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Los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre del 2020 se celebró en San-
tiago del Estero- Argentina, el “Tercer Congreso Internacional del Gran 
Chaco Americano: Territorio e Innovación”, bajo el lema “Gran Chaco: 
buen vivir, diversidad y desarrollo sostenible”, organizado por la Univer-
sidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Universidad Católica 
de Santiago del Estero (UCSE), el Gobierno de la Provincia de Santiago 
del Estero y eI Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Este evento es el resultado del trabajo colaborativo que se desarro-
lla entre las instituciones organizadoras en el marco de un Convenio 
de Cooperación Técnica, denominado “Sistema integrado de Desarro-
llo Territorial”, actualmente en proceso de renovación con la intención 
de sumar nuevas y distintas aristas técnicas científicas de intervención 
territorial. En esta nueva instancia de construcción y valorando la iden-
tidad histórica el convenio se denomina “Sistema Integrado de Ciencia, 
Innovación y Tecnología”.

El Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, es-
tuvo rodeado de circunstancias excepcionales que trastocaron los 
sentidos de la sociabilidad de nuestros quehaceres cotidianos. Allá 
por agosto de 2019 nos reunimos los y las integrantes de la Comisión 
Organizadora para delinear pasos y planificaciones que irían dando 
forma a la nueva edición del Congreso. Con las incertidumbres típicas 
de cualquier organización, es decir, si el presupuesto nos alcanzaría, si 
este o cual espacio pertenece a esta u otra institución, invitaciones a 
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conferencistas, logística, etc. En esos debates típicos de las labores in-
terinstitucionales nos encontrábamos por el verano de diciembre de 
2019, cerrando un año complejo, pero a su vez estimulados y esperan-
zados por la asunción de un nuevo gobierno nacional. Hoy podríamos 
afirmar que llegamos a fin de año con una agenda bastante afianzada 
de lo que nos esperaría en el venidero año 2020.

Sin embargo, en el año 2020 no se podría aplicar ni ejecutar nada de 
aquello que habíamos pensado y planificado, el mundo y nuestras rela-
ciones sociales-laborales sucumbían de una manera estridente dando 
lugar a nuevas formas de sociabilidad y habitabilidad.

La agenda del “Congracha” y el mundo entraban sin pensar ni imagi-
narnos en una nueva lógica de excepcionalidad. El estallido de un virus 
desconocido en la lejana China, embestía de manera avasallante so-
bre nuestro modelo civilizatorio. Desde ese momento todo marchaba 
muy rápido, en menos de tres meses ya no podíamos salir de nues-
tras casas, juntarnos, y menos organizar un Congreso de la manera 
que lo veníamos haciendo cotidiana e históricamente. La sensación de 
“huerfanidad”1 era absoluta, pero de igual manera las ganas de gestar 
imposibles eran infinitas.

Es por ello, que decíamos que un nuevo Congreso debía germinar y 
organizarse en esta nueva excepcionalidad, teníamos que construir un 
congreso acorde al nuevo mundo que deslumbraba. Las cuatro Institu-
ciones convocantes con sus representantes, intentábamos analizar y 
comprender lo que sucedía a nivel mundial, para redefinir estrategias y 
las posibilidades de un nuevo evento.

Observábamos desde nuestros hogares como el mundo se clau-
suraba, se cerraba y a su vez como avanzaba la incertidumbre sobre 
nuestros cuerpos y los de nuestros seres queridos, sentipensando si 
seriamos los próximos en contraer el virus. La angustia invitaba a pen-
sar que de una u otra manera debíamos generar espacios donde poder 
expresar e inclusive gritar, lo que nos estaba pasando. Las condiciones 
de la expresividad debían contener formas organizativas innovadoras 
entendiendo que el distanciamiento social era nuestro único instru-
mento para contener la dispersión del virus. Las circunstancias y el 
contexto desafiaban nuestras estrategias. El Estado nacional, con el 
objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable,  
establecía que  para todas las personas que habitaban en el país o se 
encontraran en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio”, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas 
debían permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que 
se encontraran y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y 
también instauraba la prohibición de desplazarse por rutas, vías, espa-
cios públicos y organización de todo evento que aglutine personas a fin 
de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

Como organizadores afirmamos que el congreso debía realizarse 
y planteamos, -casi tercamente-, que ante un mundo que clausuraba, 
la tercera edición del congreso debía ser un espacio que habilitará y 
abriera las puertas a los debates y discusiones de nuestros territorios.

Las habituales discusiones organizativas de un congreso mutaron 
en nuevas dinámicas en búsquedas de alternativas y estrategias posi-
bles, sin pensarlo, nos encontramos dialogando sobre infraestructura 

1 Lo correcto lingüísticamente 
seria orfandad, sin embargo, 

en un uso situado de la 
lengua hablar de huerfanidad 

alude a la carencia de 
protección o ayuda de la que 
se debería gozar, no solo de 
una persona que queda sin 

padres sino de un grupo que 
carece de algo estrictamente 

necesario. 
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de datos, banda ancha, salas Zoom, canales de Youtube, etc. Y fue allí 
donde por primera vez se pensó en un evento de modo virtual. Por ese 
entonces la virtualidad aparecía como algo mágico, novedoso y tenta-
dor en el sentido que podría dar respuesta a un mundo que perdía la 
sociabilidad tal cual la habíamos conocido y practicado en nuestras co-
munidades. El CONGRACHA tomaba impulso y empezaba a carretear 
en este nuevo mundo.

Es importante resaltar que sentimos la obligación de transcribir y 
de narrar ese presente con una mirada histórica para invitarlos a dis-
frutar de este dossier. La documentación cuenta con seis trabajos 
que a consideración de los equipos evaluadores son la expresión del 
congreso en cuanto interpelar el momento histórico vivido. Y en este 
sentido enunciamos que, habiendo fenecido el miedo a la pandemia 
y la prohibición de la transitabilidad como escudo a la transmisión del 
virus, las preguntas se reinventan, las respuestas cambian y las mira-
das de las cosas y de nuestros entornos sociales se modifican. Es por 
ello que hoy, la mirada que tenemos de la virtualidad no será la mis-
ma que en los comienzos de la pandemia, hoy, las virtualidades nos 
siguen interpelando y de la misma manera nos plantean la sensación 
de que en su momento nos permitió observar y transcurrir el mundo 
con ciertas condiciones de seguridad y de acceso, nuestra visión ac-
tual es que las virtualidades nos permitieron gestar nuevos espacios y 
lugares para que el mundo siga moviéndose en su andamiaje históri-
co. Las nuevas experiencias de participación y las re-inventas2 con las 
que nos deparó el congreso virtual quizás nos ilusionó con la cons-
trucción de un mundo nuevo donde la inclusión y la transversalidad 
de los sujetos modificarían las viejas estructuras de desigualdades so-
ciales del sistema-mundo occidental. No obstante, debemos recalcar 
que las condiciones de seguridad social y accesibilidad de las perso-
nas no fueron modificadas y por el contrario siguen ligadas a aspectos 
estructurales asociados a la educación, la cultura, la raza y a los ingre-
sos económicos de las personas y de los países.

El Congreso desde sus orígenes se propuso como un ámbito don-
de la academia, las organizaciones sociales, el sector privado y el 
gubernamental hicieran sinergia y debatieran desde sus diferentes 
aristas temas en común que aquejan al territorio. Es necesario desta-
car que la idea de realizar un Congreso germinó como una necesidad 
de la región, allá por 2013, las comunidades, los movimientos socia-
les, los técnicos/as extensionistas e investigadores/as de las distintas 
instituciones percibían que no tenían un espacio donde pudieran inter-
cambiar, problematizar y difundir experiencias y saberes. Desde aquel 
2013 se tejieron distintas redes y alianzas que con el tiempo se fue-
ron afianzando, con el Centro de Investigaciones Socioeducativas del 
Norte argentino (CISEN) se trabajó en manera conjunta desde la pri-
mera edición del congreso, en distintas etapas y diversos temas; como 
por ejemplo, coordinando ejes y mesas tanto académicas como las 
denominadas de diálogos, aportando evaluadores científicos y  culmi-
nando en la segunda edición del congreso con la elaboración de un 
dossier especial. En esta edición lo que se pretende es consolidar y dar 
continuidad a este emprendimiento. El CISEN abona una larga tradi-
ción de investigación en relación a los conceptos de interculturalidad, 

2 Durante el congreso 
se habilitaron lo que se 
denominan nodos de 
conexión, en distintos lugares 
de la región del Gran Chaco 
para qué tanto autores de 
trabajos, organizaciones 
sociales y público en general 
puedan acceder al evento. Se 
logró articular con agencias 
de desarrollo provinciales, 
municipios, comisionados 
y toda la estructura de las 
agencias de extensión 
y oficinas de desarrollo 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Las personas se 
acercaban a estos nodos 
y se les brindaba conexión 
a internet de calidad y en 
muchas ocasiones los 
instrumentos tecnológicos 
para transmitir (pc, notebook, 
celulares, pantallas, etc).
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educación y territorio. El Centro tiene como finalidad el desarrollo de in-
vestigaciones y la formación de investigadores en Ciencias Sociales y 
en Ciencias de la Educación, en particular, en el Norte argentino como 
parte de la región del gran Chaco Americano.

El dossier invita a leer siete artículos seleccionados por las y los 
coordinadores de ejes y mesas, luego de una selección de referato con 
sistema doble ciego. Estos trabajos dan cuenta de las diversas pro-
blemáticas territoriales que acontecen en la región y de igual manera 
interpelan y tensionan al propio lema que se propuso el evento: “buen 
vivir, diversidad y desarrollo sostenible”.

Invitamos entonces a la lectura del presente dossier, que reúne los 
siguientes trabajos:

Rasgos sustentables en estrategias locales de subsistencia. Pre-
sentado por Juan Federico Favoretti, Mirta del Valle Caumo y Osvaldo 
Santillán. Este trabajo basado en un estudio sobre los sistemas pro-
ductivos de pequeños productores, tiene como objetivo caracterizar los 
elementos de sustentabilidad. Mirar a escala local permite advertir la 
continuidad de una existencia territorializada, material e inmaterial, a 
partir de herramientas y de saberes, que posibilitan un espacio con ele-
mentos de sustentabilidad.

Agricultura familiar y el rol del Estado. Presentado por Camila Maria-
na Infante. El trabajo da cuenta de la importancia del  rol del Estado y  la 
agricultura familiar en las tramas territoriales locales. Planteando que 
es un sector productivo que representa el 83% del total de explotacio-
nes agropecuarias de Santiago del Estero (Argentina), estableciéndose 
como un importante sector proveedor de alimentos. En esta ocasión, se 
presenta un ejemplo en el departamento Banda asociado al traspaso de 
una economía de subsistencia a la constitución de un emprendimiento 
agrícola familiar donde el Estado tuvo un rol clave en los cambios pro-
ducidos.

La Investigación Enactiva Comunicacional (IEC) en diálogo. Presen-
tado por Mariana Mascotti y Mariana Piola. Este trabajo, propone una 
conversación entre la IEC y cuatro nociones clave en los programas y 
proyectos internacionales: gobernanza, gestión del conocimiento, par-
ticipación e impacto. 

Prácticas y políticas educativas de EIB (Educación Intercultural Bi-
lingüe) cuyas autoras son Adriana del Pilar Quiroga y Laura Beatriz 
Salinas. El trabajo recoge la experiencia de participación de jóvenes e 
integrantes del Consejo Educativo Autónomo de los pueblos indígenas 
(CEAPI), en su inclusión en esta entidad representativa de los pueblos 
originarios y en su función consultiva y de asesoramiento al Ministerio 
de Educación de la Nación, en la definición de políticas ligadas a la Edu-
cación Intercultural Bilingüe (EIB).

El acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en Tartagal- Salta. 
Presentado por Janet Estefanía Meoniz y Miranda Lucía Ruiz. La po-
nencia relata la experiencia y pone en juego las distintas tensiones 
de los profesionales de la salud, en relación al acceso a derechos se-
xuales y (no) reproductivos, principalmente a la Interrupción Legal del 
Embarazo, atendiendo a que en el año 2018, la provincia de Salta ad-
hirió al Protocolo Nacional del año 2015. Identifican varios problemas 
que impiden o dificultan dicho acceso, vinculados a: la burocratización 
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del sistema público de salud; escaso compromiso institucional; aisla-
miento y acceso geográfico dificultoso a las comunidades originarias; 
barreras lingüísticas; predominio del Modelo Médico Hegemónico; ca-
rencia de capacitación y responsabilidad de los profesionales.

Participación laboral de juventudes en Santiago del Estero. Presenta-
do por María Luisa Araujo, Daniel Gastón Segura, Ana Flavia Martinetti. 
El trabajo describe y explora la participación laboral de los jóvenes san-
tiagueños articulando las dimensiones contextuales y estructurales 
de las dos primeras décadas del siglo XXI. Centrándose en las con-
diciones de actividad, empleo, desempleo, según heterogeneidades 
sociodemográficas, educativas y áreas de residencia urbanas y rurales 
de la Provincia de Santiago del Estero, utilizándose como fuentes de 
datos los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2001, 2010 y las 
proyecciones en base a este último y EPH 2016 - 2020.

Venta conjunta: economía familiar y fortalecimiento organizacional. 
Presentado por Marcela del Valle Robles y María Silvina Coronel. El tra-
bajo describe y analiza una experiencia de comercialización alternativa 
que promueve el consumo de las producciones locales y el incremen-
to de ingresos familiares, gestionada por productores de Jiménez, Río 
Hondo y Guasayán, acompañados por el INTA, la SAF y la Municipali-
dad de Las Termas de Río Hondo.


