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Al comenzar el sigo XX, la sociedad argentina había comenzado un proceso de cambio como 

producto del desarrollo de la inmigración aluvional, la población en las distintas provincias crecía 

como consecuencia del asentamiento de una gran cantidad de inmigrantes que se asentaban en 

sus territorios. La población argentina había pasado en el término de 19 años (entre el censo de 

población de 1895 y 1914) de 3.955.110 habitantes a 7.905.502, es decir la población se había 

multiplicado por dos en un lapso de tiempo muy escaso. Sin embargo éste fenómeno no había sido 

homogéneo, los territorios que más se poblaron fueron a aquellos que se encontraban en el 

centro del país, es decir aquellos que mejor se habían integrado el nuevo esquema económico que 

había impuesto la elite política y social. Así la ciudad  de Buenos Aires crecía en ese lapso un 137%, 

la provincia de Buenos Aires 124%, la provincia de Córdoba 109%, Santa Fe 126%, Mendoza 139% 

y  los Territorios Nacionales lo hacían en porcentajes que superaban, salvo el caso de Misiones, 

duplicaban, triplicaban y hasta quintuplicaban la población censada en 1895. Las provincias del 

norte argentino fueron aquellas que menos recibieron los beneficios del poblamiento como 

consecuencia de la inmigración aluvional: La Rioja, Catamarca y Salta no superaban el 20% el 

crecimiento de la población en 19 años, sólo Jujuy había crecido un 54%, más cercanos a los 

porcentajes de las provincias mesopotámicas que se encontraban en esos guarismos1. 

La escasa integración económica de las provincias del norte al esquema económico impuesto por 

la elite política repercutió en un escaso crecimiento poblacional y al mismo tiempo en un 

subdesarrollo creciente que impactó en diversos sectores de la sociedad como salud, educación y 

en el desarrollo del Estado. El caso salteño es paradigmático, según el censo de población , era la 
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tercer provincia de menor crecimiento en la Argentina con un 19,4%, sólo superaba a las 

provincias de Catamarca (11,3%) y La Rioja (14,7%).  

Salta era una sociedad caracterizada por fuertes desigualdades sociales2, basada especialmente en 

el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Un médico de la época daba unas pistas de cuales 

eran los factores del escaso crecimiento y las desigualdades sociales. Los fenómenos que han 

causado este estacionamiento son complejos, pero  el principal (…) es el aislamiento en que ha 

quedado de los centros de comercio del país a la vez que de sus antiguos clientes los pueblos del 

Pacífico3.  Estas  desigualdades se expresaban por ejemplo en términos de la educación:  la 

población salteña, según el censo de población de 1914 era la cuarta en relación al número de 

analfabetos (53,6%) siendo solo superada por Jujuy, Santiago del Estero y Corrientes.  

 Además de un gran porcentaje de población analfabeta la sociedad debía lidiar con graves 

problemas de salud y un sistema insuficiente de instituciones para combatir tanto las 

enfermedades endémicas, como el paludismo, o las epidemias que aparecían esporádicamente en 

la población, a esto se sumaba una alta mortalidad infantil que diezmaba la estructura poblacional. 

En esta ponencia pretendemos analizar la mortalidad por  “gripe española” en la provincia de Salta 

donde esta enfermedad impactó de forma contundente generando una crisis de mortalidad. 

Desde esta perspectiva trataremos de analizar los factores que habrían determinado  esta alta 

mortalidad, los departamentos mas afectados y las aristas políticas que generó la epidemia.  

En el año 1919 la provincia y la ciudad de Salta comenzaban un nuevo proceso de carácter político, 

el radicalismo llegaba  a la gobernación de la provincia, al igual que a la intendencia de la principal 

ciudad de la provincia que a su vez era su capital. Estos cambios a su vez generaban una fuerte 

oposición de los sectores conservadores que habían gobernado hasta ese momento. La epidemia 

de gripe española, que irrumpió en el escenario social de la provincia en el invierno de ese año 

también formó parte de una serie de cuestionamientos por parte de la  oposición tanto por parte 

de los partidos políticos, de sectores sociales como de los medios de comunicación conservadores. 

 

La gripe en la provincia de Salta y el contexto epidemiológico 
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Como decíamos en párrafos anteriores la población salteña era víctima de un sistema 

epidemiológico cruel. En sus “Consideraciones  sobre las estadísticas  demográficas de la Provincia 

de Salta, presentado en el 1° Congreso Nacional de Medicina el Dr. Ricardo Araoz observaba que 

“La cifra relativa de 24,68 por mil que arroja la mortalidad de la Provincia (…) es verdaderamente 

elevada si se la compara con la general de la República y con la que arrojan los países considerados 

como salubres”4 

El médico detectaba por un lado una alta mortalidad por enfermedades infecciosas y entre ellas 

las más mortíferas eran la gripe, la tuberculosis, la tos convulsa, las fiebre palúdicas, fiebre 

tifoidea, sarampión, disentería y a esas agregaba enfermedades del aparato respiratorio que 

también eran de carácter infeccioso como las neumonías y bronco neumonías,  entre las 

enfermedades del sistema intestinal  mencionaba otras también de carácter infeccioso como la  

las enteritis y gastro enteritis5. Estas cuatro últimas causas impactaban fuertemente en una 

mortalidad infantil excesivamente alta que representaba el 45% del total de muertes6.  

Estos eran datos elaborado por el médico de referencia para los años 1913, 1941 y 1915.  Hacia 

1919 la situación epidemiológica no habría cambiado demasiado en relación a años anteriores. Los 

periódicos de la época denunciaban la aparición de epidemias y la concurrencia de endemias en 

ese año, así como la preocupación por la alta mortalidad infantil. En efecto, a principios de febrero 

hacia su aparición en la provincia la peste bubónica. El 17 de enero de 1919 el periódico Nueva 

Época anunciaba el ingreso de la peste bubónica en Chicohana, departamento que se encuentra 

en el centro del territorio salteño, cerca de la Capital: en la noticia se exponía que la enfermedad 

había ingresado desde mediados de diciembre haciendo una gran cantidad de muertes “y los que 

consiguen salvarse, es por milagro”. Si bien el periódico observaba que las autoridades sanitarias 

habían enviado una delegación con el “objeto de proceder a la extirpación de ratas y desinfección 

de las viviendas”  exponía que había un gran número de muertes ya que  “los enfermos se 

encuentran desamparados de toda asistencia médica, sin vacunas ni sueros”7. 

La enfermedad pudo ser contenida, sin llegar a la Capital de Salta hacia principios de marzo de 

1917, en especial por la intervención de una comisión de la Dirección Nacional de Higiene, Dirigida 

por el Doctor Bacca, que intervino en la mayoría de las localidades donde se declaraba la 
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epidemia8.  No obstante en toda la provincia seguían existiendo otras enfermedades que eran de 

carácter endémico, como el caso del paludismo o las fiebres petequiales. La primera de estas 

dolencias ejercía una gran preocupación en especial en la prensa opositora como Nueva Época, el 

25 de enero, bajo el título de “escasez de quinina” el periódico denunciaba la falta de estas sales, 

que en muchas localidades faltaba por completo en momentos en que el paludismo “está 

tomando (…) un incremento desconsolador”9 

 

La mortalidad infantil era denunciada por el diario Nueva Época de la siguiente manera: 

“Diariamente nos causa sorpresa ver los partes del Registro Civil, en los que el número de los niños 

que fallecen supera por lo general al de los adultos”10, el periódico elaboraba algunas hipótesis en 

relación a la alta mortalidad “de atribuir causas al respecto, acaso sean las principales la falta de la 

necesaria alimentación de los niños y de las deficiencias en las condiciones de higiene, sobre todo 

en la mayoría de los hogares pobres”11 

Como se puede apreciar en los diversos testimonios de un diario opositor como el que exponía 

estas noticias más el análisis que llevaba acabo el Dr. Rircardo Araoz, la ciudad y la provincia de 

Salta estaban insertos en un sistema epidemiológico pre transicional donde las enfermedades 

infectocontagiosas generaban una mortalidad muy alta. Enfermedades de todo tipo impactaban 

fuertemente en la población y en especial en la población infantil. En ese contexto va a ingresar la 

gripe española en la provincia generando una fuerte mortalidad.  
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Para el período que pretendemos analizar no poseemos los datos de la mortalidad mas allá de los 

totales que pudimos rescatar de la publicación del Departamento Nacional de Higiene12 , que 

asigna a la dicha provincia un total de 1706 muertes como consecuencia de la gripe, no obstante, 

consideramos que dicha mortalidad si bien emana de datos oficiales debe haber sido bastante 

superior.  Si consideramos las declaraciones de Ricardo Aráoz de que “una tercera parte de las 

defunciones, todas de la campaña, no están clasificadas debido a la ausencia completa de médicos 

y falta de instituciones sanitarias”13 y a su vez tomamos en cuenta la situación de crisis que 

generaba la epidemia, donde muchos que morían no eran atendidos por médicos,  podemos 

asumir que la sobre  mortalidad generada en 1919, que es el resultado de la diferencia entre el 

número de muertes  en 1919 y el promedio de las muertes en los años 1917, 1918, 1920 y 1921 

fue como consecuencia del desarrollo de la gripe española que comenzó en abril de aquel año en 

la provincia. 
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En términos generales tomando en cuenta el desarrollo que tuvo la mortalidad a lo largo de los 

años que rodean el episodio del impacto de la gripe española podemos apreciar su incidencia 

sobre la mortalidad. Este fenómeno se puede apreciar en el gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 



 

 

Se puede apreciar una evolución tipo espejo entre las tasas de mortalidad y el crecimiento 

vegetativo, lo que implicaría que sería ésta y no la natalidad, con cierto grado de regularidad,  la 

que estaría determinando el comportamiento de la población salteña a principios del siglo XX. 

Este gráfico que describe el desarrollo de la mortalidad la natalidad y el crecimiento  vegetativo 

permite apreciar el desarrollo, para el año 1919 de una crisis de mortalidad, cuyo principal factor 

fue la epidemia de “gripe Española”.  

Ahora bien, este fenómeno no fue uniforme en todo el territorio provincial, sino que tuvo sus 

variaciones según  Departamentos de la provincia, el gráfico 3 permite apreciar las diferencias 

existentes entre los distintos Departamentos en términos de la sobremortalidad en dicha provincia 
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Se puede apreciar a grandes rasgos que los Departamentos de mayor tasa de sobremortalidad 

fueron San Carlos (39,1), al sur de la provincia, en el límite con Catamarca;  Santa Victoria (30,5) , 

al norte de la provincia en el límite con Bolivia, Cerrillos (30,7) en el centro de la provincia, muy 

cercana a la capital; Molinos (27,5) al suroeste provincia;  Cachi (27,2) al oeste, La Viña (24,3) en el 

suroeste provincial.  . 

El mapa 1 permite apreciar las zonas donde la sobremortaliad fue mayor, en la mayoría se trata de 

Departamentos pobres en el interior salteño que conformaron un núcleo  de alta sobremortalidad, 

salvo el caso de Santa Victoria al norte en el límite de Bolivia. Sumada la población de estos 

departamentos respresentaban el 21% del total de población, todos tenían población rural por 

encima del 80% y las tasas de analfabetismo altas aunque en un rango mediano en relación  a 

otros Departamentos de la provincia, de entre 60 y 70%.  
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Mapa 1 

 

 

La sobremortalidad ocasionada por la gripe no llevó a tratar de analizar los factores que habrían 

determinado la misma. Para ello se llevó a cabo una correlación lineal en el cual  se tomó la 

sobremortalidad como la variable dependiente y la tasa de analfabetismo, la tasa de mortalidad 

promedio, el porcentaje de población rural  y la altura de los territorios donde se ubicaba la 

población, como variables independientes.   

 El resultado de dicha operación se encuentra en el cuadro 1 

Cuadro 1 

 

 
Coeficientes(a) 
 

 
a  Variable dependiente: tasa de sobremortalidad 
 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizad

os t Sig. 
Intervalo de confianza para B al 

95% 

    B Error típ. Beta     Límite inferior 
Límite 

superior 

1 (Constante) 13,861 12,770   1,085 ,293 -13,081 40,803 

  porcentaje de 
analfabetismo -,120 ,225 -,137 -,531 ,603 -,595 ,356 

  porcentaje de 
población rural ,072 ,105 ,173 ,683 ,504 -,150 ,293 

  altura sobre el nivel 
del mar ,003 ,001 ,501 2,358 ,031 ,000 ,006 

 



 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la altura sobre el nivel del mar es la 

única que –utilizando un nivel de confianza del 95%- presenta evidencia de ser 

estadísticamente significativa. El coeficiente de la regresión señala que por cada mil metros 

que se incrementa la altura sobre el nivel del mar aumenta 3 puntos la tasa de 

sobremortalidad. 

También se observa una relación inversa entre el porcentaje de analfabetismo y la tasa de 

sobremortalidad y es positiva entre el porcentaje de población rural y la tasa de 

sobremortalidad, aunque en estos últimos dos casos no hay evidencias estadísticamente 

significativas de la relación encontrada (también empleando un nivel de confianza del 

95%). 

Siguiendo los trabajos de Abel Martines Martin, que pone el acento en que la altura sobre el 

nivel de mar sería uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la gripe, en especial 

la Española, confirmamos dicha hipótesis. 

 

Medidas de prevención  

 

Al igual que en otros lugares del país y a nivel nacional, la Asistencia Pública  de Salta, 

apenas llegó la gripe española a la ciudad,  difundió una serie de consejos a fin de evitar la 

enfermedad. En su mensaje advertía de que en el caso de la grippe (eufemismo con el que 

se designaba la gripe española) no existía manera de evitar el contagio, no obstante 

aconsejaba medidas que estaban dirigidas a un cuidado individual como: alimentación 

sana, moderada, baños, frecuentes mudas de ropa, abstención de bebidas alcohólicas, y 

toda clase de drogas llamadas preventivas y vida higiénica en todo sentido  

Aconsejaba a su vez una serie de mecanismos de higiene del sistema respiratorio mediante 

preparados de variado origen pero al mismo tiempo, ponía el acento en las consecuencias 

de ciertas  conductas: evitar fatigas y excesos.
14

 

Desde el punto de vista de la profilaxis social, el Consejo no salía de aquellas medidas que 

se habían tomado en diversos puntos del país apenas iniciada la enfermedad: desinfección 

diaria de los lugares de acceso público como cafés, cines, hoteles, etc. Así como medios de 
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transporte autos, autos de alquiler, tranvías; se aconsejaba a la municipalidad la limpieza de 

las calles pero no en seco; solicitar al jefe de correos y al Presidente del Consejo Provincial 

de Higiene la desinfección de correspondencia que llegara del exterior de la provincia, se 

desarrollara una campaña mediante  periódicos y carteles callejeros sobre las medidas de 

prevención que debían tomarse; se solicitaba a médicos y familiares que se denunciaran los 

casos de grippe a fin de desinfectar las viviendas donde se produjo el caso y por último se 

pedía intervención a las autoridades provinciales a fin de que se desinfectaran los vagones 

de pasajeros del Ferrocarril Central Argentino.
15

 

No obstante la generación por parte de la municipalidad y la provincia  de estas medidas el 

7 de mayo se tomaban nuevas decisiones, por parte de la municipalidad de la ciudad Capital 

pero que creemos se extendían a toda la provincia  que estaban destinadas a cortar la cadena 

de contagios, se ratificaba la desinfección de todo tipo de local que fuera de carácter 

público como mercados, hoteles, bares, etc, en el caso de no cumplimiento  de dicha 

resolución se multaría con la clausura temporaria, al mismo tiempo se insinuaba al 

obispado tomar las medidas profilácticas que el caso exige en todos los templos de la 

Capital
16

. No obstante las  los establecimientos de educación permanecieron abiertos, 

recién el día 22 de mayo se llevaba a cabo la clausura de los diferentes establecimientos 

educativos por orden del Consejo de Educación
17

 

No obstante esas medidas el mismo día se prohibía, por 15 días el funcionamiento de cines, 

teatros, bailes y todo tipo de espectáculos públicos;  los cafés, fondas, bares cerrarían sus 

puertas a partir de las 10 de la noche y los templos y capillas no podrían tener las puertas 

abiertas hasta las 8 de la noche, en estos casos se incrementaba la pena, en caso de no 

cumplimiento con una multa de 30 pesos en la primera infracción y 60 pesos en la segunda, 

además de eso se contrataba otro médico municipal que estaba destinado a la atención de 

los pobres que enfermaran.
18

 Sin embargo el día posterior quien había sido nombrado 

renunció a dicho puesto y el Intendente dela ciudad de Salta hacía un llamado a todos los 

médicos de la ciudad para ofrecerles el puesto
19

. El resultado de dicho llamamiento fue 
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negativo por lo tanto el Consejo Provincial de Higiene  de la Provincia distribuyó a todos 

los médicos de la ciudad radios para que atendieran a los a los enfermos pobres
20

. 

Por otra parte el  mismo Consejo de Higiene ordenaba la apertura de las farmacias, 

inclusive los domingos hasta las 10 de la noche
21

 y la Asistencia Pública de Salta se 

comprometía a expedir remedios gratis a partir de recetas de los médicos que atendieran a 

enfermos no pudientes, siempre y cuando llevaran el lema “Es pobre”
22

 

Como uno de los factores de contagio era el aglomeramiento de personas, y donde había 

comenzado la epidemia eran los regimientos estacionados en Salta, las autoridades 

permitieron la licencia de conscriptos de los regimientos 12° y 5° de caballería, 5° de 

artillería y 2° de montaña. 

El 19 de mayo con una mayor centralización el Presidente del Consejo de Higiene de la 

Provincia, Dr. Ricardo Aráoz terminaba de armar el sistema de atención de enfermos, ya 

existía una alta morbilidad y mortalidad como consecuencia de la gripe, tan solo en los 

cuarteles habían muerto 40 conscriptos
23

 y en la ciudad  y la provincia había una gran 

cantidad de casos de enfermos
24

. El Presidente del Consejo ponía el acento en la atención 

de los casos en la misma ciudad Capital de Salta, allí la Asistencia Pública tendría abierta 

sus puertas permanentemente. Habría una asistencia médica gratuita que sería ofrecida por 

los médicos municipales, otro médico atendería en el local de Asistencia antipalúdica, 

mientras que en el local del Consejo Provincial de Higiene se abriría otro consultorio. Las 

recetas serían despachadas por la Asistencia Pública cuya farmacia estaría abierta todo el 

día, por último se dividía a la ciudad en 4 secciones a cargo de sendos médicos que 

actuarían como médicos auxiliares de la Asistencia Pública y el Consejo de Higiene, y sus 

recetas iban a ser despachadas por la Asistencia Pública y los servicios de desinfección 

estaría a cargo de la misma Asistencia Pública.
25

 

En la misma fecha también los sectores altos de la sociedad se organizaban para combatir la 

gripe mediante la formación de una comisión anti-griposa, el periódico mediante una ironía 

daba cuenta de las intensiones que llevaba adelante esa comisión “Por anticipado la 
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comisión ha hecho  por de pronto su descubrimiento: el de que un pan puede dar vida a un 

ser humano, lo que de suyo es algo mas que pudiera hacer grullo”
26

. Esta iniciativa era 

además de esta inicativa de carácter caritativo las otro grupo de personas pertenecientes a la 

alta sociedad y agrupada en torno a la Sociedad San Vicente de Paul instalaba un sanatorio 

denominado San Vicente a fin de atender a los pobres enfermos de grippe, para el 

mantenimiento de dicho hospital se crearon comisiones destinadas a  hacer colectas entre 

comerciantes y particulares
27

. 

De este modo diversos actores sociales y políticos realizaron esfuerzos, desde distintos 

puntos de vista en la y desde diferentes perspectivas en el combate en contra de la epidemia 

de gripe española, sin embargo este escenario no estuvo exento de conflictos entre los 

distintos actores. La epidemia fue utilizada como un elemento político tanto por la 

oposición como por el gobierno mismo, en especial el municipal de la ciudad de Salta lo 

cual en muchos casos generó conflictos de mayor o menor envergadura. 

 

La epidemia como elemento político en Salta 

 

La epidemia  de gripe española  llegó a fines de abril a la provincia de Salta y a fines de junio 

comenzaba su retirada, sin embargo durante ese lapso de tiempo tuvo una fuerte incidencia, tanto 

en términos de la mortalidad y la morbilidad como fue un catalizador de los conflictos sociales y 

políticos que se encontraban en la tradicional sociedad salteña. Fue parte de las críticas por parte 

de la oposición  tanto  de los partidos políticos como de la prensa escrita contra los gobiernos 

nacional, provincial y municipal; fue utilizada por algunos partidos para cooptar partidarios, fue 

parte de los conflictos entre la iglesia y el Estado municipal y provincial, y generó por parte de los 

sectores sociales mas altos de la sociedad acciones de filantropía hacia los pobres. 

Tal vez la magnitud de la epidemia tanto en términos de la morbilidad como de la mortalidad, en 

especial en la ciudad capital, haya generado todas estas acciones políticas y sociales en una 

sociedad que se caracterizaba por su inmovilidad y por las grandes diferencias en términos de 

riqueza y de distribución de la misma .  

Todas estas cuestiones aparecen en el periódico “Nueva Época” único diario encontrado en los 

archivos salteños, se trataba  de un periódico dirigido a los sectores más altos de la sociedad, con 
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una ideología fuertemente conservadora que no dudaba en criticar a los gobiernos radicales en los 

diversos niveles del Estado. El 25 e abril de 1919 luego de hacer un diagnóstico general de los 

problemas de salud de la población en el territorio nacional debido al desarrollo de enfermedades 

infecto-contagiosas el periódico en cuestión  criticaba fuertemente a los organismos nacionales de 

contralor de la salud pública pero en especial a la dirección del mismo, que tenía signo radical: 

“todo esto pasa desapercibido para el Departamento Nacional de Higiene, en manos de un médico 

sin las condiciones y prestigios científicos al lado de Penna, Palma, Araoz Alfaro,  para no citar sino 

sus últimos directores. 

Si en caso tenemos otra peste volveremos a las famosas comisiones ambulantes que cuestan caro y 

no pueden desarrollar una labor científica, pero el gobierno aprovechará para comprar  

automóviles viejos y caros”28 

El mismo periódico se encargaba, el día 29 de abril, de notificar  la llegada de la gripe a la provincia 

de Salta y en especial a la ciudad capital.  De una forma dramática el periódico exponía que dos 

conscriptos habían muerto como consecuencia de la grippe y que había cientos de enfermos, pero 

al mismo tiempo esta notica le servía al periódico para  criticar  nuevamente  al  gobierno radical 

provincial y a los medios de comunicación favorables a la autoridad de turno: Nosotros hace días 

dimos la noticia de la existencia de la grippe y de la necesidad que había de que el mal  fuera 

combatido para evitar su propagación. En los centros sanitarios y en los periódicos gubernistas se 

nos contestó que nuestra alarma era infundada y nuestros escritos tendenciosos (…) pero hoy, ante 

el avance de la fatal enfermedad y los casos de deceso que se producen, interrogamos a las 

autoridades sanitarias y a los mistificadores órganos del oficialismo ¿hay o no grippe en Salta?29  

En este caso las críticas iban dirigidas a las autoridades de las  instituciones sanitarias como el 

Consejo Provincial de Higiene de Salta y a algunos periódicos  partidarios del gobierno provincial. 

No obstante el periódico de referencia también emparentaba la epidemia con la ineficiencia  del 

gobierno radical, por lo menos en lo referido a la atención de la salud de la población y a las 

políticas de prevención contra la enfermedad y en especial lo hacia con el gobierno nacional, con 

lo que además lo relacionaba con los gobiernos provinciales y municipales de Salta. Bajo el título 

“La grippe o la peste radical”  el periódico desarrollaba una serie de críticas que eran extraídas de 

diarios de Buenos Aires y que estaban en línea con la permisiva y desorganizada política de 

desembarco de pasajeros de distintos buques que llegaban al puerto de Buenos Aires. El periódico 
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terminaba la nota con una pregunta tal vez tremendista: “¿Quién volverá a plebiscitar al señor 

Irigoyen si nos morimos todos?”30 Lo interesante de este tipo de epíteto que se utilizaba por parte 

del diario luego era repetido constantemente para referirse a la epidemia de gripe española.  

Pero la epidemia no sólo sirvió para criticar al Estado en sus diversos niveles, también fue parte de 

una crítica a la profesión médica, que suponemos, no sólo se encontraba en el periódico de 

referencia sino también se extendía a toda la sociedad. En efecto, el 10 de mayo de 1919 el 

periódico de referencia publicaba una nota en la que criticaba a los médicos por la no asistencia de 

enfermos de gripe, en especial los pobres: “ son de notoriedad pública casos en que los médicos, 

que debieran oponer con desinterés y patriotismo la misión que les ha sido confiada, oponen, en 

momentos graves para la salud pública, sus conveniencias personales a sus deberes  facultativos y 

humanitarios”31. El artículo se refería a la conducta de la mayoría de los galenos de la ciudad 

capital de Salta, el mismo periódico “Nueva Época” reproducía un artículo del periódico “Tribuna 

Popular” en el cual la crítica ponía énfasis en la falta de atención de los pacientes pobres, pese a la 

obligación impuesta  por parte del Consejo de Higiene, de que aquellos atendieran a aquellas 

personas que no podían pagar una consulta médica: Ahora bien, hemos comprobado que el  

cuerpo médico existente (…) ha hecho o está haciendo  de su misión un vil comercio (…). Podemos 

citar ejemplos de defunciones por falta de asistencia médica (…) Lo grave está en que, dicen,  

tienen demasiados pacientes que atender (…) y claro ya no atienden a nadie que tenga cara de 

pobre” 32 

Pero no sólo los médicos eran criticados por su forma de atención y discriminación hacia los 

pobres, también los farmacéuticos o boticarios eran objeto de crítica por parte del periódico  que 

reflejaba, creemos, las insatisfacciones de la sociedad. En este caso el periódico anunciaba que el 

Consejo de Higiene de la Provincia solicitaba que se denunciaran los casos de sobreprecios de 

remedios en las farmacias, a lo cual se agregaba un comentario crítico a la actitud de los 

farmacéuticos en momentos de crisis33:  Esta vez las farmacias van a sacar el vientre del mal año. 

En ellas ya no se vende por diez centavos:  todo vale veinte treinta y  mas centavos y pesos, lo que 
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antes se podría obtener, sino por su justificativo valor pero  por lo menos en condiciones mas 

equitativas34. 

Tanto médicos como farmacéuticos aprovechaban la circunstancia de crisis que generaba la gripe 

española en la ciudad y la provincia de Salta para aumentar, mediante el cobro de las consultas al 

no atender a los pacientes pobres, o mediante el aumento excesivo de precios a los remedios, 

actitud que llevaba a una crítica por parte del periódico pero que consideramos, estas críticas, se 

deben haber extendido a toda la sociedad. Pero no sólo el conflicto estaba dado entre la sociedad 

y aquellos que especulaban con problemática de la salud, también se desarrollaban conflictos con 

entre el Estado y la iglesia. En la mayoría de estos casos, la iglesia cobraba autonomía a partir de 

entender a la enfermedad como consecuencia de un castigo divino35.  Si bien, tanto la 

municipalidad de la ciudad de Salta como el Consejo Provincial de Higiene habían prohibido la 

reunión de personas y habían solicitado al obispado no realizar misas y mantener los templos 

cerrados luego de las 8 de la mañana, el día 10 de mayo de 1919  el periódico Nueva Época 

publicaba un anuncio de misa que realizaría la sociedad Antoniana en la iglesia San Francisco 

“pidiendo al todopoderoso, por los habitantes todos de la nación, no sean atacados por este 

flagelo que de manera horrorizante azota ahora al país entero, sembrando la muerte en casi  

todos los hogares; y que cese su acción destructora de raíz especialmente en esta ciudad de Salta 

donde tantas víctimas ha causado y sigue aun segando  la vida de cientos de personas36 Pareciera 

que la misa se llevó a cabo y tuvo éxito, esto se puede apreciar por las sanciones que aplicara el 

Estado a la iglesia cuatro días después del anuncio. El 14 del mismo mes el periódico de referencia 

publicaba una resolución por la cual la municipalidad de la ciudad de Salta comunicaba el desacato 

de la iglesia católica al dar misa hasta las 10 de la mañana y por lo cual se le solicitaba la Consejo y 

a la policía a imponer la multa correspondiente37.  No obstante el periódico no se eximía de criticar 

al gobierno y  a las disposiciones que habían impuesto para cortar la cadena de contagio: “No 

podía ocurrir otra cosa al haberse dado un horario al microbio de la grippe”38. No obstante las 

multas impuestas por el Estado la Iglesia volvía a desafiar al Estado en medio del desarrollo de la 

epidemia. El 27 de mayo el periódico Nueva Época publicaba un llamado de la iglesia a una 
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procesión, un poco antes de las 9 de la mañana a fin de realizar rogativas públicas que tenían 

como objeto : implorar de Dios la pronta desaparición de la epidemia reinante39. No sabemos, en 

este caso si el Estado volvió a imponer multas. 

Pero no sólo la iglesia aprovechaba para imponer su perspectiva acerca del origen divino de la 

epidemia, desafiando a las disposiciones que devenían de la autoridad sanitaria y del mismo 

Estado, también los partidos políticos trataban de sacar partido del problema sanitario en el que 

se encontraba la ciudad de Salta. En efecto, una denuncia del diario crítico al gobierno anunciaba 

que las colectas que habían sido realizadas por diferentes sociedades de beneficencia y que habían 

sido entregadas a la municipalidad para su distribución habían sido tergiversadas en la entrega y 

que el intendente de la ciudad de Salta, Outes, expresaba que los elementos y dinero que se 

entregaban a los pobres de la ciudad eran recolectados y entregados por el partido Radical. 

La comisión presidida por el Doctor Carlos Outes, al hacer el reparto de dinero  a los enfermos 

pobres atacados de la grippe, les hace creer que dicho óbolo es del partido Radical, pues Outes 

quiere hacer adeptos, con el dinero de la contribución pública, a su candidatura a diputado 

nacional, que él mismo empieza a proclamarla40 

Esta tampoco era una práctica  monopólica de la ciudad de Salta y de la provincia, en muchos 

casos se dio a lo largo del país casos en los que muchos políticos daban parte del dinero público 

como parte de lo realizado por el partido, sea conservador como radical41 

Como se puede apreciar a lo largo del relato, si bien fueron muchos y variados los actores sociales 

que se organizaron y trataron de enfrentar la gripe,  el momento de crisis generó en estos mismos 

actores, tanto políticos como sociales el tratar  elaborar estrategias tanto individuales, como 

sociales a fin de imponer su voluntad de carácter político, la iglesia, los agentes estatales, los 

médicos, los farmacéuticos, los sectores altos de la sociedad trataron de imponer su visión de la 

enfermedad y de generar acciones que iban en línea con sus propios intereses. El momento de 

crisis social que representó la gripe, que impactó mucho mas fuertemente en los sectores pobres, 

que no tenían los medios para defenderse de la misma, por acciones de aquellos que debían 

encargarse de ellos  y que en muchos casos estaban debilitados por la acción de otras 
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enfermedades como el paludismo42, fue aprovechado por estos actores que pretendieron imponer 

su voluntad política. 

 

A modo de conclusión 

 

La epidemia de “gripe española” impactó fuertemente en la población salteña, fue el distrito con 

mayor mortalidad en todo el país, generando en este caso, una crisis de mortalidad de la cual no 

sólo esta enfermedad fue responsable sino todo el estado sanitario de la provincia. Ahora bien, 

hemos puesto en consideración que el impacto de la mortalidad por gripe, sacado a partir de la 

sobre-mortalidad calculada a partir de la diferencia entre la mortalidad de 1919 y la mortalidad 

promedio de los años 1917 hasta 1921 y del cual se extrajo la mortalidad del año en cuestión, no 

fue uniforme, tuvo un mayor impacto en los departamentos que tenían una altura, en promedio 

más alta sobre el nivel del mar. Para sacar estas conclusiones hemos realizado una regresión lineal 

donde se pusieron en juego el porcentaje  de la población rural,  el porcentaje de población 

analfabeta, la tasa promedio de mortalidad y la altura sobre el nivel del mar. De dicho ejercicio 

surgió que la altura sobre el nivel del mar el factor de mayor vinculación a la sobremortalidad  que 

habría generado la gripe española. 

A partir de este análisis pasamos a desarrollar las diversas acciones que se llevaron a cabo en 

especial en la ciudad de Salta para combatir la enfermedad a partir de una sola fuente, que 

logramos encontrar, el periódico Nueva Época de oposición al gobierno de turno. El desarrollo de 

las diferentes medidas y los actores sociales que las impusieron nos permitieron observar una 

importante  movilización tanto social como estatal frente a la enfermedad. No obstante esta 

movilización se describió como los diversos actores sociales y políticos trataron de beneficiarse en 

un momento de crisis desde diversas perspectivas, económicas, sociales y políticas. 

La epidemia de gripe española en Salta no sale de los parámetros en los que se movieron los 

distinto actores sociales y políticos pero sí en términos de su impacto sobre la mortalidad y esto se 

debió a las características de su población, a su estructuración social y política que generaron que 

la población no estuviera preparada para soportar la epidemia de gripe española  

 

 

  

                                                           
42

 Diario Nueva Época 5 de mayo de 1919, Nueva Época 12 de junio de 1919 


