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Et ni ci dad, par ti ci pa ción so cial
y re- in fes ta ción de vi vien das en el cha co
ar gen ti no: un en fo que de Eco sa lud
de la en fer me dad de Cha gas*

Ig na cio Llo vet** y Gra cie la Di nar di***

Re su men
La re- in fes ta ción de vi vien das y pe ri- do mi ci lios por T. in fes tans en la
re gión del Gran Cha co (Ar gen ti na) re pre sen ta un pro ble ma sig ni fi ca ti-
vo de sa lud pú bli ca. En tre los años 2008 y 2009 se lle vó a cabo en la re-
gión, me dian te un en fo que de eco- sa lud, una in ves ti ga ción de las con-
di cio nes so cia les, eco nó mi cas, de sa lud y eco ló gi cas que in ter ve nían
en las re la cio nes en tre el am bien te y la po bla ción hu ma na. Las pre-
gun tas so bre con duc ta hu ma na que guia ron la in ves ti ga ción re fe rían a
los ele men tos cul tu ra les –en par ti cu lar los ét ni cos– y los me ca nis mos
mi cro y ma cro a ni vel del ho gar, la co mu ni dad y la re gión, que in ci dían
en el pro ce so de re- in fes ta ción así como los re cur sos co mu ni ta rios
dis po ni bles para el con trol y vi gi lan cia del T. in fes tans. Se apli ca ron
téc ni cas cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas - en tre vis tas en pro fun di dad, ta lle-
res par ti ci pa ti vos, cues tio na rios es tan da ri za dos y gru pos fo ca les-, en
for ma com bi na da con in ter ven cio nes en el am bien te bio- fí si co. La
me to do lo gía tuvo un én fa sis par ti ci pa ti vo al in vo lu cra se in ves ti ga do-
res, miem bros de las co mu ni da des y au to ri da des lo ca les con ca pa ci-
dad en la toma de de ci sio nes. En tre los prin ci pa les re sul ta dos se des-
ta can las di fe ren cias eco nó mi cas, edu ca ti vas y de sa lud en tre gru pos
ét ni cos (crio llos, in dí ge nas y grin gos –ha bi tan tes de ori gen eu ro peo–),
aso cia das a di fe ren tes ni ve les de re- in fes ta ción do mi ci lia ria. Como
con clu sión se des ta ca la opor tu ni dad que re pre sen tó la apli ca ción del
en fo que de eco- sa lud para po ner en prác ti ca ideas de par ti ci pa ción y
de trans- di ci pli na rie dad. Fi nal men te, se re se ñan fac to res ma cro y mi-
cro que in flu yen so bre el pro ce so de in fes ta ción.

Pa la bras cla ve: Et ni ci dad, mal de Cha gas, re- in fes ta ción de la vi-
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Ethnicity, Social Participation
and the Re-infestation of Housing
in the Argentinean Chaco: An EcoHealth
Approach to Chagas Disease

Abs tract
The re- infestation of ru ral houses by T. in fes tans in the Gran Chaco
re gion (Ar gen tina) rep re sents a sig nifi cant pub lic health prob lem.
Between 2008 and 2009, the so cial, eco nomic, health and en vi ron-
mental fac tors in volved in the re la tion be tween the en vi ron ment and
the hu man popu la tion were in ves ti gated, us ing an Eco Health ap-
proach. The ques tions about hu man be hav ior that guided the re-
search con cerned the cul tural, in par ticu lar the eth nic ele ments, the
mi cro and macro mecha nisms at house hold, com mu nity and re-
gional lev els that af fected the re- infestation pro cess and the com mu-
nity re sources avail able to con trol and moni tor T. in fes tans. Quan ti ta-
tive and quali ta tive tech niques were used, i.e. in ter views, par tici pa-
tory work shops, stan dard ized ques tion naires and fo cus groups. Data
col lec tion co or di nated with in ter ven tions in the bio physi cal en vi ron-
ment. The meth od ol ogy was par tici pa tory in na ture, in volv ing re-
search ers, mem bers of the com mu nity and lo cal de ci sion mak ers.
The main re sults high light the eco nomic, edu ca tional and health dif-
fer ences among the eth nic groups, i.e. Cre oles, In di ans and “grin-
gos” or peo ple with Euro pean back ground, as so ci ated with dif fer ent
lev els of domi cili ary re- infestation. Find ings in di cate the im por tance
of the eco health ap proach to im ple ment ideas of par tici pa tion and
trans dis ci pli nar ity. Fi nally, the macro and mi cro fac tors that in flu ence
the re- infestation pro cess are out lined.

Keywords: Ethnicity, Chagas disease, housing re-infestation,
ecohealth, participation.

In tro duc ción

Este ar tí cu lo pre sen ta una ex pe rien cia de in ves ti ga ción fo ca li za da en re-
 in fes ta ción de vi vien das y pe ri- do mi ci lios por T. in fes tans1, rea li za da con el en-
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1 En este ar tí cu lo se uti li za rá la de no mi na ción vin chu ca como si nó ni mo de T.
in fes tans. Vin chu ca es la de no mi na ción po pu lar con que se iden ti fi ca al vec-
tor en Ar gen ti na. La OPS de fi ne al T. in fes tans (vin chu ca) como un “in sec to



fo que de Eco sa lud, en la re gión del Gran Cha co (Ar gen ti na) en tre los años 2008
y 2009. De acuer do con For get y Le bel (2001), “el en fo que eco- sis té mi co de la
sa lud hu ma na ex plo ra las re la cio nes en tre va rios com po nen tes de un eco- sis-
te ma para de fi nir y eva luar los de ter mi nan tes prio ri ta rios de la sa lud hu ma na y
la sos te ni bi li dad de un eco- sis te ma” (nues tra tra duc ción). El co no ci mien to que
ofre ce esta pers pec ti va de eco- sa lud es ad qui ri do a tra vés de la trans dis ci pli na-
rie dad, la par ti ci pa ción y la equi dad (Mer tens et al., 2005).

Así, para la com pren sión del pro ce so de re- in fes ta ción, se in cor po ra ron
las va ria bles am bien ta les, so cio- e co nó mi cas, de mo grá fi cas e ins ti tu cio na les y
se in te gra ron di fe ren tes fuen tes de co no ci mien to, in clu yen do las ori gi na das
fue ra del ám bi to aca dé mi co, dán do le voz a los le gos (Par kes et al., 2005).

La in fes ta ción de vi vien das con T. in fes tans in cre men ta el ries go de trans-
mi sión vec to rial de la en fer me dad de Cha gas a po bla ción hu ma na. La eco- e pi-
de mio lo gía cam bian te de la en fer me dad tie ne múl ti ples di men sio nes que de li-
nean un es ce na rio com ple jo y he te ro gé neo en la re gión cha que ña. Es en ese
sen ti do que, la sa lud hu ma na está vin cu la da a con di cio nes am bien ta les. El en-
fo que de eco- sa lud en fa ti za las in te rac cio nes en tre las di men sio nes so cia les y
am bien ta les y su im pac to en la sa lud de la po bla ción (Ba za ni, 2001).

El tipo de pre gun tas de in ves ti ga ción que ge ne ra el en fo que se vin cu la
con la ma ne ra en que las con di cio nes so cia les, eco nó mi cas, de sa lud y eco ló gi-
cas in te rac túan e in ter me dian en la di ná mi ca de las re la cio nes am bien te/hu-
ma nos e in fluen cian la trans mi sión de las en fer me da des en am bien tes es pe cí-
fi cos; con la fac ti bi li dad de me jo rar la sa lud co mu ni ta ria me dian te la com pren-
sión y mo di fi ca ción in te gra da de los de ter mi nan tes so cia les y eco ló gi cos de la
en fer me dad; y en cómo la par ti ci pa ción de la co mu ni dad se in te gra du ran te la
im ple men ta ción de los pro yec tos. Las pre gun tas so bre con duc ta hu ma na que
guia ron la in ves ti ga ción re fie ren a los ele men tos cul tu ra les –en par ti cu lar los
ét ni cos– que in fluen cian el pro ce so de re- in fes ta ción, los me ca nis mos mi cro y
ma cro a ni vel del ho gar, la co mu ni dad y la re gión, que in ci den en el pro ce so de
re- in fes ta ción y los re cur sos co mu ni ta rios dis po ni bles para el con trol y vi gi lan-
cia del T. in fes tans en la re gión cha que ña.

et ni ci dad, par ti ci pa ción so cial y re- in fes ta ción de vi vien das en el cha co ar gen ti no...
ig na cio llo vet y gra cie la di nar di 307

he míp te ro, de la Subfa mi lia Tria to mi nae (con ali men ta ción he ma tó fa ga).
In fec tan per so nas ex pues tas a su pi ca du ra, al de po si tar sus he ces in fec ta das
en he ri das de la piel o so bre mu co sas”.
http://www.paho.org/hq/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar tic-
le&id=2382&ite mid=3921&lang=en



Los li nea mien tos del pro yec to de in ves ti ga ción2

Las ac cio nes con tra la en fer me dad de Cha gas en Ar gen ti na tie nen algo
más de cin cuen ta años. Las prin ci pa les for mas de con trol de la en fer me dad de
Cha gas han sido, el ro cia do de vi vien das y pe ri- do mi ci lio, el con trol de los do-
nan tes de san gre y con tro les rea li za dos a em ba ra za das. Es tas in ter ven cio nes,
en par ti cu lar el ro cia do de vi vien das, tu vie ron un im pac to sig ni fi ca ti vo en el
con trol del vec tor. Sin em bar go, hubo al gu nas con se cuen cias ad ver sas: pri me-
ro, las di fi cul ta des para sos te ner la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca, y se gun do, una
ar ti cu la ción dé bil de las agen cias a car go del con trol vec to rial con los sis te mas
de aten ción pri ma ria en las pro vin cias (Llo vet y Di nar di, 2006). Bue na par te de
los pro ble mas que es tán pen dien tes de re so lu ción res pec to de la trans mi sión
de la en fer me dad de Cha gas, se vin cu lan con pro ce sos de re- in fes ta ción de vi-
vien das y pe ri- do mi ci lio cuya per sis ten cia re quie re de una re no va da aten ción
(Ce ce re et al., 2006, Gürtler et al., 1994, 2005). Para este pro yec to se en ten dió
por re- in fes ta ción, el pro ce so in vo lu cra do en la tran si ción que una uni dad de
ob ser va ción hace des de su con di ción de in fes ta da a otra como tra ta da y no in-
fes ta da a re- in fes ta da, en un pe río do de tiem po dado.

De acuer do a las de fi ni cio nes al can za das por la Ini cia ti va del Cono Sur en
2006, la re gión del Gran Cha co –que abar ca zo nas de Ar gen ti na, Bo li via y Pa ra-
guay- cons ti tu ye una de sus prio ri da des, dado que es allí don de la re- in fes ta ción
tie ne lu gar ace le ra da men te. Los cien tí fi cos han iden ti fi ca do una se rie de fac to-
res que con tri bu yen a crear las con di cio nes de la re- in fes ta ción. Al gu nos de
ellos, de or den ins tru men tal, es tán vin cu la dos a las di men sio nes bio ló gi cas y en-
to mo ló gi cas de la re- in fes ta ción, v.g. ro cia do en mo men tos de alta tem pe ra tu ra,
lo que dis mi nu ye su efec ti vi dad; la es ca sa sen si bi li dad de las téc ni cas de de tec-
ción de vin chu cas en si tua cio nes de baja den si dad. Otros, de or den ins ti tu cio nal,
vin cu la dos a di men sio nes so cio- po lí ti cas, ta les como la di fe ren cia de prio ri da-
des en tre los sis te mas de sa lud de ni vel na cio nal, pro vin cial y mu ni ci pal, la dis-
mi nu ción de la ca pa ci dad ope ra ti va de los Pro gra mas pro vin cia les de con trol ex-
pre sa da a tra vés de la re duc ción de equi pa mien to y del per so nal es pe cia li za do y
con flic tos po lí ti cos lo ca les (Llo vet y Di nar di, 2006). Fi nal men te, fac to res de or-
den cul tu ral y eco nó mi co, vin cu la dos a la di ver si dad ét ni ca.
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2 Esta sec ción pre sen ta los li nea mien tos ge ne ra les del pro yec to “An ecosys tem
pers pec ti ve of the pro cess of re in fes ta tion by Tria to ma in fes tans in ru ral
commu ni ties of the Gran Cha co eco-re gion” el cual fue pla ni fi ca do, con ce bi-
do y es cri to por R. Gurtler, F. Noi reau, A. Ro jas de Arias, I. Llo vet y U. Ki tron,
como par te de un con sor cio mul ti- na cio nal.



El ob je ti vo ge ne ral del pro yec to era iden ti fi car los de ter mi nan tes so cio-
 cul tu ra les, am bien ta les, bio ló gi cos, eco nó mi cos e ins ti tu cio na les del pro ce so
de re- in fes ta ción do més ti co y pe ri- do més ti co por T. in fes tans en co mu ni da des
ru ra les crio llas e in dí ge nas de la re gión del Gran Cha co, para ge ne rar un mo de-
lo de con trol y vi gi lan cia de la en fer me dad de Cha gas. El pro yec to se lle vó a
cabo en Pam pa del In dio (La ti tud- 26.0333; Lon gi tud- 59.9167), De par ta men to
de Ge ne ral San Mar tín, Pro vin cia del Cha co, ca rac te ri za da como zona hi per- en-
dé mi ca. Al mo men to de la for mu la ción del pro yec to, Pam pa del In dio ha bía
sido ro cia da por úl ti ma vez diez años an tes, por el Pro gra ma pro vin cial.

Des de un pun to de vis ta con cep tual, se con si de ra ron cua tro do mi nios in-
te rre la cio na dos y que afec tan el pro ce so de re- in fes ta ción: el bio- fí si co, el eco-
nó mi co, el so cial y el cul tu ral. El pro ce so de re- in fes ta ción es mo di fi ca do por las
in te rac cio nes sis té mi cas en tre los cua tro do mi nios. Al ini ciar se la eje cu ción del
pro yec to se in ter vi no en el do mi nio bio- fí si co me dian te el ro cia do con in sec ti ci-
da de efec to re si dual (pi re troi des) en vi vien das y pe ri- do mi ci lio. Con pos te rio ri-
dad se rea li za ron ac ti vi da des de se gui mien to con re co lec ción ma nual de tria to-
mi nos, para de ter mi nar re- in fes ta ción. Los res tan tes do mi nios fue ron es tu dia-
dos lue go del ro cia do, y par te de sus re sul ta dos se pre sen tan en este ar tí cu lo.

Me to do lo gía y tra ba jo de cam po

Se apli ca ron téc ni cas cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas. La ge ne ra ción de in for-
ma ción pri ma ria re qui rió: en tre vis tas en pro fun di dad, ta lle res par ti ci pa ti vos,
gru pos fo ca les, cues tio na rios es tan da ri za dos. Al cons ti tuir los equi pos para el
tra ba jo de cam po se tu vie ron en cuen ta los li nea mien tos del en fo que par ti ci pa-
ti vo que in vo lu cra a in ves ti ga do res, miem bros de la co mu ni dad y to ma do res
de de ci sión. Se par tió de la pre mi sa de que los re sul ta dos de toda in ves ti ga ción
son afec ta dos por cómo y quié nes se in vo lu cran en la mis ma (Cor nwall y
Jewkes, 1995; Cor nwall, 2003; Par kes y Pa ne lli, 2001).

La re co lec ción de da tos fue he cha en cin co pa sos: 1) Es tu dio del Per fil del
Área (EPA), 2) Ta lle res de Pla ni fi ca ción Par ti ci pa ti va (TPP), 3) Son deo Co mu ni ta-
rio e Ins ti tu cio nal (SCI), 4) En cues ta a Ho ga res (EH) y 5) En cues ta de Re des So-
cia les (ERS). Es tos pa sos fue ron con ce bi dos en for ma se cuen cial con dos pro-
pó si tos: pri me ro, co no cer la pro ble má ti ca de la en fer me dad de Cha gas en las
con di cio nes par ti cu la res de Pam pa del In dio; se gun do, es ta ble cer ne xos con la
co mu ni dad y de li near la es tra te gia par ti ci pa ti va del pro yec to. La uti li za ción de
téc ni cas cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas con ju gó pro duc ti va men te en fo ques que es-
tán epis te mo ló gi ca men te di fe ren cia dos y que apor tan rica in for ma ción em pí ri-
ca de la pro ble má ti ca lo cal. El ac ce so al cam po es tu vo pre ce di do de vi si tas a
au to ri da des po lí ti cas mu ni ci pa les así como a la prin ci pal fi gu ra re pre sen ta ti va
del mo vi mien to in dí ge na pro vin cial para in te rio ri zar las de los pro pó si tos del
pro yec to y po ner en su co no ci mien to las ac ti vi da des que se es ta rían de sa rro-
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llan do. Como se ha ría evi den te con pos te rio ri dad, esos pa sos tem pra nos fa ci li-
ta ron la la bor del equi po en el te rre no, en par ti cu lar la co ne xión con los gru pos
abo rí ge nes lo ca les y la acep ta ción de los di rec ti vos del sis te ma de sa lud. La in-
te rac ción con la co mu ni dad es tu vo fa ci li ta da por la pre sen cia de los miem bros
crio llos e in dí ge nas en el equi po de los tra ba ja do res de cam po, quie nes re ci-
bie ron en tre na mien to es pe cí fi co.

El Es tu dio del Per fil del Área (EPA) fue la pri me ra ac ti vi dad en te rre no, rea-
li za da para re u nir da tos fí si cos, so cia les y sa ni ta rios. Se rea li za ron 18 en tre vis-
tas en pro fun di dad a in for man tes cla ve: fun cio na rios mu ni ci pa les y pro vin cia-
les y miem bros de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. Tam bién se con sul ta-
ron fuen tes se cun da rias de in for ma ción. El aná li sis de la in for ma ción per mi tió
tan to la iden ti fi ca ción de los ac to res más sig ni fi ca ti vos a ni vel lo cal como la ca-
rac te ri za ción de las re la cio nes que es ta ble cen en tre sí (ver Fi gu ra 1). A par tir de
las ob ser va cio nes rea li za das en el EPA se iden ti fi ca ron po ten cia les so cios lo ca-
les para co la bo rar en las ac ti vi da des pro gra ma das, como aso cia cio nes ci vi les,
re pre sen tan tes de gru pos ét ni cos y pro duc ti vos y pro fe sio na les de ins ti tu cio-
nes téc ni cas.

Los Ta lle res de Pla ni fi ca ción Par ti ci pa ti va (TPP) fue ron un re cur so par ti ci-
pa ti vo cla ve y una he rra mien ta me to do ló gi ca es tra té gi ca para el avan ce ha cia
los ob je ti vos de la in ves ti ga ción. El equi po de in ves ti ga ción en ten dió que la
par ti ci pa ción es un pro ce so cí cli co de re fle xión en la cual la in ves ti ga ción ofre ce
una opor tu ni dad a los miem bros de la co mu ni dad para in ter pre tar su si tua ción
(Cor nwall y Jewkes, 1995; Probst y Hag mann, 2003). El pro pó si to de los TPP fue
com pren der las per cep cio nes, co no ci mien tos y ac ti tu des que la po bla ción del
área de es tu dio te nía del sis te ma de sa lud, su re la ción con las ins ti tu cio nes lo-
ca les y su co no ci mien to de la pre sen cia y lo ca li za ción de las vin chu cas en las
ca sas y en el pe ri- do mi ci lio. En el caso de los ta lle res con par ti ci pa ción in dí ge-
na la ac ti vi dad se rea li za ba en len gua Toba, a car go de fa ci li ta do res bi lin gües.

En el Son deo Co mu ni ta rio e Ins ti tu cio nal (SCI) se rea li za ron dos gru pos
fo ca les con per so nal del sis te ma pri ma rio de sa lud y con per so nal del Pro gra-
ma Pro vin cial de Cha gas para co no cer su vi sión y re co men da cio nes res pec to
de las si tua cio nes de re- in fes ta ción.

En la En cues ta a Ho ga res (EH) se apli có un cues tio na rio con 69 pre gun tas
abier tas y ce rra das de va ria bles de mo grá fi cas y so cio- e co nó mi cas, di men sio-
nes cul tu ra les y fac to res de sa lud que fue ron res pon di das en 278 ho ga res ru ra-
les, dis tri bui dos en 13 pa ra jes de la zona de es tu dio. La car to gra fía y el lis ta do
de vi vien das con sus re fe ren tes, cla si fi ca dos por et nia, fue ron ela bo ra dos por el
equi po de in ves ti ga do res que te nía a su car go la eva lua ción en to mo ló gi ca y el
ro cia do de las vi vien das de la zona de es tu dio. Al gu nas de las va ria bles in clui-
das en el cues tio na rio eran: edu ca ción y ocu pa ción de los miem bros del ho gar,
au to- re co no ci mien to de per te nen cia ét ni ca, me jo ra mien tos do mi ci lia rios y pe-
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ri- do mi ci lia rios, pre sen cia de ani ma les y sus lu ga res de des can so, cre en cias y
con duc tas re la cio na das con el T. in fes tans, au to-re por te de per so nas in fec ta-
das con Cha gas en la fa mi lia, in vo lu cra mien to en or ga ni za cio nes co mu ni ta rias,
in ter cam bios de ayu da y apo yo, la zos de amis tad.

El pro pó si to de la En cues ta de Re des So cia les (ERS) era co no cer en de ta-
lle los la zos de la co mu ni ca ción in ter per so nal y las re la cio nes de re ci pro ci dad
den tro de la co mu ni dad en te mas de sa lud y otros de preo cu pa ción co lec ti va.
La in for ma ción ob te ni da en la ERS apun ta ba al fu tu ro de sa rro llo de re des de
par ti ci pa ción. De tal modo, los re sul ta dos de la in ves ti ga ción se in te gra rían con
el co no ci mien to de ni vel lo cal, en un nue vo ci clo de in ves ti ga ción par ti ci pa ti va.
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Fi gu ra 1. Mapa de Ac to res, Pam pa del In dio. Ela bo ra ción pro pia

Nota: INC: Ins ti tu to Na cio nal de Co o pe ra ti vas; IDA: Ins ti tu to del Abo ri gen; FO NA VI:
Fon do Na cio nal de la Vi vien da; INTA: Ins ti tu to Na cio nal de Tec no lo gía Agro pe cua ria;
PSA: Pro gra ma So cial Agro pe cua rio.



Re sul ta dos

El es ce na rio so cial y los ac to res en la zona de es tu dio

Ac to res sig ni fi ca ti vos con pre sen cia lo cal en Pam pa del In dio coin ci dían
en que la en fer me dad de Cha gas -ve ct orial y con gé ni ta- era un se rio pro ble ma
de sa lud.

No ha bía, sin em bar go, una res pues ta co mún y efec ti va en el te rre no sa-
ni ta rio. En tér mi nos de la trans mi sión vec to rial, la Mu ni ci pa li dad de Pam pa del
In dio era con si de ra da por la au to ri da des sa ni ta rias de la pro vin cia del Cha co
como una zona de alto ries go, (in fes ta ción do mi ci lia ria >20%). A su vez, los
con tro les de Cha gas a em ba ra za das de tec ta ban 20% de ca sos po si ti vos. De es-
tu dios se ro ló gi cos rea li za dos en dis tin tos pa ra jes a po bla ción me nor a 14 años
se de tec tó que el ni vel de se ro po si ti vi dad va ria ba en tre el 18% y el 25%. Se gún
fuen tes hos pi ta la rias, se cal cu la ba en tre 3 y 4 el pro me dio anual de ca sos agu-
dos en ni ños que lle ga ban a la con sul ta. La es ta dís ti ca para toda la pro vin cia re-
gis tró 9 ca sos agu dos en 2007. Tes ti mo nios de miem bros de ONGs lo ca les y
fun cio na rios del Ins ti tu to del Abo ri gen Cha que ño des ta ca ron que las prin ci pa-
les zo nas de in fes ta ción, don de ha bría más con di cio nes para la trans mi sión de
la en fer me dad, eran las áreas de asen ta mien to de co mu ni da des abo rí ge nes. Al
ini cio de la in ves ti ga ción en Pam pa del In dio, en 2008, el Pro gra ma Pro vin cial
de Cha gas (PPCh) se en con tra ba al bor de de la ino pe ra ti vi dad. La baja prio ri-
dad asig na da a la en fer me dad de Cha gas en las po lí ti cas pro vin cia les de sem-
bo có en una sos te ni da re duc ción de re cur sos. Mien tras en 1984 el Pro gra ma
con ta ba con una vein te na de vehí cu los y casi 100 ope ra rios, en 2009 se ha bían
re du ci do a dos ca mio ne tas y unos vein te ope ra rios. Los es ca sos re cur sos dis-
po ni bles es ta ban con cen tra dos en la ca pi tal pro vin cial, le jos de sus zo nas na tu-
ra les de ope ra ción. La prin ci pal con se cuen cia de la re duc ción e ines ta bi li dad
del pre su pues to para las ac cio nes de con trol, era la im po si bi li dad de pla ni fi car
in ter ven cio nes más allá del cor to pla zo.

En la vi sión de los di rec ti vos del Pro gra ma Pro vin cial, la ino pe ran cia se
tra du jo en la au sen cia de vi gi lan cia ac ti va, en una pér di da de cre di bi li dad por
par te de la po bla ción lo cal y en un de bi li ta mien to de su re la ción con los mu ni ci-
pios. Tam bién, ocu pan do el lu gar va can te de ja do por el PPCh, sus con tra par tes
na cio na les -el Pro gra ma Fe de ral de Cha gas y el Pro gra ma Na cio nal de Con trol
de Vec to res- han ju ga do en for ma pun tual un im por tan te rol en la pro vin cia del
Cha co, no solo como fuen te de asis ten cia e in su mos para el Pro gra ma Pro vin-
cial, sino in clu so lle van do a cabo ac cio nes di rec tas en el te rri to rio.

Pese a que el li de raz go so cial y po lí ti co lo cal com par tía el diag nós ti co de
la sig ni fi ca ti va in ci den cia de la en fer me dad de Cha gas en la po bla ción, las di fi-
cul ta des para tra du cir este pun to de vis ta com par ti do en una ac ción co mún son
evi den tes. Es tas di fi cul ta des tie nen que ver, no solo con la dis po si ción de re-
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cur sos, eco nó mi cos o de po der, sino tam bién con las per cep cio nes que cada
ac tor tie ne de los res tan tes y sus ex pec ta ti vas en el de sa rro llo de su pro pia
agen da. En la for ma ción de es tas per cep cio nes y ex pec ta ti vas fac to res de mo-
grá fi cos, cul tu ra les, eco nó mi cos, po lí ti cos e ins ti tu cio na les jue gan un pa pel
im por tan te.

La po bla ción del mu ni ci pio está di fe ren cia da ét ni ca men te. La mi tad de
los ha bi tan tes del mu ni ci pio per te ne cen al pue blo Toba, que en su ma yo ría vive
en zo nas ru ra les. Un se gun do gru po, nu mé ri ca men te pre do mi nan te, es la po-
bla ción crio lla, pro duc to de la mez cla de in di vi duos con an te ce den tes his pá ni-
cos y abo rí ge nes. Un ter cer gru po, for ma do a par tir de la co rrien te in mi gra to ria
eu ro pea- cen tral que arri ba a Pam pa del In dio des de la dé ca da de 1940, y que
son co no ci dos co lo quial men te como los “grin gos”.

Si bien la mi tad de los ha bi tan tes del mu ni ci pio re si den en las zo nas ru ra-
les, se ad vier te un mo vi mien to sos te ni do ha cia la plan ta ur ba na ali men ta do por
po bla do res po bres que aban do nan sus tie rras. Si mul tá nea men te, la po bla ción
ex pe ri men ta un alto cre ci mien to de mo grá fi co di fe ren cia do ét ni ca men te. En un
es tu dio de fe cun di dad y mor ta li dad de po bla ción ru ral Toba rea li za do en una
zona cer ca na a Pam pa del In dio, se en con tró que la mis ma tie ne un cre ci mien to
muy su pe rior al ex pe ri men ta do por la po bla ción no in dí ge na (Va leggia y Lan za,
2007). Ade más de las con duc tas re pro duc ti vas, hay otras di men sio nes don de se
ma ni fies tan di fe ren cias en tre gru pos ét ni cos, por ejem plo en el cam po edu ca ti-
vo. Si bien la de ser ción es co lar afec ta a toda la po bla ción, es en la po bla ción crio-
lla don de tie ne ma yor in ten si dad, en par ti cu lar en la edu ca ción me dia. Esto re-
fle ja, en par te, los es ca sos ser vi cios edu ca ti vos en las zo nas ru ra les, don de re si-
de la po bla ción crio lla. Pero tam bién es pro duc to de las as pi ra cio nes de las co-
mu ni da des abo rí ge nes que ven a la edu ca ción como un ins tru men to para su pe-
rar sus di fi cul ta des so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas:

 “…en los To bas de esta co mu ni dad hay unas an sias de es tu diar, por que
cre en que ahí está la ba rre ra. Se de ses pe ran por en ten der nos a los que te-
ne mos más men ta li dad oc ci den tal, a ver cómo es este sis te ma y bue no,
siem pre se han es for za do; ellos no quie ren per der lo pro pio pero quie ren
en ten der nos, en con trar nos la vuel ta…” (In te gran te ONG 3).

La eco no mía de crio llos e in dí ge nas es tam bién otra fuen te de di fe ren cias,
en la que el uso y pro pie dad de la tie rra tie nen un pa pel re le van te. En la po bla ción
crio lla ru ral pre do mi na el pe que ño pro duc tor agro pe cua rio. Du ran te mu chos
años, han pro du ci do al go dón para su ven ta en el mer ca do y po seen un ro deo re-
du ci do de ga na do bo vi no y ca pri no para au to- con su mo. Sin em bar go, la ma yo ría
de los pe que ños pro duc to res crio llos no lle ga a vi vir de la pro duc ción pro pia y
debe com ple men tar su tra ba jo con otras fuen tes de in gre so, como el tra ba jo tem-
po ra rio en la co se cha. Aun que ex cep cio nal men te al gu nos abo rí ge nes se de di can
a la pe que ña pro duc ción agro pe cua ria, su tra di ción ca za do ra- re co lec to ra no los
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pre dis po ne para la pro duc ción del sue lo. A di fe ren cia de la po bla ción crio lla,
los in dí ge nas no prac ti can la ga na de ría y op tan en mu chos ca sos por al qui lar
sus par ce las a ter ce ros a cam bio de una ren ta fija. Otras fuen tes de in gre sos
para los in dí ge nas son la pro duc ción de la dri llos y de ar te sa nías aun que con re-
sul ta dos mo des tos. La fal ta de in cli na ción por la pro duc ción agro pe cua ria es
uno de los ar gu men tos es gri mi dos por las agen cias pú bli cas de de sa rro llo ru-
ral para no in cluir a la po bla ción in dí ge na como ob je ti vo de su ac ción. Los abo-
rí ge nes son vis tos, tan to por los téc ni cos de las agen cias pú bli cas como por
quie nes in te gran las ONGs, como poco per mea bles a las no ve da des.

Por otra par te, los li ti gios re fe ri dos a la pro pie dad de la tie rra tam bién son
un fac tor de con tro ver sia en tre crio llos e in dí ge nas, a tra vés de las or ga ni za cio-
nes que los re pre sen tan. La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 in clu yó la con sa gra-
ción de de re chos de los pue blos ori gi na rios so bre tie rras an ces tra les. Aun que
fue ra de la zona de es tu dio, en la pro vin cia del Cha co, ya se han pro du ci do trans-
fe ren cias de tie rras a po bla ción in dí ge na y re lo ca li za ción de po bla do res crio llos.

Los pla nes de em pleo y asis ten cia so cial son otra fuen te im por tan te de
in gre sos para crio llos e in dí ge nas. A co mien zos de la dé ca da de 2000, un 45%
de la po bla ción lo cal re gis tra ba un 45% de ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas.
En au sen cia de este au xi lio gu ber na men tal per ma nen te, bue na par te de los
ha bi tan tes del mu ni ci pio que da ría a mer ced de las li mi ta das po si bi li da des que
brin dan el au to- em pleo y el au to- con su mo en una re gión agro pe cua ria de baja
pro duc ti vi dad. Para la po bla ción in dí ge na, la de pen den cia de los sub si dios gu-
ber na men ta les es más in ten sa.

En con tras te con el li mi ta do de sa rro llo eco nó mi co lo cal, Pam pa de In dio
cuen ta con nu me ro sas ins ti tu cio nes y ac to res que te jen en tre sí una den sa red
de re la cio nes. En la Fi gu ra 1 se re pre sen ta grá fi ca men te la di rec ción y na tu ra le za
de es tas re la cio nes, que pue den ser de co o pe ra ción o con flic to. Sur ge na tu ral-
men te la pre gun ta de ¿por qué esa ca pa ci dad or ga ni za cio nal no se ca na li za ha-
cia los pro ble mas sa ni ta rios pen dien tes?, en tre ellos la trans mi sión del T. cruzi.

Si se co lo ca el sis te ma de sa lud lo cal en el cen tro de la re pre sen ta ción
grá fi ca, se co mien za a te ner una res pues ta a esa pre gun ta. Atri buir le ese lu gar
al sis te ma de sa lud es una de ri va ción de la na tu ra le za del pro ble ma plan tea do,
pero tam bién debe ser en ten di do como una ma ni fes ta ción de las ca rac te rís ti-
cas de mo grá fi cas y sa ni ta rias de la zona. Pam pa del In dio es una de las cin co
áreas sa ni ta rias de la Pro vin cia del Cha co con ma yor ries go y –en el mo men to
de rea li za ción de la in ves ti ga ción– en es ta do de emer gen cia sa ni ta ria. La po-
bla ción se en cuen tra con una po bre ca pa ci dad para el cui da do de su sa lud,
fren te a un 52% de la po bla ción ar gen ti na, que cuen ta con co ber tu ra de obra
so cial, plan pri va do de sa lud o mu tual, sólo el 14,9% está en si mi lar con di ción
en Pam pa del In dio. La es ca sa co ber tu ra de las di ver sas for mas de se gu ro de
sa lud le im po ne al sis te ma pú bli co lo cal de sa lud –que cons ta de un hos pi tal y
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19 pues tos sa ni ta rios3– una fuer te de man da. Pese a esta in fraes truc tu ra, la es-
ca sez de per so nal mé di co, la in su fi cien cia de me di ca men tos, la fal ta de equi-
pa mien to crí ti co, la dis per sión geo grá fi ca de los usua rios y su es ca sa ca pa ci-
dad eco nó mi ca cons pi ran para que el sis te ma cum pla ca bal men te con su fun-
ción. Tal como lo ex pre sa ba un tes ti mo nio:

“Como pro ble ma de sa lud tam bién la fal ta de ac ce si bi li dad, no como en fer-
me dad en sí, la di fi cul to sa ac ce si bi li dad al cen tro de sa lud, la ver dad es que
te ne mos una po bla ción muy dis per sa, de un ni vel so cioe co nó mi co muy
bajo, no tie nen me dios para ac ce der rá pi do al hos pi tal. Te ne mos una po bla-
ción muy dis per sa, vein te, trein ta, cua ren ta ki ló me tros, un ra dio muy am-
plio” (Di rec tor del Hos pi tal de Pam pa del In dio).

Esa ca pa ci dad lo cal ha bía sido re for za da por un equi po mul ti dis ci pli na rio
del Pro gra ma Mé di cos Co mu ni ta rios (PMC), del Mi nis te rio de Sa lud de la Na-
ción. Sin em bar go, las re la cio nes en tre am bos ni ve les no han sido co o pe ra ti-
vas. La po bla ción in dí ge na cons ti tu ye un de sa fío adi cio nal para el sis te ma de
sa lud. Pre sen ta un per fil epi de mio ló gi co más crí ti co que el de la po bla ción crio-
lla, por lo que era una prio ri dad para el PMC, que rea li za ba vi si tas a los pa ra jes
don de re si de la po bla ción Toba.

La di fe ren cia cul tu ral tam bién es te ni da en cuen ta al mo men to de cu brir
las pla zas de los pues tos sa ni ta rios, de sig nan do per so nal bi lin güe y de sa rro-
llan do pro gra mas de ca pa ci ta ción de au xi lia res sa ni ta rios de ori gen Toba como
res pues ta a un vín cu lo am bi guo con el sis te ma sa ni ta rio dado que si bien par ti-
ci pan de los mé to dos de pre ven ción mo der nos, tam bién re cu rren a cu ra do res
y sa na do res.

Es tas ini cia ti vas pa re cen ser ne ce sa rias para es ta ble cer puen tes que fa ci-
li ten la co mu ni ca ción en tre el usua rio in dí ge na y el sis te ma de sa lud:

“…la sa lud, [a los in dí ge nas] les preo cu pa mu chí si mo; les preo cu pa que el
Hos pi tal lo cal es ab so lu ta men te ce rra do a la cul tu ra de ellos… Y ellos que
es tán con to das sus tra di cio nes ahí, a ve ces pren di das con un hilo, a ve ces
muy fuer tes y arrai ga das, a ve ces re ci bien do re tos de ese Hos pi tal, si los chi-
cos na cen en la co mu ni dad…” (In te gran te de ONG lo cal 1).

La ac ce si bi li dad al sis te ma de sa lud es ta ba atra ve sa da por ten sio nes irre-
suel tas con los re si den tes ru ra les, en es pe cial aque llos de ori gen in dí ge na. La
re la ción en tre el hos pi tal y sus usua rios tie ne dé fi cits. Aun que una ma yo ría de
los ho ga res está en con tac to con los mé di cos un por cen ta je muy alto afir ma ba
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que no re ci bía la vi si ta de los agen tes sa ni ta rios. Los pro fe sio na les de la sa lud,
por su par te, ex po nían sus que jas de la fal ta de vo lun tad de los pa cien tes en
cum plir con los con tro les de ru ti na y con los tra ta mien tos:

“En tre vis ta dor: ¿qué ocu rre cuan do el pa cien te es con vo ca do una y otra vez
pero no se pre sen ta? ¿La am bu lan cia es en via da a bus car lo? En tre vis ta do:
Bue no,… si, no so tros les pe di mos el nú me ro de (te lé fo no) ce lu lar,... si no
tie ne ce lu lar, o si no es tán dis pues tos a brin dar lo,… no so tros los es pe ra mos
aquí, en las ins ta la cio nes del hos pi tal. Los co no ce mos a to dos. Pero, ellos
son re bel des, la gen te es re mi sa” (Pro fe sio nal de la sa lud).

Jun to al he cho de que las pers pec ti vas de los pa cien tes res pec to a las en-
fer me da des pue den di fe rir de las de los pro fe sio na les de la sa lud, ha bía pre jui-
cios en am bos gru pos de ac to res que se re for za ban mu tua men te. Al gu nas ob-
ser va cio nes y tes ti mo nios ofre cían des crip cio nes de do ble dis cri mi na ción, a
po bla ción po bre tan to in dí ge na como crio lla. Al gu nos re pre sen tan tes in dí ge-
nas afir ma ban que ha bía una bre cha cul tu ral que a me nu do pro mo vía en el pa-
cien te de ori gen Toba una ac ti tud no co o pe ra ti va. Esta ten sión era cla ra men te
vi si ble cuan do se le pi dió a los re si den tes ru ra les prio ri zar a las ins ti tu cio nes lo-
ca les se gún la im por tan cia per ci bi da. Para la po bla ción crio lla, la es cue la te nía
la pri me ra prio ri dad, se gui da por al gu na or ga ni za ción de la so cie dad ci vil y
pro gra mas de asis ten cia so cial na cio na les o pro vin cia les, de jan do al Hos pi tal,
los pues tos de aten ción pri ma ria de sa lud y al go bier no mu ni ci pal en me nor or-
den de im por tan cia. La po bla ción Toba prio ri za ba las aso cia cio nes ét ni cas, a
los mo vi mien tos de base y or ga ni za cio nes ci vi les y en se gun do lu gar a la mu ni-
ci pa li dad, el hos pi tal y los pues tos sa ni ta rios.

En fer me dad de Cha gas, re- in fes ta ción y vi vien das ru ra les

La en fer me dad de Cha gas en Pam pa del In dio se con cen tra en aé reas ru-
ra les con al tos ni ve les de po bre za y frá gi les con di cio nes am bien ta les. Cons ti tu-
ye un pro ble ma de sa lud pú bli ca de bi do a los al tos ni ve les de in fes ta ción do mi-
ci lia ria por Tria to ma in fes tans, el pro ce so de na tu ra li za ción que ha cen los ve ci-
nos de la pre sen cia del Tria to ma y las li mi ta cio nes del sis te ma lo cal de sa lud
para aten der las con se cuen cias de la trans mi sión de la en fer me dad y sus ma ni-
fes ta cio nes clí ni cas.

Como una par te in te gral de su am bien te, la po bla ción ru ral se ha adap ta do
a la pre sen cia del vec tor. Las vin chu cas es tán “en to dos la dos”, en los ga lli ne ros
y sus lu ga res de des can so, en los ni dos, los ár bo les, los chi que ros, mez cla dos
con el pas to y las flo res, de ba jo de las si llas, col cho nes y ca mas, en las pa re des,
co ci nas y le tri nas, se gún los tes ti mo nios re co gi dos. De acuer do al au to-re por te
de los ve ci nos brin da do du ran te los ta lle res par ti ci pa ti vos, an tes de la cam pa ña
de ro cia do, dos de cada tres ca sas es ta ban in fes ta das con vin chu cas.
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La in fec ción con T. cruzi tam bién es un ras go epi de mio ló gi co ge ne ra li za-
do en la zona: los con tro les clí ni cos en el hos pi tal lo cal han de tec ta do un pro-
me dio de 20% de mu je res em ba ra za das in fec ta das; en las mues tras de san gre
ex traí das a la po bla ción de me nos de 14 años, en dos pa ra jes de Pam pa del In-
dio la pre va len cia fue del 16%. La aten ción de los ca sos de tec ta dos pre sen ta ba
di fi cul ta des dado que su tra ta mien to se veía in te rrum pi do bien por fal ta de ad-
he ren cia o bien por fal ta de me di ca men tos.

A pe sar de esta preo cu pan te si tua ción, en una alta pro por ción de los ho-
ga res ru ra les en cues ta dos (N=278) se ig no ra a la en fer me dad de Cha gas como
un ries go se rio para la sa lud. En otras pa la bras, los po bla do res no tie nen con-
cien cia de su vul ne ra bi li dad; el 56% no es ca paz de res pon der a la pre gun ta si
la en fer me dad pue de ser cu ra da; el 45% no sabe cómo evi tar con tra er la en fer-
me dad aun que la to ta li dad de los en cues ta dos re co no ce la vin chu ca. El no co-
nec tar el in sec to con la en fer me dad, es lo que ex pli ca que en los ta lle res par ti ci-
pa ti vos, los po bla do res no in clu ye ron la en fer me dad al mo men to de prio ri zar
aque llas que más les preo cu pa ban. In clu so, lue go de una pri me ra in ter ven ción
del pro yec to en el área, esto es, el ro cia do de las ca sas y las su ce si vas bús que-
das de vin chu cas, al mo men to de la rea li za ción de la en cues ta do mi ci lia ria la
aso cia ción en tre el Tria to mi no y la en fer me dad no era re co no ci da por el 37%
de los ho ga res. Des de el pun to de vis ta de los po bla do res, un te mor más in me-
dia to es ta ba re la cio na do con otros ries gos pro pios de su me dio am bien te na-
tu ral, ta les como las ser pien tes y las ara ñas.

En la mi tad de los ho ga res en cues ta dos sus mo ra do res de cla ra ron que
no te nían in for ma ción so bre cómo pro ce der con re la ción a la en fer me dad. Más
allá de la fal ta de co no ci mien to del pe li gro que in vo lu cra la pre sen cia de la vin-
chu ca en el am bien te do més ti co, los po bla do res tie nen po cos re cur sos para
en fren tar esas ame na zas. La ma yo ría de las ca sas tie ne de fi cien tes ser vi cios
sa ni ta rios, el 90% ca re ce de agua co rrien te, ba ños con ino do ros y de sa gües. El
agua fre cuen te men te debe ser trans por ta da des de fuen tes cer ca nas; por
ejem plo, cur sos de agua su per fi cia les o po zos; o, des de cis ter nas que jun tan
agua de llu via. Las le tri nas es tán lo ca li za das fue ra y le jos de las ca sas y a me nu-
do se en cuen tran en pre ca rias con di cio nes, dos de cada tres ca sas mues tran
pro ble mas de cons truc ción. Las fil tra cio nes en los te chos son un pro ble ma fre-
cuen te dado los ma te ria les con los que han sido cons trui dos (ca ñas, ho jas y
plás ti cos). Mu chas ca sas se tor nan inha bi ta bles du ran te los mo men tos de mal
tiem po. Es tas con di cio nes de las vi vien das si guen un pa trón ét ni co (Cua dro 1),
que las cla si fi ca se gún la ca li dad de sus ma te ria les (CAL MAT). El gru po ét ni co
más des fa vo re ci do en tér mi nos ha bi ta cio na les es el per te ne cien te a la po bla-
ción Toba, con una pro por ción ma yor de sus vi vien das en las ca te go rías IV y V
(peor ca li dad cons truc ti va). Opues ta men te, las vi vien das de los po bla do res
crio llos y grin gos tie nen una pro por ción ma yor en las ca te go rías II y III.
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Esas son las con di cio nes ha bi ta cio na les pre- e xis ten tes al pro ce so de re-
 in fes ta ción que ocu rrió lue go del ci clo de ro cia do y eva lua ción en to mo ló gi ca
rea li za das por el equi po de in ves ti ga ción. De las 182 vi vien das cu yos ocu pan-
tes de cla ra ron te ner vin chu cas con an te rio ri dad al ro cia do ini cial del pro yec to,
la re- in fes ta ción se pro du jo en 28 vi vien das (Cua dro 2). La re- in fes ta ción de las
ca sas se gún la per te nen cia ét ni ca de sus ocu pan tes se pro du jo de ma ne ra más
mar ca da en las vi vien das de po bla ción Toba que en los otros dos gru pos.

Los ni ve les de re- in fes ta ción pue den ser vin cu la dos con las ac ti tu des y cre en-
cias de cada gru po. Ilus tra ti va men te, el 61% de la po bla ción Toba, el 23% de los
crio llos y el 30% de los grin gos no bus ca ba al vec tor en su casa. Por otra par te, el
37% de los To bas, el 54% de los crio llos y el 56% de los grin gos creía que “algo pue-
de ser he cho para evi tar la en fer me dad de Cha gas”. La pa si vi dad y el des co no ci-
mien to se tra du cen en ni ve les de in cer ti dum bre va ria bles, que se ma ni fies tan como
“no sabe/no con tes ta” fren te al in te rro gan te de pre sen cia de en fer mos de Cha gas
en el ho gar. Es así que en los ho ga res Toba el ni vel de des co no ci mien to de con tar
con un en fer mo de Cha gas en el ho gar (56%) era mu cho ma yor que en los ho ga res
crio llos (18%). En los ho ga res grin gos este ni vel ba ja ba a cero. Cier ta men te, la fuen-
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Cua dro 1. Ca li dad de la vi vien da (CALMAT) se gún per te nen cia ét ni ca

Calidad de Materiales de la Vivienda
(CALMAT)

Etnia Total

Toba
N=53

Criolla
N=193

Gringa
N=27

CALMAT I ,0% 100,0% ,0% 100,0%
(N=1)

CALMAT II ,0% 87,1% 12,9% 100,0%
(N=31)

CALMAT III 13,1% 73,8% 13,1% 100,0%
(N=61)

CALMAT IV 22,2% 68,5% 9,3% 100,0%
(N=108)

CALMAT V 29,2% 63,9% 6,9% 100,0%
(N=72)

TOTAL 19,4% 70,7% 9,9% 100,0%
(N=273)

Nota: CAL MAT es un in di ca dor uti li za do para me dir la con di ción de la vi vien da en los
Cen sos de Po bla ción y Vi vien da de Ar gen ti na. CAL MAT I re pre sen ta la me jor vi vien da,
con ma te ria les re sis ten tes y só li dos en pi sos, pa re des o te chos e in cor po ra to dos los
ele men tos de ais la ción y ter mi na ción; CAL MAT V re pre sen ta la peor vi vien da, con ma-
te ria les no re sis ten tes ni só li dos o de de se cho en pi sos, te chos y pa re des.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia en base a En cues ta a Ho ga res.



te del des co no ci mien to no de be ría ser úni ca men te atri bui ble a la ac ti tud de los
po bla do res sino tam bién a la res pues ta que ofre cen los ser vi cios de sa lud.

Re des so cia les y par ti ci pa ción

En su de fi ni ción más am plia, las re des so cia les son un con glo me ra do de la-
zos que ca na li zan las in te rac cio nes so cia les en tre los in di vi duos, con un pa trón de
in ter cam bios y con duc tas (Wellman, 1988). En la En cues ta de Re des So cia les (ERS)
se re co gió in for ma ción de los la zos so cia les en el área de es tu dio, cla si fi cán do los
se gún se tra ta ra, en fa mi lia res sin co- re si den cia, ve ci nos y ami gos. Cada ca te go ría
de lazo so cial co rres pon de a una de li mi ta ción dis tin ta del vín cu lo; en el caso de los
fa mi lia res, el vín cu lo está de fi ni do por la re la ción de pa ren tes co, en el caso del veci-
no por la con ti güi dad fí si ca, en el caso de los ami gos por la elec ción.

Los ho ga res en cues ta dos es ta ban in vo lu cra dos en re des in ter per so na les
a tra vés de las cua les con cre ta ban in ter cam bios de di ver sa ín do le. Si bien de
na tu ra le za in for mal, es tos vín cu los per mi tían sa tis fa cer ne ce si da des ma te ria-
les y sim bó li cas. La mi tad de los en cues ta dos en la EH in for ma ba que ha bía re-
ci bi do y ha bía brin da do ayu da en al gún mo men to en los úl ti mos tres me ses.
Los in ter cam bios abar ca ban prin ci pal men te ayu da en for ma de ser vi cios y en
me nor me di da de ob je tos en prés ta mo. En tre los pri me ros, en for ma de ser vi-
cios tie nen re le van cia los vin cu la dos con las ac ti vi da des pro duc ti vas: cu rar los
ani ma les, co se char al go dón, y otros. Tam bién las ayu das li ga das a la vida do-
més ti ca que abar can des de las más tri via les a las más sig ni fi ca ti vas: ayu dar a
ha cer pan, ayu dar a la var, cui dar la casa, y otras; o in clu so aque llas que tie nen
un cla ro ca rác ter co mu ni ta rio ta les como le van tar la pa red de la igle sia o lim-
piar el ce men te rio. En tre los ob je tos que se dan en prés ta mo se en cuen tran
ele men tos de sig ni fi ca ción en la vida ru ral, bi ci cle tas, ca ba llos, he rra mien tas, y
otros. Es tas ex pre sio nes de so cia bi li dad se com ple men tan con la in for ma ción
de que el 76% de los po bla do res afir ma ba que en caso de ne ce si dad le re sul ta-
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Cua dro 2. Re- in fes ta ción se gún et nia

Re-infestación Etnia Total

Toba Criolla Gringa

Si 39,3% 53,6% 7,1% 100,0%
(N=28)

No 13,0% 72,1% 14,9% 100,0%
(N=154)

Total 17,0%
(N=31)

69,2%
(N=126)

13,7%
(N=25)

100,0%
(N=182)



ría fá cil con se guir ayu da. Es tos in ter cam bios y los la zos so cia les a tra vés de los
cua les aque llos se con cre tan con for man el en tra ma do de la vida co mu ni ta ria.

La per te nen cia ét ni ca atra vie sa los la zos so cia les y con di cio na la so cia bi-
li dad, es ta ble cien do di fe ren cias en tre crio llos y abo rí ge nes. Am bos ti pos ét ni-
cos te nían el mis mo nú me ro pro me dio de la zos so cia les in te gra dos por fa mi-
lia res que vi ven fue ra del ho gar, ve ci nos y ami gos (7,5). Hay, sin em bar go, con-
tras tes en la com po si ción de es tas re des. Los in dí ge nas tien den a con for mar las
con una ma yor par ti ci pa ción de sus pro pios fa mi lia res. Los crio llos solo in te-
gran re des con quie nes son ét ni ca men te de su mis ma con di ción, algo que no
ocu rre con los in dí ge nas quie nes, aun que mar gi nal men te, in te gran re des tam-
bién con crio llos. La fre cuen cia del con tac to de los po bla do res con las di ver sas
ca te go rías de la zos so cia les (fa mi lia res, ve ci nos, ami gos) es si mi lar en am bos
gru pos ét ni cos. Es más in ten so, sin em bar go, el con tac to que crio llos e in dí ge-
nas tie nen con sus ve ci nos, esto es una re la ción con di cio na da por el lo cus, la
con ti güi dad que fa ci li ta y has ta hace ine vi ta ble el en cuen tro.

La ma yo ría de los en cues ta dos de cla ra ban su dis po si ción a in te grar una
even tual red de vi gi lan cia en sa lud. Las ob je cio nes se pre sen ta ban en los ca sos
de ma yor edad o en fer me dad y tam bién se plan tea ban te mo res res pec to a la
com ple ji dad de las ta reas que ha bría que rea li zar. La in for ma ción pro por cio na-
da en la ERS brin da ele men tos que de be rían ser to ma das en cuen ta al mo men-
to de con for mar un sis te ma de par ti ci pa ción co mu ni ta ria para la vi gi lan cia vec-
to rial, para ma xi mi zar la efec ti vi dad de las ac cio nes que se plan teen y que in vo-
lu cran el flu jo de ser vi cios e in for ma cio nes.

Con clu sio nes

La apli ca ción del en fo que de eco- sa lud fue una opor tu ni dad para po ner en
jue go las ideas de par ti ci pa ción y trans- dis ci pli na rie dad. La par ti ci pa ción tuvo lugar
en dis tin tos mo men tos y ni ve les que abar ca ron la di ri gen cia del mo vi mien to in dí-
ge na para apo yar el ac ce so al cam po, el in vo lu cra mien to de aso cia cio nes ci vi les lo-
ca les para fa ci li tar un vín cu lo flui do con la co mu ni dad lo cal, la par ti ci pa ción de po-
bla do res en la for mu la ción de un diag nós ti co de sa lud y de ac to res y la in te gra ción
en ca li dad de en cues ta do res de re si den tes crio llos y abo rí ge nes que brin da ban un
puen te cul tu ral men te idó neo. En el trans cur so de es tos in ter cam bios los in ves ti ga-
do res ex pe ri men ta ron una trans fe ren cia de co no ci mien tos lo ca les que am plia ron
su com pren sión de los pro ce sos lo ca les. Du ran te el pe río do que va des de la for mu-
la ción del pro yec to has ta su fi na li za ción se ar ti cu la ron vi sio nes y ac cio nes de inves ti-
ga do res pro ve nien tes de dis tin tas dis ci pli nas. Así, se com pa ti bi li za ron las ne ce si da-
des de los tra ba jos de cam po con arre glo a cro no gra mas pre- es ta ble ci dos y las mo-
da li da des de pro duc ción de in for ma ción. Los prin ci pa les ac to res en Pam pa del In-
dio com par tían la vi sión de la en fer me dad de Cha gas como un pro ble ma sa ni ta rio.
Tam bién, las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, que tra ba ja ban en el área in cluían
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a la en fer me dad de Cha gas en sus agen das, aun que con una prio ri dad más
baja que otros ac to res so cia les.

Fac to res ma cro y mi cro tie nen in fluen cia so bre el pro ce so de re- in fes ta-
ción. En la es fe ra de los ma cro- fac to res se en cuen tra en pri mer lu gar la au sen-
cia de una po lí ti ca es ta ble y de lar go pla zo ha cia la en fer me dad de Cha gas en
Pam pa del In dio. Más allá de in ter ven cio nes fo ca li za das geo grá fi ca men te, du-
ran te un pe rio do de 10 años no se rea li za ron ro cia dos do mi ci lia rios en la zona.
El con trol vec to rial fue de bi li ta do por tres fac to res. El Pro gra ma Pro vin cial de
Cha gas te nía baja cre di bi li dad en tre la po bla ción lo cal, es ta ba ma yor men te no
ope ra ti vo en la me di da en que el go bier no pro vin cial no apor ta ba los re cur sos
ne ce sa rios, y los acuer dos en tre los ni ve les na cio na les, sub- na cio na les y lo ca-
les eran en de bles. Los re cur sos eco nó mi cos asig na dos por el PPCh va ria ban
anual men te como una fun ción de los cam bios de prio ri da des de la ad mi nis tra-
ción pro vin cial. Así, las in ter ven cio nes a gran es ca la de acuer do a las re co men-
da cio nes de las re gu la cio nes téc ni cas –dos ron das de ro cia do uni das por un
pe río do de vi gi lan cia ac ti va apo ya da por el per so nal del sis te ma de aten ción
pri ma ria- es ta ban más allá del al can ce del PPCh. Otro ma cro- fac tor era el pa pel
que de sem pe ña ba el sis te ma lo cal de sa lud al no for mu lar una po lí ti ca de ac ce-
si bi li dad a los ser vi cios, ga ran ti zan do la equi dad en la aten ción a los di fe ren tes
gru pos po bla cio na les. En un ni vel si mi lar se si tua ba la fal ta de apo yo de las
agen cias pú bli cas de de sa rro llo ru ral a las ac ti vi da des pro duc ti vas de los po-
bla do res in dí ge nas. Esta po lí ti ca de ex clu sión per día una opor tu ni dad para
apo yar la pro mo ción so cial y eco nó mi ca del pro duc tor Toba y can ce la ba la po-
si bi li dad de que es tas agen cias de sem pe ña ran un pa pel en una es tra te gia mul-
ti sec to rial de pre ven ción de la en fer me dad de Cha gas.

En la es fe ra de los mi cro- fac to res, las con di cio nes so cio- e co nó mi cas, las
cre en cias, ac ti tu des y con duc tas de los po bla do res ru ra les en Pam pa del In dio
mo de la ban tan to el pro ce so de re- in fes ta ción como los re sul ta dos de sa lud, si-
guien do lí neas de di fe ren cia ción so cial que guar da ban co rres pon den cia con
iden ti da des ét ni cas. La po bla ción ru ral es ta ba adap ta da a la pre sen cia del vec-
tor, na tu ra li zán do la, im pli can do el des co no ci mien to de la re la ción en tre el in-
sec to y el ries go de con tra er la en fer me dad. Con se cuen cia di rec ta de lo an te-
rior es que los po bla do res no adop ta ban ac ti tu des de fen si vas o pre ven ti vas en
el ho gar ni de man da ban aten ción mé di ca es pe cí fi ca. La di fe ren cia ción en las
con di cio nes de vida que in tro du cía la per te nen cia ét ni ca crea ba con di cio nes
fa vo ra bles a la do mi ci lia ción del vec tor, es pe cí fi ca men te de la po bla ción Toba y
que era al mis mo tiem po el gru po so cial con ma yor ni vel de pa si vi dad fren te a
la pre sen cia del vec tor en el am bien te do més ti co.

Para lo grar un con trol vec to rial más sus ten ta ble, el mo de lo de eco- sa lud
pro por cio na he rra mien tas va lio sas, ta les como la par ti ci pa ción co mu ni ta ria,
mul tiac to ral y mul ti sec to rial. En tal sen ti do, la so cia bi li dad y la den si dad de in-
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te rac cio nes en la po bla ción ru ral son so por te para el de sa rro llo de una red de
vi gi lan cia. Uno de cada diez ho ga res po see cier ta den si dad en sus la zos so cia-
les y bien pue den ser un pun to de par ti da para el di se ño de di cha red. Los re sul-
ta dos y ex pe rien cias re co gi das du ran te el pro ce so de in ves ti ga ción así como
tam bién las ca pa ci da des de la co mu ni dad de ben ser te ni dos en cuen ta para su
im ple men ta ción. La in ter ven ción del pro yec to en Pam pa del In dio ha te ni do un
im pac to per cep ti ble en el co no ci mien to y las ac ti tu des de las po bla cio nes lo ca-
les, sen si bi li zán do las, De tal ma ne ra se abre la puer ta para fu tu ras ac cio nes
que los in clu yan en ac cio nes de pre ven ción de la sa lud.

El tra ba jo con sen sua do y pla ni fi ca do con la co mu ni dad lo cal re quie re de un
en fo que de lar go pla zo. Los equi pos de in ter ven ción y de in ves ti ga ción de ben
ajus tar sus cro no gra mas a las mo da li da des de ma ne jo del tiem po de las co mu ni-
da des lo ca les. Debe ser to ma do en con si de ra ción el mo de lo ideal que los miem-
bros de la co mu ni dad tie nen con res pec to a cómo de be ría ser un sis te ma lo cal de
sa lud. Este pun to de vis ta orien ta ría el de sem pe ño de las or ga ni za cio nes lo ca les.

Cada gru po ét ni co tie ne di fe ren tes ni ve les de par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
Por ejem plo, la po bla ción in dí ge na mues tra una con duc ta más pa si va res pec to
de la vi gi lan cia vec to rial y, por su par te, la po bla ción crio lla está me nos in vo lu-
cra da en ac ti vi da des co mu ni ta rias. Es tas di fe ren cias de ben ser te ni das en
cuen ta para apli car en fo ques es pe cí fi cos en las ac ti vi da des de pre ven ción.

Agra de ci mien tos

Al In ter na tio nal De ve lopment Re search Cen ter por el apo yo re ci bi do para
rea li zar esta in ves ti ga ción, a los po bla do res de Pam pa del In dio que apo ya ron
ge ne ro sa men te la rea li za ción del tra ba jo, a los in te gran tes de or ga ni za cio nes
pú bli cas y pri va das que die ron su tiem po para com par tir con los in ves ti ga do res
sus pun tos de vis ta y sus co no ci mien tos, a la Aso cia ción Che´Egue ra, a tra vés
de Sil via Che na, por su apo yo com pe ten te y en tu sias ta para lle var ade lan te el
tra ba jo de cam po, a Mar ce lo Man gi ni y Mar cos Pé rez por su efi cien te tra ba jo
como asis ten tes de in ves ti ga ción, a Elsa Se gu ra por su per ma nen te apo yo y a
la Fun da ción Mun do Sano por fa ci li tar sus ins ta la cio nes en Pam pa del In dio.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

BAZZA NI, R. y SAL VA TE LLA, R. (2001) Eco lo gía de la en fer me dad de Cha gas y su pre ven-
ción y con trol en la Ama zo nía. Un en fo que de Eco Sa lud. Dis po ni ble:
www.IDRC.ca/es/ev- 106350- 201- 1- DO_TO PIC.html

CE CE RE, M. (2002) “Effects of par tial hou sing im pro ve ment and in sec ti ci de spra ying on
the re in fes ta tion dyna mics of Tria to ma in fes tans in ru ral northwes tern Ar gen ti na”.
Acta Tro pi ca, 84(2), pp.101- 116.

322 / espacio abierto vol. 23 nº 2 (abril-junio, 2014): 305 - 324



CE CE RE, M.; VAZ QUEZ- PRO KO PEC, G.; GÜRTLER, R. y KI TRON, U. (2006) “Re in fes ta tion
sour ces for Cha gas di sea se vec tor, Tria to ma in fes tans, Ar gen ti na”. Emer-
ging In fec tious Di sea ses 12: 1096- 1102.

COR NWALL, A y JEWKES, R. (1995) “What is par ti ci pa tory re search?” So cial Scien ce &
Me di ci ne 41:1667–1676.

COR NWALL, A. (2003) “Who se voi ces? Who se choi ces? Re flec tions on gen der and par ti ci-
pa tory de ve lopment”. World De ve lopment 31:1325–1342.

FOR GET, G. y LE BEL, J. (2001) “An ecosys tem approach to hu man health”. In ter na tio nal
Jour nal of Occu pa tio nal and En vi ron men tal Health, 7:4.

GÜRTLER, R.; CE CE RE, M.; LAU RI CE LLA, M.; PE TER SEN, R.; CA NA LE, D.; CAS TA ÑE RA, M.;
CHUIT, R.; SE GU RA, E. y COHEN, J. (2005) “In ci den ce of Trypa no so ma cruzi in fec-
tion among chil dren fo llowing do mes tic re in fes ta tion af ter in sec ti ci de spra ying in
ru ral northwes tern Ar gen ti na”. The Ame ri can Jour nal of Tro pi cal Me di ci ne
and Hygie ne. 73: 95- 103.

GÜRTLER, R.; PE TER SEN, R.; CE CE RE, M.; SCHWEIG MANN, N.; CHUIT, R.; GUAL TIE RI, J. y
WIS NI VESKY- CO LLI, C. (1994) “Cha gas di sea se in nor th- west Ar gen ti na: risk of do-
mes tic re in fes ta tion by Tria to ma in fes tans af ter a sin gle commu nity- wi de appli ca-
tion of del ta meth rin”. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 88: 27- 30.

LE BEL, J. (2003) Health: An Ecosys tem Approach. In ter na tio nal De ve lopment Re-
search Cen tre, Otta wa.

LLO VET, I. y DI NAR DI, G. (2006) De cen tra li za tion Po li cies and Health Sys tem Re-
form in Ar gen ti na: Its Im pact on Cha gas Vec tor Pre ven tion and Con trol. Po-
nen cia pre sen ta da al Glo bal Fo rum for Health Re search, Fo rum 10- Cai ro, Egypt.

MER TENS, F.; SAINT- CHAR LES, J.; MER GLER, D.; PASSOS, C.; y LU COTT, M. (2005) “Net-
work approach for analyzing and pro mo ting equity in par ti ci pa tory ecohealth re-
search”. EcoHealth 2, 113–126.

PAR KES, M. y PA NE LLI, R. (2001) “In te gra ting catchment ecosys tems and commu nity
health: the va lue of par ti ci pa tory ac tion re search”. Ecosys tem Health 7:85–106.

PAR KES, M.; BIE NEN, L.; BREILH, J.; HSU, L.; MCDO NALD, M.; PATZ, J.; RO SENTHAL, J.; SA HAN,
M.; SLEIGH, A.; WALTNER- TOEWS, D.; y YAS SI, A. (2005) “All hands on deck: Trans dis ci-
pli nary approa ches to emer ging in fec tious di sea se.” EcoHealth 2, 258–272.

PROBST, K., HAG MANN, J. (2003) Un ders tan ding par ti ci pa tory re search in the con text of
na tu ral re sour ce ma na ge ment–pa ra digms, approa ches and typo lo gies. Agri cul-
tu ral Re search & Ex ten sion Net work, Net work Pa per No. 130. Lon don: Over-
seas De ve lopment Ins ti tu te.

VA LEGGIA, C. y NOR BER TO, L. (2007) “Pre li mi nary De mo gra phic Analysis of a Toba Po pu-
la tion in Tran si tion in Nor thern Ar gen ti na.” PARC Working Pa per Se ries, WPS 07-
 11, Uni ver sity of Pennsyl va nia.

WELLMAN, B. (1988) Struc tu ral analysis: from method and me taphor to theory and subs-
tan ce. In: So cial Struc tu res-A Net work Approach, Wellman B, Berkowits SD
(edi tors), Gre enwich, CT, JAI Press, pp 19- 61.

et ni ci dad, par ti ci pa ción so cial y re- in fes ta ción de vi vien das en el cha co ar gen ti no...
ig na cio llo vet y gra cie la di nar di 323



CE CE RE, M.; VAZ QUEZ- PRO KO PEC, G.; GÜRTLER, R. y KI TRON, U. (2006) “Re in fes ta tion
sour ces for Cha gas di sea se vec tor, Tria to ma in fes tans, Ar gen ti na”. Emer-
ging In fec tious Di sea ses 12: 1096- 1102.

COR NWALL, A y JEWKES, R. (1995) “What is par ti ci pa tory re search?” So cial Scien ce &
Me di ci ne 41:1667–1676.

COR NWALL, A. (2003) “Who se voi ces? Who se choi ces? Re flec tions on gen der and par ti ci-
pa tory de ve lopment”. World De ve lopment 31:1325–1342.

FOR GET, G. y LE BEL, J. (2001) “An ecosys tem approach to hu man health”. In ter na tio nal
Jour nal of Occu pa tio nal and En vi ron men tal Health, 7:4.

GÜRTLER, R.; CE CE RE, M.; LAU RI CE LLA, M.; PE TER SEN, R.; CA NA LE, D.; CAS TA ÑE RA, M.;
CHUIT, R.; SE GU RA, E. y COHEN, J. (2005) “In ci den ce of Trypa no so ma cruzi in fec-
tion among chil dren fo llowing do mes tic re in fes ta tion af ter in sec ti ci de spra ying in
ru ral northwes tern Ar gen ti na”. The Ame ri can Jour nal of Tro pi cal Me di ci ne
and Hygie ne. 73: 95- 103.

GÜRTLER, R.; PE TER SEN, R.; CE CE RE, M.; SCHWEIG MANN, N.; CHUIT, R.; GUAL TIE RI, J. y
WIS NI VESKY- CO LLI, C. (1994) “Cha gas di sea se in nor th- west Ar gen ti na: risk of do-
mes tic re in fes ta tion by Tria to ma in fes tans af ter a sin gle commu nity- wi de appli ca-
tion of del ta meth rin”. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 88: 27- 30.

LE BEL, J. (2003) Health: An Ecosys tem Approach. In ter na tio nal De ve lopment Re-
search Cen tre, Otta wa.

LLO VET, I. y DI NAR DI, G. (2006) De cen tra li za tion Po li cies and Health Sys tem Re-
form in Ar gen ti na: Its Im pact on Cha gas Vec tor Pre ven tion and Con trol. Po-
nen cia pre sen ta da al Glo bal Fo rum for Health Re search, Fo rum 10- Cai ro, Egypt.

MER TENS, F.; SAINT- CHAR LES, J.; MER GLER, D.; PASSOS, C.; y LU COTT, M. (2005) “Net-
work approach for analyzing and pro mo ting equity in par ti ci pa tory ecohealth re-
search”. EcoHealth 2, 113–126.

PAR KES, M. y PA NE LLI, R. (2001) “In te gra ting catchment ecosys tems and commu nity
health: the va lue of par ti ci pa tory ac tion re search”. Ecosys tem Health 7:85–106.

PAR KES, M.; BIE NEN, L.; BREILH, J.; HSU, L.; MCDO NALD, M.; PATZ, J.; RO SENTHAL, J.; SA HAN,
M.; SLEIGH, A.; WALTNER- TOEWS, D.; y YAS SI, A. (2005) “All hands on deck: Trans dis ci-
pli nary approa ches to emer ging in fec tious di sea se.” EcoHealth 2, 258–272.

PROBST, K., HAG MANN, J. (2003) Un ders tan ding par ti ci pa tory re search in the con text of
na tu ral re sour ce ma na ge ment–pa ra digms, approa ches and typo lo gies. Agri cul-
tu ral Re search & Ex ten sion Net work, Net work Pa per No. 130. Lon don: Over-
seas De ve lopment Ins ti tu te.

VA LEGGIA, C. y NOR BER TO, L. (2007) “Pre li mi nary De mo gra phic Analysis of a Toba Po pu-
la tion in Tran si tion in Nor thern Ar gen ti na.” PARC Working Pa per Se ries, WPS 07-
 11, Uni ver sity of Pennsyl va nia.

WELLMAN, B. (1988) Struc tu ral analysis: from method and me taphor to theory and subs-
tan ce. In: So cial Struc tu res-A Net work Approach, Wellman B, Berkowits SD
(edi tors), Gre enwich, CT, JAI Press, pp 19- 61.

et ni ci dad, par ti ci pa ción so cial y re- in fes ta ción de vi vien das en el cha co ar gen ti no...
ig na cio llo vet y gra cie la di nar di 323


