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Con respecto a los signos clínicos, un caso particular y de uso frecuente es el de las imágenes de personas 
con un ojo hinchado, mostrando el “Signo de Romaña” (que refleja el ingreso del T. cruzi por la mucosa del ojo). 
Sin embargo, cabe destacar que esta es una característica que solamente se presenta en el 2% de las 
personas con Chagas en fase aguda sintomática. Por lo que relacionar sistemáticamente al Chagas con el 
ojo hinchado, puede inducir a la creencia que la ausencia de ese signo implica la ausencia de infección.

Por otra parte, como mencionamos, la representación visual del tema en una gran diversidad de recursos de 
comunicación queda restringida al contexto rural. En particular, una imagen muy utilizada para dar cuenta de 
ese ámbito, es la de las viviendas rancho. Además de ser estigmatizante, esta situación tan frecuente 
transmite una idea cuestionable. Tradicionalmente se consideró que el adobe (mezcla de barro y paja) era 
sinónimo de presencia de vinchucas en una construcción. Esto condujo a la estigmatización de las viviendas 
hechas de adobe, los ranchos, y llevó a considerar de manera extendida que las vinchucas dejarían de ser un 
problema si se eliminaran las construcciones realizadas con este tipo de materiales. Pero el problema de la 
presencia de vinchucas no está centrado en el material de construcción, sino en la disponibilidad de refugio 
que puede haber si ese material -sea cual sea-  tiene grietas o agujeros.

De este modo, dada la manera en que las imágenes aportan a la construcción social del tema, es importante 
reflexionar críticamente y tomar una postura consciente de la responsabilidad que conlleva la utilización 
(producción, selección, etc.) de las mismas en los diferentes escenarios (en los medios de comunicación, en 
el aula, en el ámbito de la gestión, etc.).
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3.5 Sobre algunos “mitos”

A continuación compartimos algunas de las situaciones particulares y/o cotidianas que consideramos que 
dan lugar a una “idea falsa” (mito) o distante de lo que generalmente sucede. Frente a esto, exponemos 
algunas preguntas usuales acompañadas de información aclaratoria que dan lugar a la discusión y enriquecen 
los posicionamos respecto a esta problemática. Estas preguntas son apenas algunos ejemplos para repensar 
lo que normalmente está instaurado acerca de la temática, sin embargo, la lista puede ser mucho más extensa.

 ¿Las personas que tienen Chagas pueden trabajar?
Sí. La mayoría de las personas con Chagas pueden realizar actividades normalmente. Solo tres de 
cada 10 personas verán afectada su salud por el T. cruzi y, dependiendo del caso particular, podrán 
realizar actividades con mayor o menor grado de restricciones en cuanto al esfuerzo físico. Ninguna 
persona debe ser discriminada por tener Chagas (Ley de Chagas 26.281 - Argentina).

 ¿Solo hay Chagas donde hay vinchucas?
No. Las vinchucas son responsables de una vía de transmisión del T. cruzi (la vía vectorial). Hay 
Chagas donde hay personas con Chagas, y eso puede ser en cualquier lugar del mundo (Mapa 1).

¿Las vinchucas solo viven en las casas de adobe?
No. Las vinchucas pueden vivir en las grietas o agujeros de cualquier tipo de material de 
construcción de las viviendas, ya sea de adobe o de ladrillos. Las vinchucas pueden vivir en 
cualquier lugar que les sirva de refugio: en acumulación de ropa u otros objetos; detrás de cuadros 
o muebles; también en gallineros, corrales, nidos, cortezas, debajo de rocas.

 ¿Las vinchucas están solo en el campo?
No. Hay vinchucas en prácticamente todos los países de América, principalmente en áreas rurales, 
pero también podemos encontrarlas en zonas peri-urbanas y urbanas. En Argentina, se han 
encontrado vinchucas dentro de domicilios del área metropolitana de Catamarca, Mendoza, La 
Rioja y San Juan; como también en ambientes silvestres asociadas a nidos de aves y roedores, 
madrigueras, cortezas y huecos de árboles.

 ¿El Chagas se cura?
A veces sí, a veces no. Sin embargo, el acceso al diagnóstico y al tratamiento es un derecho de 
todas las personas (Ley de Chagas 26.281 - Argentina). Durante la infancia, la adolescencia y los 
primeros meses después del ingreso del T. cruzi al organismo, si se accede al diagnóstico y 
tratamiento médico adecuado, la cura es posible. Las personas adultas diagnosticadas con Chagas 
probablemente no se curen, pero tienen el derecho a recibir el tratamiento y atención 
correspondientes para evitar o minimizar los problemas de salud que pueda producir el T. cruzi. 
Además, si las personas con posibilidad de gestar reciben tratamiento, reducen el riesgo de 
transmitir el T. cruzi durante el embarazo o en el parto.

Si la persona gestante tiene Chagas, ¿su hijo/a va a nacer con Chagas?
No necesariamente, ya que el T. cruzi no siempre se transmite por la vía vertical. Por este motivo, 
la Ley Nacional 26.281 establece la obligatoriedad de realizar el diagnóstico para detectar infección 
con T. cruzi a todos/as los/as hijos/as de personas con posibilidad de  gestar que tengan Chagas (lo 
más tempranamente posible, aumentando así las probabilidades de que el tratamiento sea 
efectivo).
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4. ABC para considerar a la hora de comunicar:
algunos datos importantes

Uno de los puntos que nos planteamos acerca de la Comunicación y Chagas es el contenido básico que se 
pretende comunicar. Para ello es importante contar con información que nos dé una idea de la situación 
general y no solo reproduzca datos aislados o sesgados hacia algunas de las tantas dimensiones por las que 
está atravesada la problemática de Chagas. Es así que en este apartado se presentan algunos datos 
importantes para tener en cuenta en el momento de comunicar sobre Chagas, enriqueciendo y 
complementando la información compartida en las secciones anteriores.

El Chagas es una
infección producida por

un parásito llamado
Trypanosoma cruzi (T.cruzi)

El T. cruzi puede transmitirse: 

A través de la materia fecal de 
vinchucas (chinches que se alimentan 
de sangre) infectadas, la que contiene 
parásitos que ingresan al torrente 
sanguíneo al tomar contacto con mucosas 
o a través del rascado posterior a la 
picadura;

durante algunos embarazos o en el 
momento del parto de personas 
gestantes infectadas;

por transfusión de sangre de personas 
infectadas (razón por la cual las 
personas con Chagas no deben donar 
sangre);

por trasplante de algunos órganos de 
donantes infectados/as;

a través de la ingesta de bebidas o 
alimentos contaminados con este 
parásito;

en laboratorios, por una incorrecta 
manipulación de vinchucas infectadas, 
cultivos del parásito o material proveniente 
de personas infectadas;

por el uso compartido de agujas y 
jeringas, en caso de que alguna de las 
personas involucradas esté infectada 
con este parásito.

A través de la leche materna (razón 
por la cual no debe haber interrupción 
de la lactancia);

por contacto físico (relaciones 
sexuales, besos, abrazos, o al dar la 
mano);

por la saliva (al compartir mate u otros 
alimentos).

El T. Cruzi NO se transmite:

 El corazón;
 el sistema digestivo
(esófago o colon);
 el sistema nervioso.

El T. cruzi puede afectar
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 A partir de la entrada del T. cruzi en el cuerpo, se pueden diferenciar tres fases:

Fase aguda: dura entre 15 y 60 días. Se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de 
T. cruzi circulando en sangre. Generalmente es asintomática (con algunas excepciones en las 
que se presentan síntomas inespecíficos como fiebre y malestar general), sin embargo, con baja 
frecuencia se producen manifestaciones clínicas graves en niños/as.

Fase crónica asintomática (antes denominada “indeterminada”): deviene a continuación 
de la anterior. Puede durar varios años o incluso toda la vida. No se presentan síntomas y el 
Chagas solamente se puede detectar a través de un análisis de sangre. La mayoría de las 
personas infectadas (alrededor de un 70%) se encuentran en esta situación.

Fase crónica sintomática: aproximadamente el 30% de las personas infectadas se 
encuentran en esta situación. Manifiestan algún cuadro clínico (de complejidad variable),entre 
veinte y treinta años después de haber contraído el parásito.

  3 de cada 10 personas infectadas con el T. cruzi desarrollarán la enfermedad de Chagas.
 Está infectado/a quien tiene el parásito en su organismo, pero no necesariamente manifiesta 

signos o síntomas clínicos debidos a este.
 Está enfermo/a quien manifiesta alteraciones orgánicas causadas por el T.cruzi.

La presencia del parásito se diagnostica 
mediante análisis específicos de sangre.
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Entre un 70% y un 95% de las personas pueden curarse si reciben el 
tratamiento médico específico (actualmente Benznidazol y Nifurtimox 
como únicas drogas disponibles) durante la infancia y la adolescencia, 
o durante los primeros meses después de adquirir el parásito.

Las personas adultas con una infección crónica probablemente no se 
curen, pero con un tratamiento adecuado (a definir por el personal de salud 
según cada caso particular) podrán minimizar los problemas que 
eventualmente pueda causar el parásito.

Las personas con capacidad de gestar reducen el riesgo de 
transmitir el parásito en futuros embarazos si reciben un 
tratamiento específico.

Nifurtimox

BENZNIDAZ
OL

Se estima que...

 hay al menos 6 millones de personas infectadas en el mundo, sólo el 10% lo 
sabe y 1% accede al tratamiento

 hay al menos 1.500.000 personas infectadas en Argentina
 en Argentina nacen anualmente al menos 1.500 bebés infectados/as 
 al menos son 46 los países en el mundo con personas infectadas (Mapa 1)
 2 de cada 3 personas que tienen Chagas viven en ciudades
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Dos fechas para agendar (y difundir)

Mapa 1: Distribución del Chagas en el mundo. El color verde indica los países donde se sabe que 
hay personas infectadas con T. cruzi. Los puntos rojos indican la localización de las

vinchucas americanas.

14 de abril: Día Mundial de la Enfermedad de Chagas
Fue el 14 de abril de 1909, cuando el médico brasileño Carlos 

Chagas diagnosticó el primer caso “humano” de la enfermedad que 
estaba investigando. En conmemoración a este acontecimiento, en 
2009, las organizaciones que hoy conforman la Federación 
Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la 
Enfermedad de Chagas (FINDECHAGAS) decidieron establecer esa 
fecha como un día de sensibilización sobre la problemática a nivel 
mundial.

En mayo de 2019, la fecha fue reconocida oficialmente por la 72ª  
Asamblea Mundial de la Salud.
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Dos fechas para agendar (y difundir)

Acerca de la Ley de Chagas (Ley de Salud Pública
N° 26.281 / 4 de septiembre de 2007 - Argentina)

Último viernes de agosto: Día Nacional por una 
Argentina sin Chagas

A partir de una iniciativa impulsada por el Programa Nacional de 
Chagas en el año 2011 -convertida en Ley Nacional en 2014 (Ley 
26.945)- el último viernes de agosto se conmemora el “Día 
Nacional por una Argentina sin Chagas”. La ley propone utilizar la 
fecha para difundir masivamente los múltiples aspectos que 
atraviesan y caracterizan a la problemática, a través de la 
generación de actividades en todo el país, en escuelas, centros de 
salud, plazas, museos, clubes, medios de comunicación, etc, etc, 
etc, etc…

Finalmente, queremos enmarcar estas páginas en los propósitos de 
la Ley de Chagas 26.281, una herramienta de gran valor para transitar 
los caminos que nos permitan avanzar hacia el horizonte de una 
Argentina sin Chagas. En su artículo 1º, esta Ley declara de interés 
nacional y asigna carácter prioritario, dentro de la política nacional de 
salud y en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, 
a la prevención y control de todas las formas de transmisión de la 
enfermedad de Chagas.

Entre otros aspectos importantes, dentro de sus 17  artículos, la 
Ley de Chagas 26.281 establece que:

 la capacitación, educación e investigación en Chagas deberán ser 
estimuladas y financiadas por parte del Estado, por ejemplo 
desplegando acciones de educación sanitaria continua en los medios 
de difusión masivos;

 se debe hacer el diagnóstico a toda persona gestante y, en caso de 
resultar positivo el análisis, también deben ser diagnosticados/as sus 
hijos/as;

 se deben realizar los controles serológicos correspondientes a 
donantes y receptores/as de órganos, tejidos y de sangre a transfundir;

 todas las personas tienen derecho a hacerse voluntariamente el 
diagnóstico de Chagas de manera gratuita en cualquier centro de salud 
público y/o privado del país. El resultado es privado y comunicarlo es 
una decisión personal;

 los resultados del diagnóstico no deben constituir elemento 
restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y cursos 
de estudios;

 está prohibido realizar el análisis de Chagas para ingresar a 
cualquier tipo de empleo o actividad;

 quien tiene Chagas, tiene derecho a tratarse gratuitamente en 
cualquier centro de salud del país;

 ninguna persona debe ser discriminada por tener Chagas.
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A MODO DE REFLEXIÓN....

La propuesta de todas estas páginas tiene que ver con fomentar el “hablar de Chagas”. Hablar de Chagas 
considerando que existen múltiples lenguajes posibles, un sinfín de escenarios adecuados y una enorme 
diversidad de personas con saberes y experiencias para aportar elementos a la búsqueda de respuestas y 
soluciones. 

Hablar de Chagas para compartir herramientas que permitan visibilizar la problemática en toda su 
complejidad. Para transformar y transformarnos. Para sumar las emociones a la trama de múltiples 
comunicaciones posibles, necesarias, urgentes.

Hablar de Chagas donde sea y con quien sea, pero siempre intentando superar los esquemas clásicos y las 
dicotomías que entorpecen la comprensión multidimensional. ¿Cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué 
hablar de Chagas? Esperamos haber comenzado a responder algunas de estas preguntas en el documento 
que tienen en sus manos.

Esperamos también que se multiplique la búsqueda de nuevas respuestas. Que esa búsqueda nos permita 
avanzar con pasos cada vez más firmes por el camino que tiene como horizonte la utopía* de una Argentina, 
un continente, un planeta sin Chagas y, sobre todo, sin sus consecuencias: enfermedad, miedo, silencio, 
estigmatización, discriminación.

*La utopía está en el horizonte. Camino dos
pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte

se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para
qué sirve la utopía? Para eso, sirve para

caminar (Fernando Birri).
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

1. Asamblea Mundial de la Salud. World Chagas Disease Day: raising awareness of neglected tropical 
diseases - (24 de mayo 2019)
https://www.who.int/news/item/24-05-2019-world-chagas-disease-day-raising-awareness-of-neglected-tropical
-diseases
2. Comunicación y Chagas: ¿para qué? Conversatorio virtual - 14 de abril 2020 (Parte 1 de
https://www.youtube.com/watch?v=3fc_MOh4L_U
3. Comunicación y Chagas: ¿para qué? Conversatorio virtual - 14 de abril 2020 (Parte 2 de )
https://www.youtube.com/watch?v=-QUuuCNqlLU
4. Comunicación y Salud desde una perspectiva de derechos. Guía de comunicación para equipos de salud. 
Ministerio de Salud de la Nación. 2015
http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-mortalidad/descargas/guia-comunicacion.pdf
5. Coura, J. R. & Albajar Viñas, P. (2010) Chagas disease: a new worldwide challenge. Nature s6-s7.
6. Guía para el control vectorial de la enfermedad de Chagas. Programa Nacional de Chagas.
7.  Información general: Enfermedad de Chagas
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5856:2011-informacion-general-enf
ermedad-chagas&Itemid=40370&lang=es
8. Ley de Salud Pública N° 26.281 (4 de septiembre de 2007):
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/131904/norma.htm
9. Ley N° 26.945 “Día Nacional por una Argentina sin Chagas” (7 de agosto de 2014):
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233219/norma.htm#:~:text=Ley%3A,por
%20una%20Argentina%20sin%20Chagas%E2%80%9D.&text=DADA%20EN%20LA%20SALA%20DE,DEL%
20A%C3%91O%20DOS%20MIL%20CATORCE.
10. Organización Mundial de la Salud. (2015) Reporte Epidemiológico Semanal, No. 6.
https://www.who.int/wer/2015/wer9006.pdf?ua=1
11. Organización Mundial de la Salud. (2020). Global distribution of cases of Chagas disease, based on official 
estimates, 2018
https://www.who.int/docs/default-source/ntds/chagas-disease/chagas-2018-cases.pdf?sfvrsn=f4e94b3b_2
12. Organización Panamericana de la Salud. 2021.
https://www.paho.org/es/temas/enfermedad-chagas
13. Programa Federal de Chagas (2007). Argentina.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/cofesa/2007/acta-07-07/anexo_5_dossier_informativo_programa_fede
ral_chagas.pdf
14. Sanmartino, M. (Coordinación). (2015). Hablamos de Chagas. Aportes para (re)pensar la problemática con 
una mirada integral. Contenidos: Amieva, C., Balsalobre, A., Carrillo, C., Marti, G., Medone, P., Mordeglia, C., 
Reche, V.A., Sanmartino, M., Scazzola, M.S. Buenos Aires: CONICET.
https://hablamosdechagas.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/hablamosdechagas_aportes_para_re_pensar.
pdf
15. Tewelde YT. What does the disease look like? Interrogating the Visual Representation of Chagas.
https://www.academia.edu/36019639/What_does_the_disease_look_like_Interrogating_the_Visual_Represen
tation_of_Chagas
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7. PÁGINAS Y RECURSOS SUGERIDOS

- Chagas: voces de una problemática vigente (www.youtube.com/watch?v=_kPhwZzbxv4): Es un informe especial 
realizado por Magalí de Diego, una de las periodistas científicas de la Agencia CTyS-UNLaM. En el mismo se presenta las 
diversas aristas, planteadas desde diversas voces, que atraviesan a la problemática de Chagas incorporando una 
perspectiva multidimensional y actualizada.
- Chao Chagas Chile (http://chaochagaschile.cl/): Chaochagaschile.cl recoge la experiencia del proyecto FONIS 
SA18I0056 (iniciado en 2019), desarrollado en 3 regiones de Chile, con el que se lleva a cabo un levantamiento de 
información cualitativa recogiendo experiencias de los equipos de salud, mujeres gestantes y donantes de sangre 
principalmente, a partir de lo cual se elaborará material de IEC con pertinencia cultural y social. En la página se vuelcan 
materiales de consulta y distribución abierta, recursos orientados a informar, educar y comunicar con relación al Chagas 
en Chile.
- Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas 
(FINDECHAGAS) (https://findechagas.org/): Es una Organización que nace gracias a la cooperación de instituciones 
sensibilizadas con la problemática de Chagas en el mundo. La federación tiene por objeto principal la creación, 
promoción, y difusión de los principios y directrices enunciados en la declaración de Uberaba derivada de la primera 
reunión de las asociaciones de personas con enfermedad de Chagas en las Américas, Europa y el Pacifico Ocidental, 
celebrada en octubre del 2009, en la ciudad de Uberaba, Brasil.
- Guía para la atención al paciente infectado con Trypanosoma cruzi, Miniserio de Salud, Argentina 3era Edición 
Actualización de Pautas por Resoluciones 461/2019 y 569/2019. 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guias-para-la-atencion-al-paciente-infectado-con-trypanosoma-cruzi-enfermedad-de-
chagas
- Grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? (https://hablamosdechagas.org.ar/): Es un grupo de 
personas provenientes de distintas áreas, con diferentes recorridos y variada pertenencia institucional que buscan 
promover el abordaje de la problemática del Chagas desde una perspectiva integral e innovadora. En su página web se 
pueden encontrar secciones con información relacionada a esta problemática abordada desde una mirada 
multidimensional; como también, una diversidad de recursos gráficos y audiovisuales producidos por el Grupo para ser 
utilizados en diversos contextos comunitarios y educativos.
- Grupo Viviendo con Chagas (www.facebook.com/Viviendo-con-Chagas-239157980000801/): Es un grupo integrado 
por personas que tienen Chagas, famliares, amigos/as, integrantes del equipo de salud e investigadores/as y activistas, 
que fue creado para informar, concientizar y derribar mitos sobre el Chagas, buscando promover su abordaje desde una 
perspectiva integral.
- Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” (http://www.anlis.gov.ar/inp/): Es el centro nacional de 
referencia que realiza la gestión del diagnóstico de Chagas, Leishmaniasis y otras parasitosis por demanda de otras 
instituciones de salud de todo el país y otros países. También se encarga de protocolos especiales de investigación o 
vigilancia. Es un Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).
- Plataforma BeatChagas (http://beatchagas.info/): Es el canal que utiliza el Grupo Técnico Nro. 6 en Información, 
Educación y Comunicación (TG6IEC-Chagas) del Programa de Chagas de la OMS para comunicar y compartir 
herramientas de información, educación y comunicación (IEC) vinculadas con la problemática de Chagas. 
- Proyecto GeoVin (http://geovin.com.ar/): Es un proyecto basado en los principios de la ciencia participativa, en la cual 
se integra activamente la participación de la comunidad y se comparten capacidades intelectuales, conocimiento del 
entorno, herramientas o recursos, e incluso se generan acciones pensadas colectivamente. En el marco del proyecto se 
desarrolló una aplicación para dispositivos móviles, como una herramienta para reportar la aparición de vinchucas en 
Argentina ayudando en la identificación de las mismas.
- Página sobre Chagas del Ministerio de Salud de la Nación: (https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/chagas)
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8. contribuciones

● Disertantes del conversatorio Comunicación y Chagas. ¿Para qué? (14 de abril de 2020):

- Alejandro Romero y Alicia Escotorin (Programa Provincial de Chagas de Formosa, Argentina) - Programas Operativos 
(Participación Comunitaria)
- Andrea Avaria (Chile) y Pedro Albajar-Viñas (Ginebra) (Grupo Técnico de Información, Educación y Comunicación del 
Programa de Chagas de la OMS) - Organismos Internacionales
- Liliana Salvá (Programa Provincial de Control de Vectores de la Provincia de San Juán, Argentina) - Programas 
Operativos (Educación)
- Magalí de Diego (Universidad Nacional de la Matanza, Argentina) - Medios de Comunicación
- Pamela Peyrán (Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén, Argentina) - Sistema de Salud
- Ruth Oño (Grupo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, Argentina) - Comunicación Pública de las Ciencias
- Stella Maris Cabral (Grupo “Viviendo con Chagas”, Argentina) - Asociaciones de Personas con Chagas

● Participantes de la instancia pública de revisión e incorporación de aportes al documento:

Luciana Abrahan / Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) – 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), La Rioja, Argentina.

Alejandra Alvedro / Laboratorio de Eco-Epidemiología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) – Universidad 
de Buenos Aires (UBA) / Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) – Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

María Sol Gaspe / Laboratorio de Eco-Epidemiología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) – Universidad 
de Buenos Aires (UBA) / Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) – Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Artur Gomes Dias Lima / Universidade do Estado da Bahia (UNEB) / Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Bahia, 
Brasil.

Diego Mendicino / Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales (CIEN). Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas (FBCB) – Universidad Nacional del Litoral (UNL),  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), Santa Fe, Argentina.

Isabel C. Pastorino / Facultad de Ciencias Exactas, Físico Química y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC), Córdoba, Argentina.

Verónica Pereyra Carrillo / Programa La vida en Violeta, FM Sol 100.1, Jujuy, Argentina.

Loriana Tomassini / Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) Don Victorio Tetamanti – Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Buenos Aires, Argentina.
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8. CONTRIBUCIONES

● Equipo responsable de la organización del conversatorio Comunicación y Chagas. ¿Para qué? (14 de abril de 
2020) y de la elaboración del documento Comunicación y Chagas. Bases para un diálogo urgente:

Ana Beltramone

Comunicadora Social (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba) Especialista en 
Antropología Sociocultural (Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC). Trabajadora de la Salud. Integrante del Equipo 
Nacional de Información-Educación y Comunicación (IEC). Programa Nacional de Chagas - Equipo Técnico de la 
Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud de la Nación.

Ana Laura Carbajal de la Fuente

Bióloga (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba), Doctora en Ciencias -área 
Parasitología- (Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brasil), Diplomado Superior en Gestión y Políticas de 
Salud Internacional y Soberanía Sanitaria (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO), Investigadora 
Adjunta del CONICET (Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias, CeNDIE/ ANLIS-Malbrán), 
integrante del Grupo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?” Su tema actual de investigación está vinculado 
con la eco-epidemiología del Chagas en áreas urbanas, su control vectorial y algunos aspectos de la biología de 
vinchucas y mosquitos. También participa en líneas de investigación que abordan la problemática de Chagas desde una 
perspectiva integral, multi y transdisciplinar.

Carolina Carrillo

Bióloga (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata), Doctora en Ciencias Quìmica 
(Universidad de Buenos Aires), Diplomada en Comunicaciòn Científica, Médica y Ambiental (IDEC-Pompeu Fabra). 
Investigadora Independiente CONICET, Directora del Laboratorio de Investigaciòn y Desarrollo de Parasitologìa Molecular 
(Instituto de Ciencias y Tecnología Dr. César Milstein - CONICET). Integrante del Grupo “¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Chagas?”. Su trabajo actual se diversifica en líneas de investigación biomédica sobre el Trypanosoma cruzi, 
en líneas de desarrollo y transferencia de test de diagnóstico molecular simplificados, que puedan usarse en toda 
condición, y en líneas que abordan la problemática de Chagas desde una perspectiva integral, multi y transdisciplinar.

Soledad Ceccarelli

Bióloga (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata UNLP)), Doctora en Ciencias 
Naturales (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP), Diplomado Superior en Gestión y Políticas de Salud 
Internacional y Soberanía Sanitaria (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), Investigadora Asistente del 
CONICET (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CONICET CCT La Plata - UNLP). Integrante del 
Grupo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?”. Docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP). Su 
tema actual de investigación está vinculado con la implementación de tecnologías innovadoras con participación 
comunitaria para la elaboración de Mapas Integrados de Situación en comunidades atravesadas por la problemática del 
Chagas.

Ricardo Hernández

Programa Nacional de Chagas del Ministerio de Salud de la Nación.  Bioquímico. Trabajador de la Salud. Referente del 
Programa Nacional de Chagas, Equipo Técnico de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores 
del Ministerio de Salud de la Nación.
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8. contribucionesMaría Alejandra Roman-Miyasato

Licenciada en Psicología (Universidad Católica de Santa Fe). Magíster en Didácticas (Facultad de Humanidades y 
Ciencias, Universidad Nacional del Litoral). Docente/Investigadora de la Escuela Superior de Sanidad, Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL. Su tema actual de investigación está vinculado con procesos y metodologías en 
educación para la salud de las enfermedades endémicas.

Mariana Sanmartino

Bióloga (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba), Especialista en Ciencias 
Sociales con mención en Salud (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Especialista en Epistemologías del Sur 
(CLACSO) y Diplomado  Superior en Gestión y Políticas de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria (CLACSO). Doctora 
en Ciencias de la Educación (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Université de Genève). 
Coordinadora del Grupo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?” Investigadora Independiente del CONICET 
en el Grupo de Didáctica de las Ciencias (IFLYSIB, CONICET-UNLP). Su tema actual de investigación está vinculado 
tanto con el análisis y desarrollo de entornos didácticos para abordar la problemática de Chagas en contextos educativos 
diversos, como con la sistematización de propuestas de educación/comunicación y Chagas.

● Ilustraciones y diseño: Ruth Oño - Diseñadora Gráfica - Ilustradora (EMBA Carlos Morel 2015). Integrante del Grupo 
“¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?” desde el año 2015. Con el correr de los años se fue especializando 
en la comunicación en ciencias a través dl diseño e ilustración, participando de proyectos pertenecientes a universidades 
y organizaciones ligados a la comunicación general de resultados de investigaciones en Ciencias y Medicina.

Para el diseño de este documento contamos con el apoyo de

Argentina, 2021
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sea cual sea tu lugar y tu vínculo con el tema,
¡este documento es para vos!

¿trabajás en 
control vectorial?

¿INVESTIGÁS?

¿sos integrante
de algún equipo

de salud?
¿SOS

PERIODISTA?

¿DAS CLASES?

¿Trabajás en algo
vinculado al chagas?

¿ESTÁS EN ALGÚN
ESPACIO DE GESTIÓN?

¿DISEÑÁS PIEZAS
DE COMUNICACIÓN?

¿participás de una
organización?

Programa Nacional de Chagas


