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Resumen

La línea de investigación que aquí se presenta propone aportar de manera con-
creta al desafío de incorporar una mayor cantidad de elementos al abordaje de la 
problemática del Chagas, a partir de la investigación de las concepciones sobre el 
tema y de la elaboración y puesta en práctica de estrategias y recursos didácticos 
para diversos contextos. Este texto en particular se centra en las concepciones 
sobre los insectos vectores del Chagas, las vinchucas, identificadas a lo largo del 
trabajo con diferentes actores/as. A partir de ejemplos puntuales procuramos 
mostrar que, en torno a los múltiples aspectos que conforman la problemática, 
existe todo un bagaje de concepciones que es fundamental investigar con las par-
ticularidades de cada contexto. Consideramos que las concepciones sobre el tema 
constituyen herramientas indispensables para hacer frente a este problema dado 
que, por un lado su indagación resulta el paso previo necesario para pensar y lle-
var a la práctica cualquier proyecto educativo o de comunicación; y por otro lado, 
brindan conocimientos fundamentales para comprender el tema Chagas en toda 
su complejidad. 

Palabras-clave: Chagas, vinchucas (triatominos), investigación cualitativa, con-
cepciones.
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Introducción

Cuando hablamos de la problemática del Chagas resulta fundamental com-
prender que no nos referimos solamente a una enfermedad. Hablamos de un 
problema verdaderamente complejo, definido y caracterizado por la conjugación 
de elementos vinculados a cuatro grandes dimensiones: biomédica, epidemi-
ológica, sociocultural y político-económica (SANMARTINO et al., 2012). Re-
sulta clave también atender al hecho de que, debido a las nuevas configuraciones 
del globalizado mundo en el que vivimos, hace tiempo ya que el Chagas dejó de 
ser un problema únicamente rural y una realidad exclusivamente latinoameri-
cana (SANMARTINO, 2009a). A partir de estas consideraciones, la visión que 
proponemos intenta trascender enfoques reduccionistas y estereotipados de “una 
enfermedad de pobres”, restringida al ámbito rural latinoamericano y de incum-
bencia exclusivamente biomédica. 

De esta manera, la búsqueda de soluciones y respuestas debe encararse de 
manera integral y acorde a las particularidades de los escenarios actuales. No ten-
emos más remedio que ser imaginativos, flexibles y desprejuiciados, señaló Morel 
(1999) al hablar de los desafíos que aún se plantean para hacer frente a esta prob-
lemática. Haciendo eco de este llamado consideramos que, entonces, no tenemos 
más remedio que contemplar y sumar todos los elementos que sirvan para anal-
izar este tema desde la mayor cantidad posible de puntos de vista. En este marco, 
esta presentación reúne algunos de los resultados obtenidos en el desarrollo de 
una línea de investigación que se propone aportar de manera concreta a este de-
safío, a partir de la investigación de las concepciones sobre Chagas de diferentes 
actores/as, y del análisis, elaboración y puesta en práctica de estrategias y recur-
sos didácticos para encarar esta temática en diversos contextos (SANMARTINO, 
2006, 2009b, 2012).

En términos generales, las concepciones constituyen la grilla de lectura, de 
interpretación y de previsión de la realidad con la que interactúa cada individuo 
y son, al mismo tiempo, su prisión intelectual ya que sólo a través de ellas puede 
comprender el mundo (GIORDAN, 2003). Son los saberes que cada uno tiene 
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para explicar y situarse en su medio; y son producto de la historia, el ambiente, 
el contexto cultural, la realidad de cada persona y de las interacciones que se dan 
entre todos estos elementos. 

Vinchucas, chinches y demás: brevísima revisión de concepciones

Del bagaje de concepciones vinculadas a la problemática del Chagas e iden-
tificadas hasta el momento, a continuación presentamos un recorte de aquellos 
aspectos relacionados de manera más directa con los insectos responsables de 
la transmisión del Trypanosoma cruzi (los triatominos, conocidos en Argentina 
como “vinchucas” o “chinches”). 

En este sentido, los discursos más ricos sobre los aspectos en cuestión cor-
responden a quienes conviven con el problema de manera más cotidiana y natu-
ral (principalmente las personas que residen o residieron en zonas rurales), para 
quienes las vinchucas son –en general– insectos conocidos en profundidad. Tanto 
en el análisis de nuestras entrevistas, como en las referencias de otros autores, 
en la mayoría de los casos es fácilmente visible cómo estos insectos pertene-
cen al universo cotidiano de los habitantes de las zonas rurales de los países en-
démicos (CABALLERO-ZAMORA; DE MUYNCK, 1999; VERDÚ; RUIZ, 2003; 
SANMARTINO, 2006; COSTA NETO; GURGEL GONÇALVES, 2012). Con re-
specto a su rol de agentes transmisores de la enfermedad de Chagas, la mayor 
parte de estas personas considera a la vía vectorial como la única posibilidad de 
transmisión del T. cruzi. Sin embargo, para algunos, no cualquier vinchuca puede 
transmitir la enfermedad: existen algunas que son “ponzoñosas” o “venenosas” 
(en general, identificadas como chinches de color rojo, difíciles de encontrar) y 
otras que no lo son (en general, identificadas como chinches de color negro, más 
comunes). En una publicación anterior (SANMARTINO, 2010), dimos el nom-
bre de “mito de la colorada” a esta concepción bastante difundida e identificada 
tanto en los trabajos de otros autores (VALDEZ, 1993; CABALLERO-ZAMORA; 
DE MUYNCK, 1999) como en investigaciones propias (SANMARTINO, 2006); 
y referido también durante charlas informales con colegas que abordan las cues-
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tiones entomológicas o médicas del Chagas en sus trabajos de campo (SANMAR-
TINO, 2010). Probablemente, “la colorada” sea para algunos la vinchuca recién 
mudada, también es posible que se esté hablando de algún otro insecto que no 
está en contacto tan directo con ellos como lo está Triatoma infestans (la especie 
de vinchuca más común en la región del Cono Sur). El fundamento de este mito 
probablemente se encuentre en éstas y otras explicaciones según la región o la 
comunidad que se trate, motivo por el cual sería interesante profundizar las inves-
tigaciones en este sentido.

Por otra parte, nos interesa en este texto hacer referencia a una serie muy par-
ticular de concepciones vinculadas a las vinchucas que plantean un campo de 
estudio por demás necesario e interesante. Nos referimos al hecho de que algunas 
de las personas más familiarizadas con estas chinches suelen relatar, por ejemplo, 
que durante la infancia utilizaban estos insectos con fines lúdicos, refiriendo haber 
jugado con ellas con frecuencia. Asimismo, otros autores encontraron que en al-
gunas comunidades se considera que las vinchucas tienen efectos positivos, como 
por ejemplo sacar del cuerpo otras enfermedades al chupar la sangre (VALDEZ, 
1993; CABALLERO-ZAMORA; DE MUYNCK, 1999) o ser útiles en el tratami-
ento de todo tipo de enfermedades del corazón al ser preparadas en infusiones 
tipo té (COSTA NETO; REZENDE, 2004). Asimismo, según referencias presenta-
das por Briceño-León (1990), incluso ocurre en algunas áreas de Argentina que se 
considera que las vinchucas traen suerte. En este mismo sentido, durante el desar-
rollo de un trabajo aún no publicado obtuvimos desde Bolivia el siguiente relato 
por parte de un médico: en una comunidad no nos permitían hacer el control 
vectorial con el rociado porque decían que las vinchucas le traían o eran sinónimo 
de riqueza y se salían a dormir fuera de sus dormitorios, para que ellas estén tran-
quilas. Por otra parte, en algunos lugares de México existe la creencia de que estos 
insectos producen efectos afrodisíacos al ser consumidos como alimento (AREL-
LANO GAJÓN, 2002). Finalmente, resta referirnos a un aporte obtenido desde 
Colombia, el cual recoge el testimonio de un Mama (líder espiritual) de la etnia 
Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta: 
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Ese pito (nombre que reciben las vinchucas en Colombia) hay de mucha clase en 
el monte, mucho tamaño, mucho color diferente, nosotros indígenas conocemos 
muchos nombres de pito. En el tronco, en el hueco, en cueva de piedra. En prin-
cipio Kuigja (pito) comía mucha fruta pero hace años no hay cosecha y se comi-
eron entre ellos de hambre. […] Cuando hermanito menor destruye el Corazón, 
tumba árbol, palma, palo, madera, se acaba la comida de todos, de los animales, de 
la planta, de los bichos. Entonces viene la plaga a cobrarnos. Por eso ahora Kuigja 
está cobrando con sangre de animal y de mismo indígena. […] Cuando Mama 
hace pagamento a Kuigja él se queda ahí escondido en la selva contento. Cuando se 
hace casa sin adivinación, sin reconocer, sin pagamento, pito cobra. A veces cobra 
anunciando de varias clases. A veces viene a la casa, se queda criando en el techo o 
en barro. Sólo está recordando la deuda, pero no es malo. El que viene de noche de 
afuera sí está bravo, cobra mucha sangre, deja enfermedad y se va. 

(Triana O, archivo interno grupo BCEI, Universidad de Antioquia).

Se nos revela como fundamental la necesidad de emprender una indagación 
sistemática de las concepciones mencionadas –particularmente las delineadas en 
el párrafo anterior– para poder tener mayor profundidad en el conocimiento de 
los complejos aspectos que de ellas se desprenden.

Consideraciones Finales

A través de ejemplos como los compartidos a lo largo de estas páginas, podem-
os ver sintéticamente en qué medida existe un bagaje rico y diverso de concep-
ciones en torno a la problemática del Chagas, el cual es fundamental investigar 
con las particularidades de cada contexto (SANMARTINO, 2006, 2012). Con-
sideramos además que las concepciones sobre el tema constituyen herramien-
tas indispensables para la democratización del conocimiento científico referido a 
esta problemática tan compleja. Estamos convencidos/as de la necesidad de hacer 
frente al Chagas a partir de las concepciones de los/as actores/as, rescatando los 
saberes locales, para que las medidas de prevención y control a implementar ten-
gan destinatarios reales y sustento sólido (SANMARTINO, 2006). En este marco, 
coincidimos con Costa Neto y Gurgel Gonçalves (2012) cuando plantean que las 
acciones pensadas para la promoción de la salud de las personas deben orientarse 
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a sus hábitos, comportamientos y prácticas sociales. En este mismo sentido, acor-
damos con Uchôa et al. (2002) en la ineludible necesidad de reorientar las cam-
pañas educativas referidas a la enfermedad de Chagas, en función de las maneras 
de pensar y de actuar que prevalecen las comunidades afectadas.

Finalmente, consideramos que estudios de este tipo cobran una importancia 
más profunda aún de lo planteado dado que las concepciones que poseen los/as 
diferentes actores/as con respecto a la problemática en particular (y a todas las 
dimensiones que la atraviesan) brindan conocimientos fundamentales para com-
prender el tema Chagas en toda su complejidad. Por lo que deberían constituir en 
sí mismas contenidos claves, tan esenciales como la biología del vector o las mani-
festaciones de la enfermedad, a la hora de abordar el tema de manera verdadera-
mente integral y contextualizada. Las ideas apenas bosquejadas aquí dejan abierta 
una gran puerta, planteando un desafío que conlleva un enorme compromiso.
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