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“The most important consequence of 
seeing COVID-19 as a syndemic  
is to underline its social origins”

Horton, R. (2020).

De mayo a octubre de 2020 el municipio 
de Totana (Región de Murcia, España) tuvo 
una incidencia muy elevada de casos positivos 
de covid-19, que motivó que las autoridades 
adoptaran medidas excepcionales (restric-
ciones de movilidad, prohibición de salida y en-
trada al municipio, cribados masivos, etc.) en 
distintos momentos. La prensa local y regional 
describía un clima que recordaba al Orán de 
Camus en su universal obra literaria La peste. 

El 23 de septiembre de 2020 el Ayuntamiento de Tota-
na anunciaba que el municipio acogería un proyecto piloto 
sociosanitario de actuación e intervención integral para com-
batir la covid-19 entre los colectivos más vulnerables, dirigido 
por el dispositivo “Coordinación Regional Estratégica para la 
Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria” (CORE-
CAAS) del Servicio Murciano de Salud. 

En este contexto desde el Observatorio de la Exclusión 
Social (OES) de la Universidad de Murcia, equipo interdisci-
plinar vinculado a distintas ciencias sociales, realizó una in-
vestigación en el municipio que fue la piedra angular de esta 
valiosa publicación, que se estructura en cuatro capítulos y 
un último apartado de anexos. 

En el primer capítulo, el equipo liderado por Hernán-
dez Pedreño presenta los objetivos específicos de la inves-
tigación, partiendo del fin general de la misma: analizar las 
situaciones de vulnerabilidad social y epidemiológica de 
la población de Totana y sus vínculos con las altas tasas 
de contagio. También abordan la estrategia metodológi-
ca que el OES llevó a cabo, combinando distintas técnicas 
prospectivas como la encuesta, la entrevista y el grupo de 
discusión con informantes clave. Dicha estrategia se centró 
en recabar la opinión de trabajadores, hogares y expertos 
o profesionales En este capítulo ya se destaca una de las 
ideas de fondo de la publicación, que relaciona la situación 
sanitaria de la población con sus condiciones de vida, que 
ya han sido señaladas por autores como Horton (2020), tal 
como expresa la frase inicial.

En el capítulo dos se aborda la contextu-
alización sociodemográfica, laboral y sanitaria 
de Totana, apoyándose en datos extraídos de 
diversas fuentes secundarias de distinto al-
cance, tanto internacional, por ejemplo, Our 
Word in Data (Universidad de Oxford), como 
otras de ámbito nacional (INE), autonómico o 
local, analizando la evolución de la pandemia 
durante el año 2020, en relación con aspec-
tos como el número de casos y de fallecimien-
tos. El estudio revela que mientras la propor-
ción de población extranjera en la Región de 
Murcia se sitúa en torno al 14 %, en Totana 
es superior al 20 %. 

El capítulo tres, “Vulnerabilidad social y 
riesgo de propagación de la enfermedad covid-19 en Tota-
na” incluye los resultados obtenidos. En el primer apartado 
se presenta la encuesta realizada a 363 personas que traba-
jan en una empresa hortofrutícola local; la información se 
recabó a través de un cuestionario de 26 preguntas divididas 
en tres bloques (características sociodemográficas y económi-
cas de la muestra, percepción de riesgo ante la enfermedad 
covid-19 y posibilidades de cumplir el aislamiento). El segun-
do apartado está respaldado en 12 entrevistas en profundi-
dad, realizadas a representantes de distintos tipos de hogares, 
todos ellos, a priori, población en riesgo de exclusión social 
debido a factores económicos, sociales o residenciales. Se ex-
ponen las condiciones sociales de los entrevistados siguiendo 
el esquema multidimensional de la exclusión social centrado 
en siete ámbitos diferenciados: ingresos, trabajo, vivienda, 
salud, educación, red sociofamiliar y participación. La pre-
sentación de datos y opiniones esboza el contorno de la pre-
cariedad de parte de la población residente en el municipio 
de Totana, en su mayoría de procedencia extranjera; “estoy 
indocumentada prácticamente y es como si no existieras. La 
cuestión del asilo, eso es lo que me tiene agobiada… yo me 
siento como una pelota de pin pon”, expresa una persona 
entrevistada, que resuena como un grito existencial, apenas 
escuchado, vinculado a un factor de vulnerabilidad para mu-
chas personas inmigrantes: la irregularidad de su status civil. 
En el análisis se observó cómo, por ejemplo, la vivienda es 
uno de los determinantes que más afectaron a la prevención 
de la enfermedad covid-19, a la vez que uno de los ámbitos 
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más precarios. En el tercer y último apartado de este capítulo, 
los autores se detienen en el análisis de las opiniones recaba-
das a través de la técnica del grupo de discusión, en el que 
participaron ocho profesionales y agentes sociales vinculados 
a distintos ámbitos (social, sanitario, seguridad, empleo, etc.) 
tanto de administraciones públicas, como del tercer sector y 
otras organizaciones. Destacamos las palabras de uno de los 
participantes, que subrayaba el riesgo de cronicidad de algu-
nas situaciones de precariedad: “El tema del hacinamiento 
y los alquileres ilegales lo he denunciado yo públicamente 
desde hace más de 10 años a los últimos cuatro alcaldes”.

El capítulo cuatro “Conclusiones” es donde los investi-
gadores condensan los aspectos más significativos. Como 
ejemplo, en el estudio reveló la escasa percepción de ries-
go de contagio en situaciones como el trayecto al trabajo, a 
pesar de que muchos trabajadores se desplazaban al puesto 
de trabajo en vehículos particulares compartidos. En el úl-
timo apartado de este capítulo, se abordan los retos y pro-
puestas que los autores proponen implementar entre los que 
mencionan la importancia de la intervención comunitaria en 
el territorio, poniendo como ejemplo la desarrollada por el 
CORECAAS durante la pandemia. 

El texto termina con un apartado de Anexos, en cuya pri-
mera parte se presentan las tablas de análisis de la encuesta, y 
después un anexo que detalla el contraste estadístico realizado. 

Estamos, por tanto, ante una obra que se apoya en un es-
tudio de carácter local, centrado en un municipio del sureste 
español, con un modelo económico apoyado en el sector de 
la agricultura, que a su vez ha visto transformada en su pro-
pia estructura sectorial durante las últimas décadas. Entre sus 
fortalezas señalamos que los investigadores parecen haberse 
ganado la confianza de los miembros de la comunidad local. 
Esa misma fortaleza hace que, a pesar de ser una obra aco-
tada a un territorio concreto, pueda ser comparada y, quizás, 
extrapolada a realidades locales similares. 

En resumen, una publicación que identifica algunos de 
los vínculos existentes entre la vulnerabilidad social, los ries-
gos sanitarios, la desigualdad económica y la construcción 
del espacio comunitario. 
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