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Resumen: La emergencia del Coronavirus (Covid 19) en 

Argentina puso en evidencia los desafíos múltiples que afectan 

a sectores sociales más vulnerables en coyunturas críticas de 

colapso, dadas sus históricas dificultades de acceso a servicios 

básicos. El presente artículo se enfoca en el período 2020-2022, 

etapa de pandemia, a partir de un diseño cualitativo que 

triangula fuentes primarias y secundarias con el desarrollo de 

un estudio de caso en la ciudad de Selva, provincia de Santiago 

del Estero. Los resultados advierten sobre consecuencias 

sanitarias y no sanitarias de la emergencia. La investigación 

logró relevar procesos organizativos a nivel comunitario y el 

modo en que la coyuntura profundizó situaciones críticas 

previas. Además, el caso muestra que, en algunos lugares, las 

medidas de cuidado y aislamiento dispuestas fueron 

implementadas en forma articulada con dispositivos de control 

que minaron procesos colectivos preexistentes.

Palabras clave: Territorios hidrosociales, Desigualdades, Riesgo, 

Agroquímicos.

Abstract: The Coronavirus (Covid 19) emergency in 

Argentina highlighted the multiple challenges that affect the most 

vulnerable social sectors in critical moments of collapse, given 

their historical difficulties in accessing basic services. This article 

focuses on the period 2020-2022, the pandemic stage, based on a 
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qualitative design that triangulates primary and secondary 

sources with the development of a case study in the city of Selva, 

province of Santiago del Estero. The results advise about health 

and non-health consequences of the emergency. The research 

managed to reveal organizational processes at the community 

level and the way in which the context situation deepened pre-

existing critical conditions. Furthermore, the case shows that in 

some places the care and isolation measures, articulated with 

other control devices, faced pre-existing collective processes.

Keywords: Hydrosocial Territories, Inequalities, Risk, 

Agrochemicals.
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1. Introducción

La emergencia y expansión del Coronavirus (Covid 19) en 

Argentina puso en evidencia los múltiples desafíos que afectan a los 

grupos sociales más vulnerables en coyunturas críticas, dadas sus 

históricas dificultades de acceso a servicios básicos, como 

infraestructura y sistemas de salud. El presente artículo aborda la 

gestión de la salud durante la pandemia en Santiago del Estero.
[1]

Integra una investigación más amplia que estableció comparaciones 

entre escenarios regionales diversos (región chaqueña y AMBA).
[2]

Estudios sobre calidad de vida ubican a la provincia en las 

antípodas de las áreas con mayor bienestar del país (Velázquez, 2016). 

Al respecto, una gran proporción de los hogares santiagueños 

presentaba en 2010 al menos un indicador de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), lo que la ubicó en cuarto lugar a nivel nacional en 

orden de prioridad (17,9%). En relación a las condiciones de 

saneamiento, si bien es posible apreciar un incremento de la cobertura 

en el período intercensal (2001-2010), especialmente en la 

implementación de sistemas de cloacas, los datos disponibles exponen 

un déficit del 79% (población sin cloaca en la vivienda).
[3]

 Por su 

parte, las condiciones de accesibilidad al agua de red pública no 

superan el 75,2% (INDEC, 2010). El acceso al agua segura para 

consumo humano y productivo se constituye como un problema 

estructural de la región chaqueña (Juárez, 2015).

La problemática se profundiza en zonas rurales, donde la baja 

densidad poblacional y su alta dispersión territorial dificultan la 

cobertura de red, y el abastecimiento cotidiano se realiza con formas 

alternativas, lo que incrementa los riesgos asociados a su calidad. En 

estos casos la población queda expuesta a formas regulares 

(perforación por bomba a motor o manual y/o pozo) y/o malas 

(fuentes y/o recipientes de acopio con contaminantes, provistas 

mediante transporte terrestre con camiones cisterna y/o con agua de 

lluvia, río, canal, arroyo o acequia) de acceso al agua, lo que se 

constituye en un determinante estructural para la situación sanitaria 

de la población (Autor et al., 2023). Los datos censales reflejan que 

Santiago del Estero detenta uno de los mayores porcentajes de 

población rural del país, con gran presencia de comunidades 

campesinas e indígenas (INDEC, 2010).

La contaminación del agua posee tanto causas naturales como 

antrópicas. Hay zonas en las que el agua de consumo presenta altos 

niveles de salinidad y arsénico en napas subterráneas que superan 

ampliamente los valores establecidos en el Código Alimentario 

Argentino (Revelli et al., 2016), lo cual adquiere relevancia dadas 
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recientes investigaciones que advierten efectos sinérgicos entre el 

arsénico y el glifosato (Llajmanovich et al., 2019). Por su parte, los 

obstáculos en el acceso al agua segura se exacerban ante algunas 

prácticas desplegadas por megaemprendimientos del agronegocio que, 

mediante cercamientos, degradación y/o contaminación privan del 

uso del agua a las poblaciones indígenas y/o campesinas. Así, el 

acaparamiento de tierras también ha funcionado como un mecanismo 

de apropiación y exportación del agua dulce (Autor et al., 2023). 

Asimismo diferentes estudios constatan la presencia de agrotóxicos en 

fuentes de agua, por ejemplo en los departamentos de Rivadavia 

(García Battán et al., 2018), Jiménez (Bonilla Caballero, 2019), y 

Alberdi (Mas, 2020).

Por lo demás, el avance de la frontera del agronegocio (Gras y 

Hernández, 2013), se sustentó en la provincia en un proceso de 

pérdida de superficie boscosa que alcanzó cifras inéditas. En 

particular, la provincia integra la eco-región del Gran Chaco, donde se 

ubicó el 87% de la deforestación del país entre los años 2007 y 2018, 

siendo en Santiago del Estero el 28% (MAyDS, 2020). Así, algunas 

investigaciones resaltan la emergente conflictividad indígena y 

campesina, derivada de los impactos territoriales, ambientales y 

sanitarios de dicho proceso (Domínguez y Sabatino, 2010; 

Castelnuovo Biraben, 2019; 2018; 2022; 2020). En esta línea, 

advertimos que la emergencia de los conflictos por el uso de 

agrotóxicos se inscribe en problemáticas de largo aliento, que refieren 

a ciclos largos del extractivismo asociados a la deforestación y la 

descampesinización en la región, y los consecuentes efectos sanitarios, 

lo que fuera sistematizado a través de cartografías (Autor et al., 2020, 

Autor et al., 2022; Autor et al., 2023).

2. Aspectos teórico - metodológicos

La presente investigación asume un abordaje predominantemente 

cualitativo (Vasilachis de Gialdino, 2006), con un diseño mixto y 

multiescalar, a fin de triangular técnicas cualitativas y cuantitativas 

para el análisis socio-demográfico, ambiental y sanitario. Además, 

profundiza en los procesos relativos a la gestión de la salud y las 

emergencias territoriales a partir de un estudio de caso en la localidad 

de Selva (departamento Rivadavia), desde la perspectiva de la Ecología 

Política (Stake, 1995; Hemcke, 2022). Así, la estrategia metodológica 

combinó fuentes primarias y secundarias, cualitativas y cuantitativas. 

La información primaria fue obtenida a partir de entrevistas 

semiestructuradas a actores sociales claves realizadas en el primer 

semestre del año 2022.

Los objetivos de investigación se proponen desde la Ecología 

Política, en tanto campo de conocimiento que busca trascender los 
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abordajes dicotómicos del vínculo sociedad-naturaleza con foco en la 

transformación de las relaciones de poder que lo conforman. En 

especial, nos remitimos a la literatura sobre territorios hidrosociales 

(Boelens et al., 2018), construcción social de riesgos (Herzer, 2011) y 

determinaciones sociales y territoriales de la salud (Breilh, 2013; 

Luxardo et al., 2020), en el marco de la reciente crisis sanitaria y 

ambiental. El periodo bajo estudio se enuncia en términos de 

“colapso”, con base en bibliografía que advierte sobre diferentes 

aspectos de la crisis ecológica y civilizatoria existente (Svampa y Viale, 

2021).

En este sentido, en primer lugar, el texto a continuación describe la 

evolución de la superficie sembrada, el desmonte y el uso de 

agroquímicos, en vistas de reseñar transformaciones territoriales 

recientes e históricas ocurridas con la expansión del agronegocio. En 

segundo lugar, a sabiendas que los factores de vulnerabilidad y de 

amenaza son construidos en el tiempo y socialmente a través de 

dinámicos procesos de cambio social (Herzer, 2011), se aborda la 

desigualdad en relación a la accesibilidad y la calidad del agua, y sus 

patrones de distribución socioespacial. Luego, la dimensión sanitaria 

se plantea en clave de determinaciones sociales y territoriales de la 

salud, y contempla la emergencia de procesos de epidemiología crítica 

y salud ambiental colectiva (Breilh, 2013), en cuanto expresión 

pública de escenarios de riesgos para la salud. En particular, se 

profundiza en la descripción del caso de Selva, valorado en términos 

intrínsecos (Stake, 1995), por tratarse de la localidad con el primer 

caso de Covid 19 confirmado, en la que asimismo años antes se 

desplegó un proceso de ordenamiento territorial participativo en 

relación al uso de agroquímicos que resultó inédito en la provincia y 

cuya específica dinámica de conflicto hemos abordado en otros 

lugares (Autor et al., 2020a; 2020b).

Por último, las conclusiones reafirman la importancia que adquiere 

el enfoque de las determinaciones sociales y territoriales de la salud, a 

fin de comprender los efectos diferenciales de las políticas de gestión 

de la salud, especialmente en escenarios hidrosociales de mayor 

vulnerabilidad.

3. Transformaciones territoriales asociadas al avance 

del agronegocio

El avance de la frontera del agronegocio en la provincia se 

intensificó a comienzos del siglo XXI. El gráfico muestra la evolución 

de estos cultivos desde 1970 en su superficie y producción. Es posible 

observar a través de ambos el avance de la soja, que hacia los 2000 

ocupa unas 600.000 ha, y en 2010/11 un millón. Además, se advierte 

que para la campaña agrícola 2020/21 el área sembrada alcanza las 



PAPELES del Centro de Investigaciones de la Fac…, 2024, vol. 19, núm. 29, e0061, Julio-Diciembre, ISSN: 1853-2845 / ISSN-E: 2591-2852

PDF generado a partir de XML-JATS4R
Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

6

2.677.808 ha, de las cuales el 82,9% corresponde a tres cultivos (maíz, 

soja y trigo).
[4]

 Se destaca el retroceso del algodón, tanto en el espacio 

ocupado como en la cantidad de producción.

Superficie con cultivos seleccionados en Santiago del Estero (hectáreas)

Fuente: MAGyP (2024)

Cabe recordar que el sector agrícola fue declarado como actividad 

esencial a través del Decreto Nacional 297/2020, y quedaba 

exceptuado del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO). 

Se destaca entonces especialmente que, en marzo de 2020 diferentes 

organizaciones nucleadas en una Mesa Provincial de Agrotóxicos y 

Salud,
[5]

 constituida un año antes, hicieron público un comunicado 

donde denunciaban padecimientos por fumigaciones ocurridas en 

una gran cantidad de localidades y parajes, a saber:

En un momento en que los organismos del Estado no dan abasto con los 

controles, y que los sistemas de seguridad están concentrados en la 

emergencia sanitaria, sumándonos a las medidas preventivas adoptadas por el 

gobierno nacional, en esta cuarentena social obligatoria exigimos el cese de 

fumigaciones y pulverizaciones conforme la aplicación del principio 

precautorio (La Tinta, 27/3/2020).

Además, en el periodo de estudio las superficies desmontadas 

siguieron en aumento: entre enero de 2020 y junio de 2022, se 

contabilizan 85.066 ha deforestadas en (Greenpeace, 2020, 2021). El 

continuo deterioro del bosque supone la degradación de una de las 

principales fuentes de sustento para la vida, y constituye un factor de 

expulsión de la población. En palabras de una referente territorial:
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(...) lo que ha significado para las familias campesinas el uso del monte y todo 

lo que es a la familia en la parte productiva, el tener el monte y que en 

muchos de esos lugares que han sido terriblemente devastados hay familias 

campesinas que hoy no están, que las han terminado reduciendo a lugares 

muy pequeños y no se han podido sostener, y se han ido al pueblo (Entrevista 

1, 2022).

Este proceso, que ha tenido ciclos, debe interpretarse a la luz de 

históricos conflictos por el uso, tenencia y propiedad de la tierra que 

afecta a las comunidades indígenas y/o campesinas. Por su parte, 

respecto de la conflictividad territorial en la provincia durante la 

pandemia, se indicó:

Los conflictos han seguido como siempre, no es que ha habido un cese en los 

conflictos territoriales, yo creo que ha sido incluso una avanzada porque el 

foco estaba en otra cosa: desde la justicia y desde todos lados a ver si salías de 

tu casa, o no salías, la policía, y la gente denunciaba y esas denuncias ni 

siquiera llegaban a la Fiscalía, ¿entiendes? O, no podías salir de tu casa a hacer 

la denuncia por el conflicto, pero los empresarios andaban y las avionetas 

seguían fumigando (...) los desmontes se han seguido haciendo, los conflictos 

han seguido estando, y el foco estaba en otro lado, el foco estaba en la 

pandemia (...) yo creo que ha sido un avance importante en el desmonte 

(Entrevista 1, 2022).

Por tanto, se advierte que la pandemia, lejos de suponer un cambio 

en las tendencias de ordenamiento que impone el agronegocio en la 

provincia, significó su continuidad y profundización.

4. Apuntes preliminares sobre la problemática hídrica 

y sanitaria en pandemia

La situación sanitaria en la provincia al momento de iniciarse la 

pandemia y declararse las medidas de ASPO ya presentaba una 

situación crítica. En efecto, cerca de la mitad de la población no 

cuenta con cobertura de salud (55,9 %) y presenta altos índices de 

enfermedades como hantavirus, tuberculosis y dengue, y niveles de 

mortalidad infantil que superan el promedio nacional (INDEC, 

2010). La falta de infraestructura sanitaria y su desigual distribución 

geográfica son datos estructurales, que cobran mayor gravedad en 

ámbitos rurales y/o en localidades alejadas de los principales centros 

urbanos y las capitales jurisdiccionales, que es donde se ubican los 

establecimientos de salud de mayor complejidad de atención. Esto 

resulta especialmente importante en zonas de frontera, como la 

localidad bajo estudio, ya que con frecuencia el público santiagueño 

prefiere la atención en localidades de las provincias vecinas (más 

cercanas). Además, a la dispersión y distancia territorial de los 

efectores hospitalarios (y a la calidad de la infraestructura vial en 
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zonas rurales), se suma la frecuente escasez de insumos y de 

profesionales (Archivo personal, 2022).

Así, el acceso a la salud en la provincia resulta absolutamente 

desigual, con situaciones de profundo aislamiento y marginalidad, y 

con un alto grado de atención concentrada en el conglomerado 

Capital-Banda. Tal como señala el siguiente testimonio:

El acceso a la salud de la familia siempre está en segundo plano. O sea, por 

acceso concreto, de que no tienen posibilidades muchas veces de llegar a los 

lugares en general: ante algún problema de salud no tienen posibilidad alguna 

de llegar. Muchas veces las familias quedan ahí en el camino, muchas veces 

hay accidentes de personas, o enfermedades, o de niños, que bueno, terminan 

en campo padeciendo cosas por no poder tener acceso a los centros de salud. 

(...) Hoy las familias tienen caminos, pero no tienen posibilidad de llegar. 

Muchas veces no hay medios de movilidad y los terminan trasladando. (...) 

Puede haber hospitales, hospitales de fachada nuevos, sin personal, no hay 

personal de salud en el interior, o sea, no hay personal de salud entonces ante 

una complicación alguna vienen a parar aquí, al hospital regional o a 

Tucumán. Entonces la atención de la salud se termina centrando en la 

Capital o Banda. O sea, en el interior no se resuelve absolutamente nada 

(Entrevista 1, 2022).

En términos generales para el periodo de pandemia, Silveti (2020) 

resalta la falta de atención a la salud integral, el aumento de las 

demandas por violencias y abusos (violencia de género, abuso sexual 

en infancias, interrupciones de embarazos inseguras), lo que asimismo 

entraña desigualdades de género, en tanto son especialmente las 

mujeres las que vivencian un incremento de las cargas de cuidado. 

Además, señala algunas situaciones comunes en el primer nivel de 

atención en la provincia: establecimientos que no cuentan con los 

recursos edilicios ni tecnológicos necesarios, equipos de salud 

insuficientes y modalidades de contratación precarias con salarios por 

debajo de la línea de pobreza y, en algunos casos, de indigencia. En 

este contexto, los testimonios denuncian las recurrentes prácticas de 

violencia que viven las familias y comunidades campesino-indígenas 

en las zonas rurales, y en particular hacia las mujeres:

Es impresionante la violencia que se vive en relación a la salud en cualquier 

ámbito formal de salud, desde el médico que llega y les atiende de una manera 

tremenda, a todo, todo el contexto por el que tienen que pasar, hasta que 

pueden llegar a ese lugar (...). Yo creo que es mucho para trabajar en relación 

a la salud, y no la salud o enfermedad, sino de la integralidad de la salud 

integral, de todo el contexto, que es totalmente diferente a la ciudad. En todo 

ese contexto cultural que tiene la familia, y de su vínculo con la naturaleza y 

con la tierra, y cómo la sacan de eso para, no sé, para reventarle el corazón, 

totalmente fuera de su contexto, tan íntegro, de la salud integral. No se 

escucha, no se escucha a la familia, desestiman también todo lo que las 

familias tienen para proponer en cuanto a la medicina alternativa (...) ¿Por 



Salud, agua y ambiente en tiempos de colapso. Reflexiones sobre emergencias durante la pandemia en Santiago del Estero

PDF generado a partir de XML-JATS4R
Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

9

qué te cuento esto? porque a las mujeres ha sido tremendo (Entrevista 1, 

2022).

En lo que refiere a la violencia patriarcal, según Canevari e Isac 

(2022), éstas se profundizaron desde el comienzo del ASPO. Detallan 

en particular 16 femicidios entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 

(7 en el ámbito rural y 13 dentro del hogar) y el incremento de 

situaciones de riesgo dentro de los hogares contra niñas, mujeres cis, 

lebianas, trans/no binarie (el promedio diario de asistencias por 

violencia de género aumentó en un 25%).

Por otra parte, tal como destacan Schnyder y Medina (2020), si 

bien el Decreto Nacional determinó que las fuerzas de seguridad 

ocuparan un rol protagónico para hacer efectivos los controles de 

circulación de la población y del cumplimiento en general de la 

cuarentena, en la provincia se tradujo en situaciones de abusos y 

hechos identificados como “violencia institucional”, con diferentes 

modalidades y grados de intensidad represiva. Así, el operativo 

diseñado para la gestión de la pandemia dispuso a las fuerzas de 

seguridad como “principal dispositivo orientado a alcanzar cierta 

regulación del ritmo de los contagios, aplazar el avance hacia la 

circulación comunitaria del virus así como ralentizar un eventual 

colapso del sistema de atención de la salud” (Schnyder y Medina, 

2020, s/p). Así, la noción de cuidado fue cobrando centralidad entre 

los argumentos empleados para “re-significar” el control policial en la 

provincia, que de este modo incrementó su legitimidad social, “en 

tanto fue posicionado como el principal agente estatal destinado a 

hacer cumplir la estrategia sanitaria implementada” (Ibíd.). No 

obstante, esa idea dominante no estuvo exenta de cuestionamientos, a 

saber:

Ha habido todo un despliegue digamos en cuanto a salud, pero desde un 

lugar ni siquiera de resguardo de la salud. Como desde un lugar súper 

paranoico. De decir ‘tenemos que detectar el caso que hay en tal lugar y 

traerlo y hacer los análisis y aislarlo’. O sea, un lugar horrible, que ha 

generado no el cuidado de la salud y de la integridad de la persona, o de las 

familias. (...) Se han generado todos estos lugares de aislamiento, re mil 

precarios, en el centro comunitario o salones, digamos, así que no estaban ni 

habilitados ni nada, para que sean lugares de aislamiento. Bueno, así como 

super señalada la gente cuando tenía un caso de Covid, y a su familia, y todo 

lo que eso generaba (Entrevista 1, 2022).

En lo que refiere a la institucionalidad hídrica, en Santiago del 

Estero la autoridad es la Subsecretaría del Agua. Todo lo que es agua y 

saneamiento depende de esta organismo, que a su vez tiene 

dependencias con competencias más específicas: la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos se encarga de todo lo que es ríos, 

canales y algunos servicios de agua potable, la Dirección de Obras 
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Sanitarias de Santiago del Estero (DIOSE) se encarga de la provisión 

de agua potable y saneamiento y la Intendencia de Riego de la Unidad 

Ejecutora de los Servicios de Riego del Río Dulce, presta el servicio de 

riego en aproximadamente 200.000 ha. Se estima que hay 240 

servicios de agua potable (algunas con plantas potabilizadora, otras 

con perforaciones); obras sanitarias tiene entre 360 o 370 servicios en 

toda la provincia (desde algunas ciudades importantes hasta pueblos 

rurales donde residen entre 30 o 50 familias) (Archivo personal,, 

2022). Además, hay once localidades que tienen el servicio de 

concesionado y lo presta una empresa privada (Aguas de Santiago), 

conservando la Subsecretaría el control de policía sobre la 

concesionaria. Según los datos obtenidos en entrevista, la cobertura 

actual se estima aproximadamente en un 85%, siendo que:

no sabemos, no porque no sepamos nosotros a quienes damos agua, sino no 

sabemos todavía los resultados del Censo, así que no saben cuántos somos los 

santiagueños, entonces por eso es difícil determinar el porcentaje (…) hoy 

prácticamente los casos que tenemos en que nos reclaman la prestación de 

servicio son localidades mucho más pequeñas (Entrevista 2, 2022).

De este modo, los testimonios distan de considerar casi resuelta una 

problemática que es “desde siempre”, en tanto considera que se ha 

hecho “muy poco, muy poco en relación a la demanda necesaria que se 

plantea desde siempre” (Entrevista 1, 21/04/2022). Entre las 

principales dificultades que se señalan para la cobertura total del 

servicio de agua, además de la presencia de los contaminantes, es la 

dispersión demográfica, lo que busca ser solucionado mediante el 

traslado del recurso con camiones cisterna, al tiempo que se apunta a 

ampliar las obras de infraestructura mediante acueductos:

Son camiones que tienen 6 u 8 mil litros cada uno de agua potable segura, se 

lleva y se distribuye en cada domicilio. En aquellos casos en los que no tienen 

acceso y no se puede conseguir la fuente en el lugar, no queda otra más que 

trasladar el agua. Por eso surgen los sistemas de acueducto que estamos 

haciendo. Nosotros trabajamos con el concepto de que tenemos recursos 

grandes y la demanda está en otra parte. En algunos casos las extensiones son 

largas (...) llevo agua a casi 350 kilómetros (Entrevista 2, 2022).

La pandemia no implicó una modificación en las tendencias de 

prestación del servicio desde las dependencias provinciales. Según el 

responsable entrevistado:

Para nosotros no ha sido una situación particular. Hemos seguido trabajando 

de la misma manera, con el mismo nivel de servicio y demás. Entonces no 

hemos tenido necesidad de hacer prestaciones especiales (…) no hemos 

parado ni un minuto (Entrevista 2, 2022).
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Por su parte, la zona de secano ha sido referida como la más crítica, 

donde según informantes clave, en el periodo de pandemia se avanzó 

en programas de nación destinados a la construcción de cisternas, a 

saber:

si no tienen en reserva, ese es el gran problema -digamos- del acceso al agua 

para consumo humano y para consumo animal. Y bueno, en la zona esa, si no 

tienes lluvia se te fue el sembrado (…). [A]hí sigue habiendo una gran 

deficiencia del Estado en poder llegar a esos lugares y que la gente pueda 

acceder al agua. Bueno, ahora hay, (...) a través del INTA, todo el programa 

de cisterna, y a través directamente desde el Ministerio de Desarrollo de 

Nación, han llegado a las organizaciones (…) hoy están en pleno proceso de 

hacerse las cisternas. (…) los proyectos se han presentado (...) durante 2020, 

2021 (Entrevista 1, 2022).

También se registran zonas en la provincia, en particular en Selva, 

donde la cobertura de agua de red en el área urbana existe, no 

obstante, se distribuye agua que no es apta para consumo humano (si 

para riego y limpieza). De este modo, se advierte como el acceso al 

agua segura es limitado en la práctica (pese a la señalada cobertura de 

red). El testimonio de un trabajador de la salud da cuenta de la 

situación:

Aquí no hay agua, justamente no hay agua potable, en las redes no hay agua 

potable. Y hay, está puesta la planta de potabilización, en un tiempo 

funcionó, pero ahora no, no sé por qué motivo. Hay agua potable, pero uno 

tiene que ir a buscarla en la planta y llevarla a la casa, en bidón (Entrevista 3, 

2022).

Así, un funcionario del área de salud sostuvo, “si quieren hablar de 

salud, entonces solucionen el agua, el agua potable” (Ibíd.). De este 

modo, se hace evidente la disparidad de diagnósticos existentes 

respecto de la situación del acceso al agua en la provincia, en un 

contexto de ausencia de estadísticas oficiales actualizadas. No 

obstante, es posible advertir que la coyuntura no implicó una 

atención particular a la estructuralmente crítica situación hídrica y 

sanitaria.

5. Gestión de la salud y emergencias en el caso de 

Selva

La localidad de Selva, está ubicada a la vera de la ruta nacional 34, 

en el departamento Rivadavia, en el límite con Santa Fe y en la cuenca 

baja del río Salí Dulce. Para el año 2010 tenía 2878 habitantes 

(INDEC, 2010). En lo que refiere al acceso al agua e infraestructura 

hídrica, las zonas periurbanas y rurales de la ciudad se caracterizan por 

consumir agua de pozo o aljibe, mientras que en el pueblo existe 

distribución de agua de red a partir de una planta potabilizadora, que 
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sin embargo no está en uso. De este modo, el agua que llega a las 

viviendas no es apta para el consumo humano (Archivo personal, 

2022).

Se trata de uno de los únicos municipios de la provincia en el que la 

discusión sobre el ordenamiento territorial en relación al 

cuestionamiento al uso de agrotóxicos, por los riesgos ambientales y 

sanitarios asociados, llegó al Honorable Concejo Deliberante (HCD), 

a fines del año 2019. De este modo, gracias a la convergencia de 

diferentes actores y la organización sociocomunitaria, en los meses 

previos a la pandemia, Selva logró una ordenanza sobre el uso de 

agroquímicos, siendo un caso inédito en la provincia (Autor et al., 

2020; Ceirano et al., 2017). La declaración del ASPO modificó 

nuevamente las reglas de juego, lo que influyó en el desgaste y la 

ruptura de los procesos de organización y salud comunitaria. En 

palabras de una referente de salud local:

Quedó todo en la nada, todo lo que por ahí estaba encaminándose, 

retrocedimos diez casilleros (...). O sea, nos generó el guardarnos 

obligadamente y no poder intervenir en nada que estábamos interviniendo. 

Entonces, como que la situación nos obligó a replegarnos (...) No hubo 

diferencia en términos de participación de las personas. Y vos imagínate, o 

sea, ustedes imagínense, quizás nos costaba organizarnos sin pandemia, 

imagínate con pandemia, ¿no? Por eso te digo todo esto, absolutamente todo 

lo que se hizo, retrocedimos, no sé si no volvimos al inicio (...) Entonces, 

¿cómo seguimos? ¿Cómo lo remontamos? (Entrevista 4, 2022).

Se destaca que la organización de “Vecinxs Autoconvocadxs de 

Selva” se unió a los reclamos realizados en el marco de la referida Mesa 

Provincial por el cese de las fumigaciones durante el ASPO y adhirió 

al comunicado titulado “¿De la pandemia del agronegocio quién nos 

cuida?”, firmado por un centenar de organizaciones del país (Página 

12, 20/04/2020). La imagen a continuación revela una situación 

cotidiana sobre un camino vecinal: el tránsito de un vehículo 

pulverizador terrestrea la vera de un área para la recreación 

comunitaria, en el ejido urbano, espacio libre que se encuentra, calle 

mediante al límite de un campo de soja.
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Tránsito de mosquito sobre camino vecinal, Selva (Archivo personal, 2022).

En cuanto al sistema de salud público, Selva se encuentra en el área 

sanitaria tres, posee un hospital distrital, el cual a su vez supervisa a 

cinco postas sanitarias. En palabras de un trabajador local:

Somos hospital distrital, eso cubre lo que es el Departamento Rivadavia. 

Dentro del departamento Rivadavia está Argentina, Palo Negro, Colonia 

Alpina, La Victoria, varios localidades y parajes, de las cuales en Colonia 

Alpina y en Palo Negro hay postas sanitarias y en La Victoria también había 

una pero hoy ya está cerrada porque no había personal, se jubiló la enfermera, 

se fue el enfermero que hacía los reemplazos y quedó cerrada. No tenemos 

personal (Entrevista 3, 2022).

Tal como se refirió antes, la falta de personal era una problemática 

común en diferentes lugares de la provincia desde antes del Covid 19. 

Al respecto, algunos testimonios cuestionan los criterios que subyacen 

a la asignación de recursos y, en general, el proceso de toma de 

decisiones, poco participativo. En palabras de un funcionario:

Se decide en Santiago (Capital) hacer un hospital de 60 camas, que querían 

hacer acá en Selva en donde hay menos de 5 mil habitantes. El director que 

estaba en esa época dijo también “¿pero cómo 60 camas?... y le dijeron los 

políticos: pero cómo ¿sos un anti-hospital? ¿Querés boicotearnos el hospital? 
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(...) hoy tenemos 20, no 30 camas en total y nunca se ocupa más de 5. ... 

Había 2 quirófanos, actualmente está desmantelado el quirófano (…) bueno, 

no sé realmente cuál era el fundamento de hacer quirófano, o sea, cuál es el 

asunto, es más barato hacer la infraestructura de un edificio que la mano de 

obra, y menos especializada, porque ellos dejan el hospital diciendo “hicimos 

el Hospital en la gobernación tanto”, pero no queda funcionando (...) no hay 

médico de guardia (...) con el otro médico, hacemos cada 48 hs, él o yo, nos 

vamos rotando (Entrevista 3, 2022).

La condición de ciudad limítrofe de Selva, sumada a las carencias 

del sistema de salud local, generan fugas en las estadísticas locales 

(dada su proximidad con servicios de salud de mayor complejidad en 

la vecina provincia de Santa Fe), lo cual obstaculiza la atención 

sanitaria y el seguimiento de los casos. En este sentido, se destacó 

como un efecto positivo de la pandemia el que acercó a ciertos 

sectores de la población al hospital local:

La gente acá va más a Ceres, el que tiene obra social va a la clínica y se hace 

atender en Ceres. (...) Con el tema de la pandemia, no podían pasar para 

Ceres y tenían que venir para el hospital, y hoy día vuelven al hospital porque 

saben que una solución uno medianamente les da y, a parte, el hospital es 

para todos es siempre el mensaje. Entonces la gente viene, por eso digo, la 

gente que llegó al hospital porque no tenía opción, vio que algo le sirve, 

entonces ahora en vez de irse hasta Ceres, que no es lejos, pero son 15 

kilómetros, se viene al hospital y si puede resolver, se queda tranquilo, eso 

también es algo que es bueno (...) no esperaban mucho del hospital, me 

parece, por eso digo más fue el descubrir que hay un hospital que funciona y 

que nosotros en el momento en que estuvo colapsado el sistema, 

funcionamos como terapia (Entrevista 3, 2022).

Sobre la gestión de la salud durante la pandemia, vale decir que el 

Hospital de Selva inaugura una nueva dirección. En este contexto, 

Selva contó con el primer caso provincial confirmado de Covid 19, 

situación por la cual en marzo de 2020 fue declarada la cuarentena en 

toda la localidad, y fue aislada. A continuación, una de las personas 

que trabajó en salud recuerda el episodio:

Ella sentía síntomas, van a una guardia, pensaban que era una gripe, porque 

en esa época no se sabía nada todavía, entonces en Córdoba deciden hisoparla 

(eso era el sábado), él se vuelve para acá (a Selva) el lunes y el miércoles era su 

cumpleaños... ya eran las 00:30/1 am, ya se había juntado con todos los 

amigotes, y el viernes él empieza con los síntomas, que yo estaba de guardia, y 

bueno, ahí empezó todo, digamos. A las 2 de la tarde cayeron 100 policías, 

vinieron en helicóptero primero un grupo y los otros en bus (Entrevista 3, 

2022).

Al ser el primer municipio aislado en la provincia, se generaron 

algunos dispositivos de atención que luego fueron replicados en otros 

lugares. Pese a las dificultades, muchas de las actividades que antes 

realizaba el personal del hospital fueron rediseñadas para ajustarse al 
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formato remoto. Las tareas del hospital estuvieron abocadas 

principalmente al Covid, con escaso personal:

Había únicamente guardia, no había ni consultorio, el personal 

administrativo no venía a trabajar porque estaba licenciado. Solo venían los 

médicos y las enfermeras, las parteras, todo lo que sea asistencial, las cocineras 

también, pero el tema de administración no venía nadie… en agosto, es que 

empieza a volver el consultorio externo, con precaución, con protocolo, con 

todos los recaudos (Entrevista 3, 2022).

Se destacó también la colaboración de las organizaciones sociales a 

fin de abastecer de insumos a los establecimientos de salud en 

contexto de pandemia:

La cooperativa nos traía los test rápidos (...) para que nos digan más rápido el 

resultado, porque hasta que manden a Santiago (...) entonces por las 

cooperativas debemos haber sido uno de los pocos hospitales que tenían 

(Entrevista 3, 2022).

Tal como se señaló antes, diferentes actores esbozaron una crítica 

común hacia la gestión de la pandemia por parte de la provincia, lo 

cual adquirió particularidades en las zonas limítrofes dadas las 

costumbres de gestión de la salud de la población local. 

Especialmente, se cuestionó el protagonismo de las fuerzas de 

seguridad los operativos de control, tal como refiere el testimonio:

Fue bastante jodido en la parte de salud. O sea, nosotros lo más difícil que 

vivimos aquí fue el límite, o sea, el límite Selva-Ceres, Santiago del Estero y el 

resto de las provincias, fue realmente olvidable. (...) Nosotros lo vivíamos 

muy fuerte porque era huir por los campos, porque uno buscaba salud y aquí 

no te la brindaban porque no teníamos los medios. Pero si un paciente 

oncológico se tenía que hacer la quimio, tenía que salir por los campos 

porque “de aquí no puedes pasar”'. Entonces era salir por el campo, salir, 

tratar de que no haya una carpita con un policía que estaba 24 horas, sin 

baño, sin nada, que estaba ahí, que te paraba. Era volver de noche y rogando 

que no te agarre la policía, porque encima te pintaban los dedos, te 

encerraban, bueno, en fin, creo que esa fue lo más difícil, el ver la gente que 

quería pasar, porque se quería ir a Jujuy y que no podía pasar y porque tenía 

un familiar que se había muerto. Y no podía pasar porque no lo dejaban pasar 

(Entrevista 4, 2022).

En este sentido, en las entrevistas se destaca que la pandemia marcó 

un quiebre en los procesos de organización socio-comunitarios 

preexistentes. A continuación, un testimonio ilustrativo:

Hay un antes y un después en la pandemia, creo que nos ha atravesado a 

todos, y en las zonas rurales también. Así, desde sus producciones, desde lo 

que había empezado en comercialización, las ferias, que son generalmente las 

salidas más cercanas que tiene una familia, bueno, durante la pandemia se ha 

parado todo eso (...) Algunas, las más organizadas, se han dado la estrategia de 

vender a través de redes y demás, pero bueno, han sido muy pocas (...). 
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Entonces, ahí no ha habido una correspondencia, digamos, de resguardo, 

desde la justicia, o institucional para las familias, no lo ha habido, menos en lo 

ambiental, porque estaban totalmente abocados a Covid (Entrevista 1, 

2022).

De este modo, al prestar particular atención a las respuestas 

territoriales en la escala local, se observa un llamado de atención al 

respecto de los procesos de epidemiología y organización 

comunitarias que quedaron truncos como consecuencia de las 

medidas implementadas, porque “el foco estaba en otro lado”. En 

particular, la coyuntura de aislamiento supuso un retroceso en los 

procesos organizativos locales orientados a incidir en el ordenamiento 

territorial vigente atento a los riesgos a la salud asociados a la 

exposición a agrotóxicos.

6. Conclusiones

El presente artículo explora dimensiones del avance del 

agronegocio en la provincia de Santiago del Estero en clave de 

determinaciones sociales y territoriales de la salud, y con foco en la 

centralidad que asume la cuestión hídrica, cuya importancia adquirió 

una dimensión particular durante la emergencia del Covid 19. En 

vistas de que el devenir histórico supone el solapamiento de distintas 

desigualdades (de tipo social, sanitario y ambiental, entre otras), en 

función del cual se consolidan heterogéneos escenarios de riesgo, se 

advierte que los aportes hasta aquí presentados develan una situación 

preliminar, que convive con una complejidad territorial mayor. No 

obstante, el análisis desplegado constata que la pandemia cristalizó y 

puso en evidencia pública la histórica y crítica situación sanitaria y sus 

efectos en la (re)producción de las desigualdades socio-espaciales y 

ambientales, entre otras, en escenarios de especial vulnerabilidad 

territorial. En términos generales, se evidencian áreas urbanas y 

rurales sin cobertura formal de redes de servicios básicos, como los de 

agua potable y saneamiento, y expuestas a diversos tipos de 

contaminación y degradación, así como también las zonas con 

limitaciones para el acceso a los sistemas de salud.

Además, el análisis logró relevar procesos organizativos a nivel 

comunitario orientados a incidir en el ordenamiento territorial, y el 

modo en que la coyuntura profundizó situaciones críticas previas. En 

términos generales, los resultados advierten sobre las consecuencias 

sanitarias y no sanitarias de la emergencia que implicó el Covid 19, 

especialmente en poblaciones con carencias históricas en el acceso a la 

salud y al agua. En particular, se observa que los sentidos sobre riesgo y 

cuidados se vieron alterados, lo que asimismo afectó las relaciones de 

género, cuyas especificidades no hemos profundizado aquí.
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Además, el estudio de caso indica que las medidas de cuidado y 

aislamiento dispuestas, articuladas con otros dispositivos de control, 

minaron procesos colectivos de cuidados de la salud comunitaria 

preexistentes, orientados a incidir en la toma de decisiones respecto 

del territorio. Por último, en relación al acceso a la salud, la 

investigación permitió poner de relieve dificultades de tipo tanto 

material y espacial, como culturales y sociopolíticas. Así, las políticas 

desarrolladas resultaron parcialmente eficaces, sea por la demora en 

los tiempos, por fallas en el diseño y/o la ausencia de mecanismos 

participativos que contemplen las prácticas y usos comunitarios.

En este sentido, a través del estudio de caso es posible comprender 

la relación existente entre el déficit sanitario y la profundización de las 

desigualdades socioambientales, entre otras, que se acrecientan con el 

proceso de expansión del agronegocio y se profundizan con la 

pandemia. Así, la especial coyuntura deja al descubierto los procesos 

de determinación social y territorial de la salud, así como las lógicas de 

poder que subyacen a las políticas públicas en general, y a la gestión 

(en el sistema) de salud, en particular, correlativas con el poder 

político y económico, y los ordenamientos territoriales realmente 

existentes. Mientras tanto, persisten indicadores y situaciones que 

denotan postergaciones, displicencias y negligencias en el acceso a 

derechos tan vitales como el agua y la salud.
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Notas

[1] La evolución de los casos en la provincia tendió a disminuir en las 

ciudades grandes y pequeñas (de primera y tercera 

categoría) y aumentó en las ciudades medias (de segunda 

categoría), al tiempo que se mantuvo estable (con 

disminución y aumento) en las zonas rurales (Tasso, 2022).

[2] El presente fue posible gracias a la Becas Salud Investiga 

2020-2021, e integra los resultados del Estudio 
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[3] En áreas rurales las formas de saneamiento más características 

son el pozo ciego, en algunos casos con cámaras sépticas y 

en otros como hoyo en la tierra. Existe también un 

porcentaje importante de población sin baño, que adquiere 

cifras importantes en Pellegrini (18,2 %) y Figueroa (25,2 

%) (INDEC, 2010).

[4] Se destaca que en el periodo de análisis se liberó la 

comercialización del primer trigo transgénico del mundo 

(HB4), no apto para consumo humano, y Santiago del 

Estero figuró entre los lugares mencionados en la prensa, 

destinados a realizar cultivo experimental (La Nación,

25/11/2021).

[5] En el marco de la Mesa, se realizaron durante el año 2021 

conversatorios virtuales que puntualizaron en dimensiones 

jurídicas, sanitarias y políticas de la problemática (Info 

UNSE, 27/08/2021).
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