 

procesos para la búsqueda de acuerdos vinculantes para hacer frente a la crisis, entendiendo que 

ésta es un problema compartido que los dos niveles de gobierno (el Gobierno central o federal y las 

regiones) tienen competencias para abordar, pero que ninguno puede solucionar de forma unilateral. 
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Además, es necesario resaltar en un marco comunitario que las instituciones europeas desempeñan 

un papel relevante, actuando como marco o paraguas para la gestión de la crisis, tanto en su fase de 

resistencia como en su fase de recuperación. Este marco europeo, en donde la toma de decisiones se 

realiza entre las instituciones europeas y los diferentes Estados miembros es de especial relevancia 

para la gestión de una crisis económica, debido a la importancia de los instrumentos de política mo-

netaria y fiscal (véase la sección 2.1 de este informe) para la gestión de la emergencia y a los marcos 

e instrumentos de financiación a largo plazo para el periodo de recuperación. En este marco comuni-

tario, sin embargo, la representación y coordinación con las regiones no ha sido fluida, aspecto que 

reclaman entre otras voces, el Comité Europeo de las Regiones (Europapress, 30 de junio de 2020).

Figura	3.1. Elementos	para	el	análisis	de	la	co-gobernanza

Especificidad
del contexto

Reciprocidad Complejidad

Naturaleza
emergente

Co-gobernanza

Fuente: Adaptado de Larrea et al. (2019).

La crisis de la COVID-19 ha abierto el debate en torno al modo de gobernanza más eficiente para 

abordar la crisis y en este apartado se plantean algunos elementos para esta reflexión. Dichos ele-

mentos se han recogido no sólo para el caso de la CAPV en el contexto español, sino también para el 

caso de las regiones (Länder) en Alemania y en Austria y podrían ayudar al debate también en otros 

contextos. La información sobre estos casos se ha estructurado siguiendo un modelo adaptado a 

partir de la propuesta realizada en un informe técnico de la Comisión Europea (Larrea et al., 2019). 

Según este marco, para entender el papel de la co-gobernanza en la crisis podemos analizar cuatro 

elementos:

a) La especificidad de cada contexto, que se analiza en términos de la distribución de competencias 

previamente a la crisis.
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b) La complejidad, que se expresa a través de los conflictos de intereses entre los gobiernos de dis-

tinto nivel.

c) La naturaleza emergente de la co-gobernanza, que requiere poner el foco en entender cómo la 

gobernanza se ha adaptado ante la crisis.

d) El grado de reciprocidad que, más allá del reconocimiento de las competencias formales, se tra-

duce en la existencia o no de un reconocimiento de la necesidad del otro para optimizar lo que 

cada uno puede conseguir con sus propias competencias.

A continuación analizamos los tres primeros elementos, para terminar con una reflexión sobre el 

cuarto. El objetivo es analizar tanto la crisis sanitaria como la económica para extraer aprendizajes 

que ayuden en la gestión de esta última.

3.1.1 Contexto de gobernanza de la crisis en los países y regiones analizadas

Los tres países en donde se encuentran las regiones analizadas son países con una gobernanza des-

centralizada, bien siguiendo un modelo federal (Alemania, Austria), bien un modelo de Comunida-

des Autónomas como el caso de España. Sin embargo, el grado de descentralización y el poder de 

influencia de las regiones en el gobierno central no es similar. Así, según el Regional Authority Index7, 

el estado más descentralizado es Alemania seguido por España, y Austria se situaría en un segundo 

grupo de países con menor grado de descentralización, aunque dentro de las diez primeras posicio-

nes de los países de la OCDE analizados. En Alemania, todos los Estados federados tienen el mismo 

nivel de competencias, aspecto que no es semejante al caso español en donde el País Vasco es una 

región singular en términos de competencias, habiendo además asumido progresivamente un ma-

yor número de las mismas, incluyendo la de I+D. En Alemania, en cambio, en los últimos años ha ocu-

rrido un proceso de recentralización de competencias de los Länder hacia el gobierno central, cam-

biando así el sistema de financiación de los Estados federados.

En materias de salud, los sistemas sanitarios de los tres países se encuentran descentralizados en di-

ferentes grados. Así, el sistema austríaco y alemán podrían considerarse sistemas descentralizados 

en donde las regiones tienen responsabilidad de financiar el sistema de salud y proporcionar asisten-

cia sanitaria, entre otros. En España, el sistema está aún más descentralizado, siendo competencia de 

las comunidades autónomas la planificación, provisión de servicios y financiación del sistema de sa-

lud (Unión Europea, 2012; OCDE, 2020).

3.1.2 Complejidad en la gestión de la crisis y emergencia de la co-gobernanza

A pesar de que la descentralización del sistema de salud y devolución de competencias en general 

a las regiones sea un común denominador de los tres países, la gestión de la crisis sanitaria con sus 

7 Para más información sobre el Regional Authority Index y los índices por países y regiones véase http:// 

garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/ 

http://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/
http://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/
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implicaciones socioeconómicas ha adoptado diferentes modelos, independientemente del sistema 

de gobernanza previo a la crisis. Durante los meses iniciales de la pandemia, algunos países, como 

ha sido el caso de España, han optado por una recentralización en la gestión de la emergencia me-

diante la herramienta jurídica de «estado de alarma», mientras que otros países como Alemania han 

proseguido con el sistema descentralizado previo a la crisis, aunque en las primeras semanas el Go-

bierno federal incrementó su protagonismo. La diferencia en gobernanza entre los dos modelos ha 

recaído principalmente en el proceso de toma de decisiones y coordinación de la crisis sanitaria, dife-

renciando dos periodos: el periodo de restricciones y emergencia sanitaria y el periodo de estrategia 

de salida o desescalada.

En la primera fase, la fase de emergencia y de escalada, España adoptó la figura de mando único que 

recayó en el presidente del Gobierno español. Las decisiones eran compartidas con las regiones a 

través de una reunión semanal mantenida entre el presidente del gobierno español y los 17 presi-

dentes de las comunidades autónomas en la denominada Conferencia de Presidentes. Sin embargo, 

en Alemania, las decisiones en la fase de emergencia fueron tomadas en reuniones mantenidas entre 

el Gobierno federal y los Estados federados.

Ambos modelos de gobernanza han sido objeto de debate y de tensiones en los dos territorios. Así, 

en Alemania, las mayores tensiones surgieron en el acuerdo entre los Estados federados y el Go-

bierno federal sobre el proceso de desescalada, en donde incluso algunos Estados federados toma-

ron decisiones unilaterales sin esperar a reunirse con el Gobierno federal (López, 2020). En España, 

el carácter mayoritariamente informativo de las reuniones con las comunidades autónomas generó 

tensiones (Gil, 2020) que llevaron al Gobierno central a formular una estrategia de desescalada en 

una segunda fase que se denominó como co-gobernanza aunque manteniendo el estado de alarma 

(Cinco Días, 5 de mayo de 2020). Esta co-gobernanza se articuló a través de la Orden SND/387/2020, 

de 3 de mayo, en donde se explicita el diálogo bilateral entre el gobierno central y las Comunida-

des Autónomas para el avance en la desescalada. Sin embargo, esta co-gobernanza sólo se mantuvo 

hasta el final de la desescalada en cuando las Comunidades Autónomas asumieron la responsabili-

dad plena de la adopción y ejecución de medidas en la última fase de desescalada, exceptuando la 

relativa a la movilidad que permaneció hasta el final del estado de alarma el 21 de junio de 2020 (Me-

rino, 2020). La segunda ola de contagios de la COVID-19 durante el verano, ha vuelto a poner sobre la 

mesa el debate sobre la necesidad de una co-gobernanza (Agencia EFE, 8 de septiembre de 2020).

Aunque las opciones para la gestión de la crisis han sido diferentes dependiendo del país y del mo-

mento de la misma, todos los modelos presentan ventajas e inconvenientes (OCDE, 2020). Así, una 

gestión centralizada permite una mayor coordinación en situaciones de emergencia y de forma uni-

forme en un país, mientras que una opción descentralizada permite más flexibilidad y adecuar las 

respuestas a los diferentes contextos regionales (Oltermann, 2020). Sin embargo, el éxito en las res-

puestas a corto, medio y largo plazo de la crisis no depende sólo del modelo adoptado, sino de los 

mecanismos de coordinación efectivamente implementados (OCDE, 2020), y en definitiva, de estable-

cer un modelo de co-gobernanza estable de forma que no se «pase la pelota al tejado» de un nivel 

administrativo exclusivamente.

Más allá de los aprendizajes que de la crisis sanitaria se puedan extraer de cara a la gestión de la cri-

sis económica, cabe destacar que además del modelo de gobernanza de la crisis adoptado por los 
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países y regiones, se pueden destacar elementos que han facilitado la puesta en marcha de medidas 

regionales de apoyo al tejido productivo en la crisis socioeconómica, como son la existencia de orga-

nismos propios que pueden acelerar la recepción de las ayudas por parte de las empresas, como por 

ejemplo la existencia de un banco central propio en los Estados federados de Alemania (Landesbank) 

o entes dependientes del gobierno o vinculados al mismo para dar acceso a la financiación de las em-

presas en el País Vasco (Instituto Vasco de Finanzas y Elkargi).

3.1.3 Reciprocidad

Este apartado se cierra con una reflexión en torno a la reciprocidad, entendida como el mutuo reco-

nocimiento de la necesidad del otro para optimizar lo que cada uno puede conseguir con sus propias 

competencias. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de la colaboración para solu-

cionar los problemas comunes y el reconocimiento del otro ha venido de la mano de entender que 

nadie era capaz de solucionar el problema por su cuenta. En un momento en que la crisis económica 

se consolida, los aprendizajes de la sanitaria plantean la pregunta de si este es también un problema 

que requiere de todos para su solución. Si se aceptara que lo es, es importante abrir el debate de la 

co-gobernanza también en relación con esta dimensión de la crisis.

3.2 Medidas socioeconómicas implantadas por los gobiernos regionales

En las regiones analizadas se han implementado una serie de medidas durante la fase de resistencia 

que, aunque presentan singularidades dependiendo también del modelo de gobernanza de las regio-

nes y sus competencias, tienen bastantes elementos comunes. Estas medidas se centran principal-

mente en dos ejes: sostener la situación financiera de las empresas para mantener en pie la vida 

económica y apoyar a las empresas en la digitalización para hacer frente al nuevo contexto. Ade-

más, destacan otra serie de medidas como el apoyo a proyectos de I+D para la gestión de la pande-

mia o apoyos sectoriales específicos a aquellos más afectados, tales como el turismo o el arte y la cul-

tura. La especificidad de las medidas implantadas se encuentra en el anexo, aunque a continuación 

se destacan las más relevantes.

En primer lugar, la mayor parte de medidas implementadas en las regiones han estado dirigidas a 

dotar de liquidez a las empresas para rebajar las tensiones de tesorería y salvaguardar las posibili-

dades empresariales para acometer inversiones. Entre estas medidas cabría distinguir diferentes ins-

trumentos:

• Subvenciones a fondo perdido, orientadas a la pequeña empresa (Corona Soforthilfe – Baden-Wurt-

emberg-BW; y Härtefonds für Kleinbetriebe- Alta Austria-AA).

• Instrumentos de garantía de crédito de carácter general, bien orientados a autónomos y pymes 

(Línea de financiación de Gobierno Vasco y Elkargi-País Vasco-PV), bien complementario con el go-

bierno central y dirigido a la pequeña empresa (Corona-Bürgschaft für Kleinbetriebe-AA), o las em-

presas medianas y grandes (Landeshaftungen für Mittelstand und Großbetriebe-AA).

• Instrumentos de garantía de crédito dirigidos a empresas exportadoras.



LAS REGIONES EUROPEAS ANTE LA COVID-19: UNA MIRADA COMPARATIVA DE LAS MEDIDAS POLÍTICAS

18

• Aplazamientos de pagos, reembolso adelantado de anticipos, como por ejemplo el Landesbank 

Program de B-W y diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno Vasco (p.e. Anticipos de 

pagos del programa INDARTU, Aplazamiento de pagos de programas Gauzatu Industria, Bideratu o Bi-

deratu Berria).

• Líneas de crédito en la forma de ayudas reintegrables destinadas a la reestructuración y relanza-

miento de empresas en crisis (como en el caso del Programa Bideratu COVID-19-PV o el plan Liqui-

ditätskredit Plus del Landesbank B-W).

En el eje de digitalización, las tres regiones analizadas han implementado medidas en el ámbito de 

implantación de soluciones digitales con el objetivo de que las empresas pudieran seguir con su 

actividad (Digitalisierungspaket, de Alta Austria, INPLANTALARIAK e INDUSTRIA DIGITALA COVID-19 del 

País Vasco), medidas de apoyo a la ciberseguridad, y medidas orientadas a fortalecer las infraes-
tructuras digitales. Cabe reseñar, que una gran parte de estas medidas ya existían previamente y se 

han adaptado y reforzado debido las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia.

Como medidas singulares detectadas en las regiones objeto de análisis se pueden destacar, por una 

parte, el Beteiligungsfonds für den Mittelstand de Baden-Wurtemberg (fondo para participar en la pro-

piedad/el capital de empresas medianas de relevancia sistémica para las cadenas de valor regiona-

les), que no solo tiene como objetivo rebajar las tensiones de tesorería de estas empresas, sino tam-

bién anclar las empresas tractoras al territorio, de forma que se apoye a todo un tejido productivo 

relacionado. Por otra parte, las ayudas a la I+D+i del País Vasco, dirigidas a proveer una respuesta 

a corto plazo a la crisis a la vez que se desarrollen nuevos productos y soluciones, no solo por parte 

de las organizaciones de conocimiento, sino también por parte de las empresas (Ayudas a la I+D-

 COVID-PV). Finalmente es de interés señalar los programas específicos que Baden-Wurtemberg y Alta 

Austria tienen para start-ups. En el caso de Baden-Wurtemberg las ayudas se dirigen a start-ups que 

se encuentran entre su primera ronda de financiación y la siguiente ronda de captación de capital 

(Start-up BW Pro-Tect), buscando reducir su riesgo de desaparición en etapas tempranas. En el caso 

de la región austriaca, se trata de una subvención para la entrada de capital nuevo.

Del análisis realizado de las medidas implementadas se pueden extraer los siguientes mensajes:

• En primer lugar, a pesar del diferente impacto de la crisis sanitaria y del modelo de gobernanza 

existente en cada uno de los contextos, el tipo de medidas implantadas es similar en las tres regio-

nes, principalmente orientadas a dotar de liquidez a las empresas durante el periodo de resisten-

cia de la crisis, aunque también se han identificado medidas de fortalecimiento de las empresas de 

cara a su recuperación (principalmente en el caso de Baden-Wurtemberg)

• Destaca la orientación a la pequeña y mediana empresa de las medidas adoptadas y su carácter 

transversal a todos los sectores, exceptuando medidas puntuales de apoyo a sectores asociados 

con la movilidad (p.e. sector turismo).

• Además, se ha puesto énfasis en medidas orientadas a compensar la caída de exportaciones.

• Por otra parte, las regiones han optado por apoyar a las empresas (principalmente, pymes) en im-

plantar soluciones digitales para posibilitar la continuación de la actividad y de ciberseguridad.

• Por último, destacan algunas medidas singulares como son los fondos de participación en el capi-

tal de las empresas o ayudas a proyectos de I+D.
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La información recogida a través de las entrevistas realizadas señala que las medidas implantadas 

han tenido acogida por parte de las empresas de las regiones, principalmente en las pequeñas y me-

dianas empresas, especialmente las líneas de garantía de crédito, aplazamiento de pagos y las ayu-

das de apoyo en el ámbito digital. Sin embargo, la principal medida en esta fase de resistencia a la 

que se han acogido las empresas de las regiones son las medidas de protección de empleo promovi-

das en el contexto nacional.

Por último, cabe destacar que en las últimas semanas, los gobiernos regionales están sentando las 

bases de las estrategias para la recuperación, que ahondarán en las grandes líneas marcadas por la 

Unión Europea y los contextos nacionales (transición verde, transición digital), teniendo en cuenta 

las especificidades del tejido productivo regional (especialización en determinados sectores). Así, por 

ejemplo, el Gobierno Vasco ha presentado las bases de su Programa para la Reactivación Económica 

y el Empleo de Euskadi 2020-2024, programa que tiene en cuenta las tres transiciones (tecnológico-

digital, energético-climática y sanitaria y social) y se articula en torno a dos ejes: 1) reactivación eco-

nómica y; 2) creación de empleo.
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4	 RESILIENCIA	REGIONAL:	EL	PAPEL	DE	LAS	POLÍTICAS	PÚBLICAS

La pandemia de la COVID-19, pese a su carácter global, ha tenido un impacto asimétrico en países y 

regiones europeas, no solo a nivel socio-sanitario, sino también desde el punto de vista económico. 

Las restricciones adoptadas en los diferentes contextos nacionales y regionales y su duración, es un 

primer factor que influye en el alcance de la crisis económica y su duración. A este factor hay que 

unirle la estructura productiva de cada territorio y su grado de diversificación. Una sobreespeciali-

zación en sectores dependientes de la movilidad o insertados en cadenas de valor globales y una in-

fraespecialización en los sectores «ganadores» durante la primera fase de resistencia a la pandemia 

(sectores esenciales y TICs, por ejemplo) incrementa la vulnerabilidad territorial a esta crisis. Sin em-

bargo, hay otros factores que son igualmente importantes para la resiliencia regional, como son el 

modelo de gobernanza adoptado para la gestión de la crisis y la estrategia de recuperación y las polí-

ticas públicas implementadas por los diferentes niveles administrativos.

Con respecto a la gobernanza, más que la apuesta por un modelo descentralizado o centralizado, el 

foco debe apuntar a modelos de tomas decisiones conjuntas, es decir, a modelos de co-gobernanza 

que tengan en cuenta tanto el contexto como el carácter de emergencia y de complejidad de la crisis 

actual y siempre basados en un mecanismo de reciprocidad.

Por su parte, en torno a las políticas públicas, la emergencia y escala de la crisis provocada por la 

pandemia han hecho que desde un primer momento las autoridades nacionales y supranacionales 

hayan puesto en marcha medidas dirigidas sobre todo a resistir, a minimizar la pérdida de empleo 

y a dotar de liquidez a las empresas, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Este es el 

marco de actuación establecido por la Unión Europea y seguido por países como España, Alemania 

y Austria. Durante esta fase, además, las regiones europeas, dentro de sus diferentes contextos y te-

niendo en cuenta también su nivel competencial y de autonomía, han implementado medidas com-

plementarias a las estatales. Así, el País Vasco, Alta Austria y Baden-Wurtemberg, regiones que com-

parten características estructurales sobre todo relativas a su especialización productiva, pusieron en 

marcha medidas orientadas a apoyar la liquidez de su tejido empresarial (tanto en forma de líneas 

de crédito como de subvenciones a fondo perdido) y medidas orientadas a apoyar la digitalización de 

las empresas en un periodo en el que las soluciones digitales y ciberseguridad eran fundamentales 

para continuar su actividad. A pesar de que las tres regiones han implantado una serie de medidas 

comunes, del análisis realizado también se extraen algunas singularidades. De esta forma, destaca el 

apoyo diferenciado a start-ups en Baden-Wurtemberg y Alta Austria, la existencia de un fondo de par-

ticipación en empresas tractoras en Baden-Wurtemberg, o el lanzamiento de un programa de ayudas 

a la I+D+i del País Vasco.

Sin embargo, estos factores que han condicionado la resiliencia a corto plazo de los territorios du-

rante una fase primera de resistencia, desempeñan un papel relevante también de cara a la recupe-

ración y resiliencia a medio y largo plazo. En este sentido, las políticas europeas y nacionales esta-

blecen un marco para una recuperación «verde, digital y justa» en donde las regiones tienen margen 

para plantear su propia estrategia. Para ello, la posición de partida no es la misma, sino que depen-

derá de su trayectoria anterior. Es decir, en la medida en la que las regiones hayan dirigido sus es-

fuerzos en los últimos años hacia transformar su economía en cada uno de estos tres ejes, que efecti-

vamente responden a tres transiciones (climática, digital y demográfica) (Wilson et al., 2020), contarán 
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a priori con una mejor posición de partida hacia la recuperación. Las estrategias de especialización in-

teligente (RIS3) implantadas en los últimos años son así un punto de partida para políticas transfor-

madoras orientadas a la transformación económica y sobre las cuáles se puede articular una estra-

tegia de recuperación que priorice las tres transiciones pero basadas en las capacidades regionales. 

En esta línea, las bases estratégicas de la RIS3 vasca que marcan la senda de la I+D+i en el horizonte 

2030, ya incluían la direccionalidad hacia las tres transiciones mencionadas. Además, las regiones de-

berán combinar estas medidas orientadas a la transformación a medio y largo plazo de carácter más 

vertical con el mantenimiento de las medidas horizontales puestas en marcha durante la fase de re-

sistencia en sectores estratégicos cuyo periodo de recuperación sea mayor (véase el análisis de vul-

nerabilidad sectorial realizado por Retegi et al., 2020), siempre que se alineen con una estrategia de 

renovación empresarial, en aras de fomentar la resiliencia a medio y largo plazo regional.
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ANEXO

Medidas de apoyo regionales en Baden-Wurtemberg

Medidas con carácter financiero Beneficiarios Objetivos

«Corona Soforthilfe»: ayuda directa 
por el efecto de la pandemia en 
forma de subvención a fondo per-
dido de hasta 30.000 euros 

Pymes con hasta 50 empleados Inyección de liquidez inmediata a las 
empresas solicitantes para que pue-
dan seguir funcionando

«Liquiditätskredit Plus der L-Bank»: 
«préstamo plus plan» para empre-
sas cuyo negocio está saneado, pero 
que han entrado en una situación fi-
nanciera delicada por la pandemia

Tiene carácter de hipoteca sobre ac-
tivos de la empresa por valor de 10 
000 hasta 5 millones de euros

Autónomos y empresas hasta 
500 empleados

Cubrir las necesidades de liquidez 
de las empresas que se han que-
dado sin suficientes recursos por 
una bajada de facturación por la 
pandemia, y que requieren acome-
ter inversiones para reorientar su 
negocio o aumentar en escala y/o se 
enfrentan a otros gastos para sobre-
ponerse a la crisis y seguir siendo 
viables.

«Beteiligungsfonds für den Mittels-
tand»: fondo para participar en 
la propiedad/el capital de empre-
sas medianas a razón de mínimo 
800.000 euros por caso

Empresas medianas con entre 
50-250 empleados / máx. de 50 
millones de euros de facturación 
anual / máx. 43 millones de euros 
en su balance

En particular empresas que 
desempeñan una función clave 
para la economía regional cuyo 
derrumbe significaría una ruptura 
de las cadenas de suministro a 
empresas tractoras

Mejorar la capitalización de las em-
presas medianas, sostener sus ra-
tios de crédito y estabilizar el (fun-
cionamiento del) tejido empresarial.

En línea con este último punto, tam-
bién la medida tiene como objetivo 
evitar que empresas claves en las 
cadenas de suministro regionales 
sean adquiridas por terceros (sobre 
todo entes extranjeros)

Landesbank Program: apoyo del 
banco «central» de la región en 
forma de conceder a las empresas 
un aplazamiento de los pagos de 
préstamos concedidos por las cajas 
que operan en la región con un re-
traso de hasta 12 meses

Todo tipo de empresas sin excep-
ción 

Apoyo a las tensiones de tesorería 
de las empresas y sostener su sol-
vencia a medio plazo

Start-up BW Pro-Tect: participación 
del Land en una ronda de capital ad 
hoc por valor de hasta 400 000 euros 
que se puede convertir en un prés-
tamo reembolsable a posteriori.

Start-ups con menos de 5 años 
que han pasado ya por una pri-
mera ronda de financiación. Las 
start-ups tienen que conseguir 
que un conjunto de inversores 
privados participe por valor de 20 
% en la ronda de capital ad hoc en 
la que entrase el Land

Salvaguardar la capitalización de 
start-ups en sucesivas rondas de re-
caudación de fondos (que pueden 
sufrir de retrasos por la pandemia)

Actuar como préstamo puente

Medidas con carácter comercial/
comercio exterior

Beneficiarios Objetivos

Garantías con relación a créditos de 
exportación

Empresas que han suscrito póli-
zas de reaseguro con proveedo-
res de servicios de financiación 
de comercio exterior reconocidos 
por el gobierno regional

Dar cobertura a las pérdidas que las 
empresas pueden sufrir por con-
gelación o cancelación de opera-
ciones de comercio exterior por la 
COVID-19
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Medidas con carácter legal/
administrativo

Beneficiarios Objetivos

Relajación de obligaciones de cara a 
declaraciones de insolvencia 

Empresas en riesgo de entrar en 
situación de insolvencia 

Conceder mayor espacio para alcan-
zar acuerdos para evitar que empre-
sas deban declararse insolventes

Medidas con carácter digital Beneficiarios Objetivos

Provisión de Internet rápido para la 
Selva Negra

Énfasis en organizaciones del tu-
rismo, proveedores agrícolas, em-
presas de deportes de invierno, 
empresas domésticas y escuelas, 
ubicadas en una parte del Land 
que cuenta con zonas de cober-
tura digital deficiente 

Desarrollar (el uso de) banda ancha 
en zonas de difícil acceso

Cyberwehr: dar respuesta a inciden-
cias de ciberseguridad

Infraestructura de atención mé-
dica y de enfermería, incluidos 
hospitales, consultorios médicos, 
farmacias y laboratorios de prue-
bas, centros de atención y servi-
cios de atención móvil

Asegurar el buen funcionamiento de 
comunicaciones e infraestructuras 
con relación al sistema de salud. 

PPP para ciber-protección de infra-
estructuras críticas 

Empresas de transporte y tráfico, 
plantas de energía, proveedores 
de agua, compañías en tecnología 
de información y comunicación, 
así como hospitales

Mejorar la ciberseguridad para ciu-
dades y municipios, empresas y so-
ciedad, así como los servicios pú-
blicos municipales y el sistema de 
salud en Baden-Wurtemberg.

Fuente: Elaborado a partir de información del Estado Federado de Baden-Wurtemberg (https://www.
baden- wuerttemberg.de/ ), del Ministerio de Economía, Empleo y Vivienda de Baden-Wurtemberg (https://
wm.baden-wuerttemberg.de/), de Buergschaftsbank, Banco de Garantía de Baden-Wurtemberg (https://www. 
buergschaftsbank.de/) y de información extraída a través de entrevistas a profesionales de las políticas públicas 
en Alemania y personas representantes de empresas vascas con implantaciones en Baden-Wurtemberg.

Medidas de apoyo regionales en Alta Austria

Medidas con carácter financiero Beneficiarios Objetivos

Landeshaftungen für Mittelstand und 
Großbetriebe: Garantías de crédito

Empresas medianas y grandes Apoyo a la solvencia de las empre-
sas de la región 

Härtefonds für Kleinbetriebe: subven-
ciones a fondo perdido para peque-
ñas empresas que no acceden al 
programa del gobierno federal 

Pymes Inyección de liquidez en las empre-
sas para apoyar su solvencia

Corona-Bürgschaft für Kleinbetriebe: 
Garantía de crédito dirigida a la pe-
queña empresa que no es beneficia-
ria del programa federal de garantía 
de crédito 

Pymes Inyección de liquidez en las empre-
sas para apoyar su solvencia

Start-up Paket: contribución publica 
en forma de subvención en función 
de que una start-up consiga ampliar 
su capital. Si una start-up consigue 
capital de nuevos inversores (o ca-
pital adicional de inversores actua-
les), el gobierno regional le ofrece 
una misma cantidad (hasta 800.000 
euros posible) y la empresa tendrá 
que devolverlo con el tiempo. 

Start-ups de maximo 5 años, que 
cumplen con ciertos criterios de 
innovación y cuyo negocio sufre 
por la pandemia

Ayudar en la capitalización de la em-
presa (indirectamente) y en la finan-
ciación de gastos corrientes que si-
guen su curso, complementando 
capital con liquidez.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.buergschaftsbank.de/
https://www.buergschaftsbank.de/
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Medidas con carácter digital Beneficiarios Objetivos

Digitalisierungspaket: apoyo para la 
implementación de modelos digita-
les de distribución y apoyo general 
para la implantación de soluciones 
digitales

Todo tipo de empresas Apoyo a la digitalización para man-
tener la actividad productiva

Fuente: Elaborado a partir de información extraída del gobierno del Estado Federado de Alta Austria (https://www.

land-oberoesterreich.gv.at/ooe_paket.htm) y de entrevistas a personas involucradas en el diseño e implementa-

ción de políticas regionales en Alta Austria y de empresas vascas implantadas en Austria.

Medidas de apoyo regionales del País Vasco

Medidas de carácter laboral 
y protección	del	empleo	

Beneficiarios Objetivos

Ayudas extraordinarias Lanbide 
para las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas

Empresarios o autónomos Apoyo a empresarios y autónomos 
que se han visto afectados por el 
cese de actividad. Dotar de liqui-
dez.

Medidas de carácter financiero Beneficiarios Objetivos

Línea de financiación al 0 % para 
pymes y autónomos (Gobierno Vasco 
y Elkargi) 

Autónomos y pymes Inyección de liquidez para garanti-
zar la solvencia a las empresas

Programa Bideratu COVID-19: Ayu-
das reintegrables destinadas a la 
reestructuración y relanzamiento 
de empresas en crisis

Pymes de más de 20 empleados Dotar de liquidez a las pymes para 
hacer frente a las obligaciones de 
pago de las empresas 

Anticipo de pagos programa IN-
DARTU

Empresas (grandes y pymes) Relajar tensiones en tesorería con 
el anticipo de los pagos de las in-
versiones subvencionadas por el 
programa

Aplazamiento de pagos de alqui-
leres en polígonos industriales 
de SPRILUR y Sociedades INDUS-
TRIALDEAK y parques tecnológi-
cos

Empresas Dotar de liquidez a las empresas 
mediante relajación de tensiones 
en tesorería

Aplazamiento de pagos de las de-
voluciones de programas Gauzatu 
Industria, Bideratu o Bideratu Be-
rria

Empresas beneficiarias de los pro-
gramas que acrediten afección de 
la crisis 

Relajar tensiones en tesorería 

Medidas de apoyo al comercio 
exterior 

Beneficiarios Objetivos

Refuerzo de los servicios de aseso-
ramiento exterior a través de la red 
de Basque Trade

Todo tipo de empresas Proveer de asesoramiento e infor-
mación actualizada sobre la situa-
ción en los diferentes países des-
tino

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooe_paket.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/ooe_paket.htm
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Medidas en el ámbito digital Beneficiarios Objetivos

Programa INPLANTALARIAK de ase-
soramiento e implantación del te-
letrabajo 

Autónomos y pymes Dotar de herramientas para con-
tinuar con la actividad durante la 
crisis

INDUSTRIA DIGITALA COVID-19: sub-
venciones para favorecer la implan-
tación del teletrabajo 

Pymes industriales Aliviar los gastos de las empresas 
como consecuencia del teletrabajo 
forzado durante la crisis

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIA: Sub-
venciones para impulsar medidas 
de ciberseguridad

Empresas industriales y empresas 
de servicios técnicos, de diseño y 
de logística

Garantizar la ciberseguridad en el 
entorno industrial

Plan de Extensión Banda Ancha Operadores banda ancha Mejorar el acceso a infraestructu-
ras digitales en polígonos empresa-
riales, núcleos de población y zonas 
diseminadas

Medidas de apoyo a la I+D Beneficiarios Objetivos

I+D COVID 19: Ayudas directas en 
forma de subvenciones a fondo 
perdido, de proyectos de I+D rela-
cionados con la lucha contra el co-
ronavirus, de Investigación Funda-
mental, Investigación Industrial y 
Desarrollo Experimental.

Agentes de la RVCTI y empresas Coordinar la aportación de la so-
ciedad en I+D y desarrollo de capa-
cidades y productos que atendie-
ran a necesidades originadas por la 
pandemia 

Fuente: Elaborado a partir de información de Gobierno Vasco y SPRI (https://www.spri.eus/es/ayudas/) y de entre-

vistas a personas responsables del diseño e implementación de políticas y programas en el País Vasco, así como 

personas representantes de empresas vascas.

https://www.spri.eus/es/ayudas/
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