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Las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas de 
Argentina ocupan un lugar protagónico en áreas de gran di-
versidad étnica y cultural, en muchos casos deprimidas en 
lo socio-económico, como ocurre con el Gran Chaco Argen-
tino (Arenas, 2000; 2009). Las condiciones educacionales, 
económico-ambientales y médico-sanitarias de las poblacio-
nes rurales de esta región han motivado en los últimos años 
-junto a una insistente y encendida difusión en los medios 
de comunicación- un conjunto de investigaciones que se ha-
cen eco de estas problemáticas. Las mismas señalan cómo la 
degradación ambiental y la consecuente pérdida de biodi-
versidad, propician la emergencia o resurgimiento de enfer-
medades infecciosas (tuberculosis, dengue, cólera, leishma-
niasis, entre otras) y una mayor prevalencia de patologías 
crónicas o endémicas (por ej. Chagas) (Palma, 1985; Epstein, 
1995; Pignatti, 2004). Los trabajos de Salomón (2002) Salo-
mon et al. (2001, 2002, 2006) y Yadon et al. (2003) advierten 
por ejemplo, de un aumento en la prevalencia de leishma-
niasis cutánea para las regiones del noroeste y noreste de 
Argentina y de una mayor exposición a los vectores del den-
gue (Curto et al., 2002). Por su parte, los estudios de Porca-
si et al. (2006, 2007) refieren el incremento en los últimos 
años para la región del Gran Chaco, de los casos agudos de 
tripanosomiasis (Mal de Chagas) con valores de infestación 
por Triatoma infestans (vinchuca) que superan el 50% de las 
viviendas y que alcanzan, en la provincias de Chaco y For-
mosa, proporciones inusualmente alarmantes (Diosque et 
al., 2004). Según los indicadores provistos por el Ministerio 
de Salud de la Nación y la OPS (2008), basados en fuentes 
como el INDEC, la provincia de Chaco es portadora de las 
estadísticas menos favorables en materia sanitaria en com-

paración con el resto de la Argentina, puesto que cuenta con 
las tasas más bajas de esperanza de vida al nacer en años 
para ambos sexos (69,97 años), la mayor tasa de mortalidad 
ajustada por edad (TMAPE= 8,61%), el segundo lugar en el 
porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan 
Médico (65,5%) después de Formosa y entre los primeros en 
morbilidad por tuberculosis (TBC) y Chagas vectorial agu-
do. Específicamente en la región conocida como “Impene-
trable chaqueño”, en la zona de influencia del río Bermejito 
(Departamento General Güemes) –área en la que se desa-
rrolló la investigación que dio origen a esta publicación-, 
sólo un 28,4 % de la población es económicamente activa, 
a la vez que se registran los porcentajes más altos de pobla-
ción con necesidades básicas insatisfechas -NBI- (54,9%) y 
de analfabetismo (16,8%) en relación con los otros departa-
mentos de la provincia de Chaco (Ministerio de Salud de la 
Nación – OPS, 2006). El Dpto. General Güemes presenta, se-
gún la misma fuente, y en relación con otros departamentos 
de Chaco, el segundo valor más altos de defunciones mater-
nas (2‰), infantiles (51‰), neonatales (27‰), postneonata-
les (24‰) y el primero en defunciones de niños de entre 1 y 
4 años (17‰). Las recurrentes denuncias de organismos de 
derechos humanos por genocidio étnico y desconocimiento 
del rol del estado en atención de la salud, así como los va-
lores que acusan los indicadores de salud materno infantil 
del departamento en comparación con el resto del territorio 
provincial, evidencian lo crítico y complejo que resulta la 
problemática sanitaria en esta región.

Atribuir este complejo panorama sanitario sólo a la co-
yuntura macrosocial y económica, sin embargo, nos condu-
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ciría sin más, a una interpretación reduccionista 
de las causas. Debemos reconocer también el po-
bre conocimiento y comprensión que por lo gene-
ral se tiene de la etnomedicina de estos pueblos, 
y con ello, los escasos esfuerzos dirigidos hacia 
una gestión intercultural de la salud. Es necesa-
rio para ello, que éstas y otras investigaciones de 
índole similar (prevalencia de parasitosis, tuber-
culosis, desnutrición, salud materno-infantil, por 
ejemplo), se sustenten no sólo en información 
epidemiológica despojada de los saberes de los 
nativos, sino que también incluyan cuestiones 
socioculturales, tales como la influencia de su 
cosmovisión o los modos de representación de 
la enfermedad entre los actores locales; aspectos 
éstos, rara vez considerados. 

Los tobas, conocidos también como qom o 
qoml’ek, son un grupo indígena integrante de la 
familia lingüística Guaycurú que conforman una 
población de unos 80.000 integrantes, cuyo há-
bitat se encuentra hoy en forma mayoritaria en 
la región del Gran Chaco, particularmente en 
el Chaco Central y Austral de Argentina (en las 
provincias de Chaco y Formosa) y un pequeño 
núcleo en el Chaco Boreal paraguayo (ENDEPA, 
1996; Censabella, 2000). Al igual que muchos 
grupos chaquenses típicos, conformaron histó-
ricamente bandas formadas por familias exten-
sas unidas por lazos de parentesco, y con tradi-
ción cazadora recolectora. En lo concerniente a 

  El área de trabajo forma parte de la región del 
Gran Chaco en las inmediaciones del río Bermejito, 
presentando un clima subtropical continental con 
precipitaciones de entre 800 y 900 mm/año superio-
res en verano -con una temperatura promedio de 29 
ºC- y marcada estación seca en invierno -con una 
temperatura promedio de 17 ºC-. Según sus peculia-
ridades fitogeográficas corresponde a la región Neo-
tropical, Dominio Chaqueño, Provincia Chaqueña, 
con especies propias de la transición entre el Chaco 
Oriental o húmedo y el Chaco Occidental o semiá-

rido, según el criterio de Cabrera (1994), caracterizado por una vegetación climácica de 
bosque xerófito caducifolio, junto a sabanas, estepas halófitas, cardonales, pajonales, ca-
malotales y otros tipos. El patrón de vegetación está asociado con un marcado modelado 
fluvial, correspondiendo a una amplia faja de divagación del Bermejo en la subregión del 
Teuco-Bermejito según el criterio de Morello & Adámoli (1974).
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la organización de las unidades domésticas, la división del  
trabajo se regulaba según el sexo y la edad; asimismo exis-
tía una tendencia a un patrón de residencia matrilocal, en 
parte conservado hasta el presente, siendo relevante en la 
toma de decisiones el rol de la madre de la mujer o la abuela 
materna (Braunstein, 1983; Miller, 1979). En la actualidad 
se produjo una reorientación hacia un patrón de vida se-
dentario de ocupación del territorio. La mayor parte de los 
tobas de esta región desarrollan una economía familiar de 
subsistencia, en la que los productos del monte ocupan un 
lugar relevante aun cuando puedan estar subaprovechados. 
Combinan actividades de subsistencia (recolección, meleo, 
caza y pesca) junto a una agricultura de poca escala (chacra 
y cultivo de algodón), el manejo de ganado mayor y menor 
y la apicultura, junto a la comercialización de algunos de 
sus recursos (madera, productos de chacra, artesanías), la 
venta de su mano de obra (vgr. en la cosecha del algodón) 
y la participación en organismos no gubernamentales, en 
la dirigencia política y en  planes de asistencia oficial como 
asalariados (Figura 1) (Martínez, 2008). Esta diversificación 
ha sido posible dada la labor más o menos sostenida de una 
serie de instituciones –tanto estatales como no gubernamen-
tales- que aportan un volumen para nada despreciable de 
inversiones en proyectos locales, aunque debemos señalar 
que a pesar de ello resulta ostensible las condiciones de 
precariedad de muchas de las familias. Al igual que otros 
grupos indígenas del Gran Chaco, la situación sanitaria de 
estos aborígenes, y particularmente la de los tobas del Cha-
co Central, en la provincia de Chaco, resulta crítica, tal como 
lo denuncian los alarmantes índices de morbi-mortalidad 
materno infantil y otros indicadores como el de NBI ante-

riormente expuestos. 

Con una composición claramente intercultural y un pre-
dominio de población aborigen, se advierte en la región, 
la vigencia de un contexto sanitario múltiple en el que co-
existen la medicina shamánica  (desempeñado por sus es-
pecialistas, los pi’oxonaq), la medicina doméstica o casera, 
las curaciones religiosas pentecostales y la medicina oficial 
en los centros de salud, a cargo de profesionales biomédi-
cos y agentes sanitarios tobas. A pesar de este pluralismo, 
la medicina tradicional toba no se halla incorporada aún a 
la medicina oficial, siendo el uso de remedios naturales y la 
cura shamánica una de las primeras opciones terapéuticas a 
las que recurren los pobladores locales (Figura 2). 

Desde el año 2004, y una vez iniciado el proceso de 
consulta con representantes de las comunidades tobas del 
Paraje El Colchón y sus alrededores, desarrollamos tareas 
de investigación en las inmediaciones del Río Bermejito, 
Departamento General Güemes  (Ver Mapa del Area de 
trabajo), en el marco interdisciplinar de los Proyectos “Et-
nomedicina y etnobotánica médica entre grupos indígenas 
y campesinos en Argentina” (CONICET - PIP 5452, 2005-
2007) y “Clasificación nominal y categorización etnobioló-
gica en grupos indígenas del Gran Chaco (ANPCYT - PICT 
32894/ 2007-2010), en los que participamos, bajo la dirección 
del Lic. Pastor Arenas. Centrándonos en una perspectiva et-
nobiológica, procuramos comprender cómo estos pueblos 
se vinculan con los recursos naturales vegetales y animales, 
trabajando para ello en la documentación del conocimien-
to, uso y significación cultural de los mismos. Como tarea 
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previa, y durante el transcurso de la investigación, procura-
mos realizar una caracterización  de la vegetación y ecolo-
gía del lugar, para lo cual reconocimos diferentes unidades 
ambientales, así como las características predominantes de 
la vegetación local, lo que nos permitió identificar las ca-
racterísticas más notables de las diferentes regiones ecoló-
gicas a saber: ambientes anegables, formaciones boscosas 
leñosas, y parques y sabanas mixtas (Currie et al., 2000; 
Martínez, 2008) (Figura 3). El funcionamiento del sistema 
médico local, así como los rasgos salientes de la medicina 
tradicional toba de esta región y su vinculación con otras 
prácticas médicas locales constituyeron los primeros temas 
de indagación. De esta manera, nos abocamos, en diferen-
tes contribuciones, al estudio de la etnomedicina toba, de-
tallando el modo en el que los nativos conciben y nombran 
las enfermedades, las representaciones acerca de sus cau-
sas y la conformación de un léxico vernáculo de dolencias 
y recursos naturales del lugar (Hecht et al., 2008; Martínez, 
2007a,b; 2009a; 2010a,b; 2011a; Martínez & Cúneo, 2009). 
Asimismo investigamos en las prácticas y criterios terapéu-
ticos implicados en el uso de los remedios naturales, dando 
a conocer la riqueza de una farmacopea  natural destacada 
por el número de especies vegetales y animales empleados 
(Martínez, 2009b; 2010c; 2011b; Martínez & Barboza, 2010). 
Es asi que documentamos entre los tobas de esta región 
un total de 1092 usos medicinales correspondientes a 267 
especies, pertenecientes a 121 familias de plantas (Reinos 
Fungi y Plantae) y animales (Reino Animalia) (Martínez, 
2008). Con posterioridad, hacia el año 2008, y a partir de la 
experiencia y consulta en algunos talleres de salud con la 
comunidad, vimos la necesidad de desarrollar un enfoque 

de trabajo más inclusivo, que permitiera el empoderamien-
to y circulación de los saberes locales documentados. Surge 
así el proyecto “Investigación participativa y salud ambien-
tal entre los Tobas (Qom) del Chaco Central: Aportes de la 
etnoecología a la interpretación de problemáticas de salud 
de importancia regional” (ANPCyT; PICT 1951/ 2008-2010). 
Nos propusimos de esta manera, caracterizar a través de la 
investigación participativa, los aspectos salientes de la et-
noecología toba en relación con problemáticas sanitarias de 
relevancia local e interés regional (especialmente parasitosis 
y enfermedades infectocontagiosas). Consideramos en este 
sentido, que los espacios de investigación-acción revisten 
una importancia particular en el caso de los tópicos de sa-
lud ambiental, ya que, a la vez de aportar datos genuinos de 
un modo operativo y eficiente, promueven el diálogo inter-
cultural, la autogestión en materia de salud y de manejo de 
recursos naturales y con ello, profundas transformaciones 
en las praxis locales (Ardón Mejía, 2001; Green, 2001). Para 
ello, junto a la información documentada en investigaciones 
a campo en unidades domésticas, y a través de las entrevis-
tas, la observación y documentación de material biológico 
en recorridas de campo, comenzamos a trabajar en torno a 
Talleres de Investigación, Promoción de la salud y Preven-
ción de enfermedades (Figura 4). Procuramos así aproximar 
los saberes locales con los académicos y sanitarios, los que, 
aunque culturalmente diversos por su origen, entendíamos 
podían resultar transformadores en tanto se generaran es-
pacios de diálogo, interacción y síntesis entre ellos. 

El desarrollo de materiales y recursos apropiados y de 
utilidad para escuelas, instituciones y organizaciones loca-
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les, agentes de salud y otros actores que trabajan en la pro-
moción de la salud de los aborígenes chaqueños, constitu-
yó el desafío final y culminación de este proyecto. Con este 
propósito, planificamos el presente Manual de Educación 
Sanitaria Bilingüe Intercultural, fruto de un trabajo man-
comunado de diferentes actores: investigadores “doqshepi” 
-provenientes de diferentes campos del conocimiento: et-
nobiología, lingüística, educación para la salud, parasitolo-
gía- y miembros “qompi” de las comunidades -auxiliares do-
centes bilingües, pobladores en general y participantes de 
los talleres-. Dispuestos en torno a un eje integrador como 
el de la etnobiología, y con un fin eminentemente educati-
vo y de divulgación, profesionales de diferentes unidades 
académicas confluyeron y colaboraron en esta propuesta 
transdisciplinar aportando su especificidad y experiencia, 
entre ellas el Museo de Antropología de la FFyH (Conicet 
- UNC) –ámbito donde se gestó y coordinó la propuesta-, 
las Cátedras de Educación para la Salud y de Parasitología 
de la FCEFyN (UNC), el Grupo de Didáctica de las Ciencias 
(IFLYSIB, Conicet - UNLP), y el Instituto de Lingüística de 
la FFyL (UBA).

Como recurso educativo y pedagógico, este manual pre-
tende no sólo dar a conocer prácticas apropiadas en rela-
ción con la salud de estos pueblos, sino también, fortalecer 
su identidad. Para ello incluimos, junto a las acciones de 
promoción de la salud, la  sistematización y difusión de los 
principales saberes y prácticas locales acerca del ambiente y 
de los recursos naturales implicados en la prevención de las 
enfermedades. Siendo su destino último el fortalecimiento 
de la gestión intercultural de la salud, y sus múltiples ac-

tores (agentes sanitarios, efectores de salud, médicos, auxi-
liares y docentes) consideramos a la vez, indispensable que 
el material tuviera un formato bilingüe toba/castellano y 
una edición gráfica acorde al contexto regional de aplica-
ción.

En su origen, parte de la información contenida en esta 
obra se dio a conocer en la zona, bajo la forma de  cartillas 
y materiales audiovisuales educativos, resultado de un pri-
mer proceso de síntesis y devolución del material de investi-
gación hacia las comunidades locales. Al presente, se pensó 
en un material con mayor alcance, un Manual de Educación 
Sanitaria Intercultural, incorporando información en len-
gua nativa e infografías. Planificamos el contenido en dos 
volúmenes, uno de ellos concluidos, el otro en proceso de 
elaboración, con los siguientes núcleos temáticos:

El primer volumen presenta la relación entre la salud 
y el medio ambiente, en torno a dos problemáticas locales 
relevantes y estrechamente vinculadas: el uso, manejo y cui-
dado de las fuentes de agua, y el control de zoonosis y en-
fermedades vectoriales transmitidas por insectos.

El segundo volumen, abordará temáticas vinculadas 
con la salud materno-infantil, y la prevención y tratamien-
tos naturalistas de enfermedades de los diferentes sistemas 
corporales y fisiológicos.

En todos los casos, optamos por la inclusión de conte-
nidos que atendieran específicamente la realidad sanitaria 
local, esto es: información de primera mano obtenida en las 
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tareas de investigación; saberes tradicionales acerca del uso 
de plantas y animales en torno a estas problemáticas de sa-
lud;  y conocimientos académicos y/o educativos relaciona-
dos con la prevención de las enfermedades.

Sabemos que la gestión intercultural de la salud cons-
tituye aún hoy un desafío a alcanzar; los indicadores sani-
tarios todavía impactan por su contundencia. Somos por 
ello conscientes del limitado alcance de este material en el 
marco de una problemática tan estructural y profunda. Pero 
nos resulta esperanzador y necesario realizar este aporte en 
procura de acortar distancias entre culturas, favorecer el en-
cuentro de saberes, develar prácticas y significados, de ani-
mar la cotidiana lucha por la vida entre nuestros hermanos 
tobas del Impenetrable chaqueño.

Referencias

Ardón Mejía, M. 2001. Métodos e instrumentos para la investigación et-
noecológica participativa. Etnoecológica 6(8):129-143.

Arenas, P. 2000. Farmacopea y curación de enfermedades entre algunas 
etnias del Gran Chaco. En: A.G. Amat (Ed.) Farmacobotánica y Farmacog-
nosia en Argentina (1980-1998). Ediciones Científicas Argentinas, La Plata. 
pp. 87-118

------------------------ 2009. Los estudios sobre medicina y farmacopea ver-
nácula en el Gran Chaco. Rojasiana 8 (2):81-100.

Braunstein, J. 1983. Algunos rasgos de la organización social de los indí-
genas del Gran Chaco. Trabajos de Etnología. Publicación Nº 2. Universi-
dad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias 
Antropológicas, 173 pp.

Cabrera, A.L. 1994. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia 
Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo II (1) Acme, Buenos Aires. 

Censabella, M. 2000. Las lenguas indígenas de la Argentina. Una mirada 
actual. EUDEBA, Bs As, 147 pp.

Currie, H.M.; Ruberto, A.R. & Olivares, R. 2000. Delimitación de uni-
dades territoriales homogéneas. En: Ministerio de Economías, Obras y 
Servicios Públicos (Coord.) Proyecto de Desarrollo Integrado Interfluvio 
Teuco-Bermejito. Comisión Mixta Provincial. Secretaría de Planificación y 
Evaluación. Consejo Federal de Inversiones. Informe. pp. 11-118.

Curto, S.; Boffi, A.; Carbajo, A.; Plastina, R. & Schweigmann, N. 2002. 
Reinfestación del territorio argentino por Aedes aegypti: Distribución geo-
gráfica (1994-1999). En: Salomón, O.D. (Eds.) Actualizaciones en Artropo-
dología Sanitaria Argentina, Publicación Monográfica 2: 127-38. Fundación 
Mundo Sano, Buenos Aires. 

Diosque, P.; Marcelo Padilla, A.; Cimino, R. O.; Cardozo, R. M.; Sanchez 
Negrette, O.; Marco, J.D.; Zacca, R.; Meza, C.; Juarez, A.; Rojo, H.;Rey, R.; 
Corrales, R.M.; Nasser, J.R., & Basombrío, M.A. 2004. Chagas disease in ru-
ral areas of Chaco Province, Argentina: Epidemiologic survey in humans, 
reservoirs, and vectors. American Journal of Tropical Medicine and Hygie-
ne 71(5):590–593

ENDEPA. 1996. Aborígenes en Argentina. Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen, Formosa.

Epstein, P.R. 1995. Emerging diseases and ecosystem instability: new 
threats to public healt. American Journal of Public Health 85:168-172.

Green, E.C. 2001. Can Qualitative research produce reliable quantitative 
findings? Field Methods 13(1):3-19

Hecht, A.C.; Martínez, G.J. & Cúneo, P.  2008. Infancia toba y mundo 
natural: De la atención del malestar físico a las pautas de socialización in-
fantil. Acta Americana 16 (1):81-106. Revista de la Sociedad Sueca de Ame-
ricanistas. Universidad de Uppsala. 

Martínez, G.J. 2007a. “Ilotaique nachaalataxac” o “Buscando la vida”: 
Escenarios, actores e itinerarios terapéuticos en el sistema etnomédico toba 
(Río Bermejito, Chaco). En: Idoyaga Molina, A. (Ed.) Los caminos terapéu-
ticos y los rostros de la diversidad. Tomo I. CAEA IUNA. pp 401-424.

----------------------- 2007b. La farmacopea natural en la salud materno-



21

infantil de los Tobas del Río Bermejito. Kurtziana 33(1):42-69. Volumen 
especial de etnobotánica.

----------------------- 2008. La farmacopea natural en la etnomedicina de los 
Tobas del Río Bermejito (Chaco, Argentina). Tesis Doctoral. Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba.

----------------------- 2009a. Fitonimia de los tobas bermejeños (Chaco Cen-
tral, Argentina). En: Braunstein, J. & Messineo, C.  (Eds.) Hacia una nueva 
carta étnica del Gran Chaco VIII. Buenos Aires, Las Lomitas, PICT 32894 
(ANPCyT) -Centro del Hombre Antiguo Chaqueño. pp. 191-212. 

----------------------- 2009b. Los criterios terapéuticos en la farmacopea na-
tural de los tobas bermejeños del Chaco Central (Argentina). En: Pochetti-
no, M.L., A.H. Ladio y P.M. Arenas (Eds.). Tradiciones y transformaciones 
en etnobotánica. Ed. Cyted, San Salvador de Jujuy. pp. 213-218.

------------------------ 2010a. Enfermedad y entidades anímicas del entorno 
natural: etiologías religioso-rituales y espacio-ambientales entre los tobas 
del -Chaco Central, Argentina. Revista de Antropología Iberoamericana 
(AIBR) 5(2): 189-221. Madrid, España.

------------------------ 2010b. Léxico y etiologías de las dolencias entre los 
tobas del Chaco Central (Argentina). En: Messineo, C.; Scarpa, G. & Tola, F. 
(Eds) Léxico y categorización etnobiológica en grupos indígenas del Gran 
Chaco. Santa Rosa: Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Cien-
cias Humanas. Instituto de Lingüística. pp. 225-249.

----------------------- 2010c. Los remedios naturales en la prevención y 
cuidado de la salud oral de los tobas del Chaco Central (Argentina). Bo-
letín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 
BLACPMA 9 (2):109-122.

------------------------ 2011a. Pluralismo médico y etnomedicina entre los 
tobas (qom) del Río Bermejito (Chaco, Argentina). Desafíos y aportes para 
una gestión intercultural de la salud en el Impenetrable chaqueño. Revista 
del Museo de Antropología 4:195-210.

----------------------- 2011b. Uso de plantas medicinales en el tratamiento de 
afecciones transmitidas por el agua en una comunidad toba (qom) del Im-
penetrable (Chaco, Argentina): Una perspectiva etnoecológica y sanitaria. 
Bonplandia 20(2):223-246.

Martínez, G.J. & Barboza, G. 2010. Natural pharmacopoeia and treatment 
of parasitosis and skin disorders of the toba community in central Chaco, 
Argentina. 2010. Journal of Ethnopharmacology 132:86-100.

Martínez, G.J. & Cúneo, P. 2009. Las denominaciones vernáculas y la 
percepción toba del entorno vegetal. Revista de Dialectología y Tradicio-
nes Populares LXIV (2):181-200. Consejo Nacional de Investigaciones. Ma-
drid.

Miller, E.S. 1979. Los tobas argentinos. Armonía y disonancia en una so-
ciedad. Siglo XXI. Editores, México. 175 pp.

Ministerio de Salud de la Nación – Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). 2008. Indicadores básicos. Argentina 2008. Disponible en: http://
www.msal.gov.ar (Última consulta: 26/05/2011)

Morello, J. & Adámoli, J. 1974. Las Grandes Unidades de Vegetación y 
Ambiente del Chaco Argentino II. Vegetación y Ambiente de la Provincia 
del Chaco. INTA, Centro de Investigaciones de Recursos Naturales. Serie 
fitogeográfica n° 13. Ed. Coni. 130 pp.

Ministerio de Salud de la Nación – Gobierno de la Provincia de Chaco 
– Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2006. Indicadores bási-
cos. Chaco 2006. Disponible en: http://www.msal.gov.ar  (Última consulta: 
26/05/2011)

Palma, N.H. 1985. Algunos aspectos de la situación médico-sanitaria de 
los aborígenes del Chaco Argentino, en el marco de sus pautas culturales. 
Kallawaya 1:9-24.

Pignatti, M.G. 2004. Saúde e Ambiente: As doenças emergentes no Brasil. 
Ambiente & Sociedade VII (1):133-147.

Porcasi, X.; Hrellac, H.; Catalá, S.; Moreno, M.; Abrahan, L.; Hernandez, 
L. & Gorla, D.E. 2007. Infestation of rural houses by Triatoma infestans in the 
region of Los Llanos (La Rioja, Argentina). Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz 102 (1):63-68.

Porcasi, X.; Catalá, S.; Hrellac, H.; Scavuzzo, M.C.& Gorla., D. 2006, In-
festation of rural houses by Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) in 
the southern area of the Gran Chaco in Argentina. Journal of Medical Ento-
mology 43:1060-1067.



22

Salomón, O.D. 2002. Leishmaniosis: vectores y brotes epidémicos en 
Argentina. En: Salomón, O.D. (Eds.) Actualizaciones en Artropodología 
Sanitaria Argentina. Buenos Aires: Fundación Mundo Sano. Publicación 
Monográfica 2:185-96.                                                                                                            Dis-
ponible en: http://www.mundosano.org/publicaciones/monografias/pdf/
monografía (Última consulta: 26/05/2011)

Salomón, O.D.; Sosa Estani, S.; Drí, L.; Donnet, M.; Galarza, R. & Re-
calde, H. 2002. Leishmaniosis tegumentaria en Las Lomitas, provincia de 
Formosa, Argentina (1992-2001). Medicina 62:562-568.

Salomón, O.D.; Zaidenberg, M.; Burgos, R., Heredia, V.I. & Caropresi, 
S.L. 2001. American cutaneous leishmaniasis outbreak, Tartagal City, pro-
vince of Salta, Argentina, 1993. Revista do Instituto de Medicina Tropical 
de São Paulo 43:105-108.

Salomón, O.D.; Orellano, P.W.; Quintana, M.G.; Perez, S.; Sosa, S.; Esta-
ni, S.; Acardi, S. & Lamfri, M. 2006. Transmisión de leishmaniasis tegumen-
taria en Argentina. Medicina 66:211-219.

Yadon, Z.E.; Rodrigues, L.C.; Davies, C.R. & Quigley, M.A. 2003. Cuta-
neous leishmaniasis in Northwestern Argentina: A retrospective case-con-
trol study. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 68(5):519-
526.



23

Carpida de algodón 
(G. hirsutum); detalle chacra 
de maíz (Z. mays), 
El Colchón.

Siembra de algodón (G. hirsutum); 
detalle de cultivo de mandioca 
(M. esculenta) en El Colchón.

Alimentación ,
cuidado y cría de gana-
do caprino y ovino en 
El Colchón.

Cosecha de cucurbitáceas 
en El Colchón

Figura 1.a.- Agricultura y ganadería en la economía regional y doméstica en el Río Bermejito
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Figura 1.b.- Actividades de subsistencia: Recolección, caza, pesca y meleo

Mujeres de El Colchón se dirigen al 
monte a recolectar mapik, 
(Prosopis alba).

Recolección de pantaic (Prososopis nigra) para 
consumo directo, El Colchón. Detalle  de frutos 
del monte recolectados:  na’ala (Ziziphus mistol), 
amap (Prosopis alba) y pantaic (Prosopis nigra)

Preparación de lsoxochi (harina de 
algarrobo) en el mortero. Detalle de 
n’arena (torta de Ziziphus mistol y Pro-
sopis spp.).

Caza de edentados y escenas de pesca 
de nỹaq (Prochilodus sp.) en laguna del 
Río Bermejito.

Recolección de miel silvestre de coilala o rubiecita (Tri-
gona sp.) en tronco de árbol y del panal de huaro’o o 
camuachi (Polybia sp.), El Colchón.
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Figura 1.c.- Actividad artesanal y trabajo asalariado

Cestería en hojas de palma lagaxaraic (Tri-
thrinax schyzophylla), confección de  colla-
res con diversas plantas e hilado, tejido y 
teñido natural de lana de oveja.

Fabricación de ladrillos en Villa Río Bermejito. De-
talle de implementos y proceso de manufactura.

Trabajo de asalariados en aserradero de Va. 
Río Bermejito.
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Terapias religiosas: Culto dominical en Iglesia 
evangélica toba de El Colchón.

Biomedicina o “medicina oficial”: Presencia de agente sani-
tario aborigen en puestos de salud regional.

Autotratamiento, medicina do-
méstica: Partera (nogotolec lo’o) 
de El Colchón extrae remedios 
naturales de la corteza de Rupre-
chtia triflora.

 Agente sanitario toba capacitado en el Proyecto 
de salud intercultural “Médicos del Mundo” (Pa-
raje Nueva Población)

Médico toba  o pi’oxonaq con su vesti-
menta e implementos de curación. (El 
Espinillo)

Figura 2.a- Diversidad de escenarios y especialistas en el diagnóstico y en la atención de la salud de los tobas del Río Bermejito
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Pastor de la Iglesia con atuendo festivo dominical. Miembros de la Iglesia Evangélica de Cabeza de Buey.

Figura 2.b.- Los cultos evangélicos y la sanidad entre los tobas

Alabanzas y danzas pentecostales.
Celebración de la fracción del pan en el culto. El 
Colchón.

Dancistas y músicos participando de un “Movi-
miento” festivo de las Iglesias locales. Interfluvio 
Teuco-Bermejito.



28

Figura 3.a-  Ambientes anegables, depresiones arbustivas, esteros y lagunas de la región del Río Bermejito

a) Cañadas, o esteros pequeños (qa’im); detalle de 
Acacia aroma

b) Esteros grandes (qa’im lta’araic); detalle de Pon-
tederiaceae

c) Río muerto, canal o riacho (lachiuge); detalle de 
Pistia striatiotes.

d) Bañados (ca’amgue) e) Lagunas (lalatec); detalle de Eichornia spp.
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Figura 3.b.- Formaciones leñosas

a) Bosque alto abierto con arbustales cerrados 
(aviaq lta’araic); Estrato basal de cardos (Aechmea 
distichantha en el detalle). b) Bosques altos degradados con leñosas bajas 

cerradas (aviaq ỹale)
c) Palmares (lagaxarai’sat) de Trithrinax schyzo-
phylla.

d) Bosque alto abierto con arbustal cerrado 
(aviaq lta’araic); detalle de Capparis atamisquea e) Bosques bajos con vinalares y cactáceas (paxaalec)
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Figura 3.c.- Vegetación de parques y sabanas mixtas

f) Bosques altos abiertos ribereños o en galería; 
Río Bermejito a la altura de La Sirena (Interfluvio 
Teuco-Bermejito); detalle de tatané (Chloroleucon te-
nuiflorum).

g) Alisal ribereño (salaq’sat) del Río 
Bermejo

h) Bosques abiertos de Ch. tenuiflo-
rum, E. contortisiliquum, S. haematos-
permum y otros.

g-h)Vegetación en las márgenes de los ríos Bermejo (lauaxanaxaqui loigue) y Ber-
mejito (tala loigue) en la región de la Confluencia de los ríos.

Vegetación de parques y sabanas 
mixtas; detalle de E. muticus
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Figura 4.- Jornadas y talleres participativos con la Comunidad toba de Paraje El Colchón

Participantes del Taller de Salud ma-
terno-infantil. Julio del 2005

Jornada de socialización del material investigado con la 
comunidad. Marzo 2007.

Las mujeres dialogan acerca de los saberes del monte. Taller 
de Salud Ambiental y Agua. Febrero 2009
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Los niños colaboran trayendo leña para preparar el almuerzo del taller. 
Escuela 854. Febrero 2009.

Identificando flora nativa a través de recorridas de campo, fotos y dibujos. 
Taller de Salud Ambiental y Agua. Febrero 2009
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CONVERSACIONES SOBRE LA SALUD
 

QANA’AQTAXAATAPIGUI DA NCA’ALAXA

Paola Cúneo (1) y Mauricio Maidana (2)
(1) Conicet - Instituto de Lingüística. FFyL (UBA)

(2) Comunidad toba Daviaxaiqui (Buenos Aires)
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La lengua toba (qom l’aqtaqa) pertenece a la familia lin-
güística guaycurú, junto con el pilagá, el mocoví y el cadu-
veo, y las ya extintas abipón y mbayá. La lengua toba es 
hablada en la región del Gran Chaco, en las provincias ar-
gentinas de Chaco, Formosa y Salta, en el sudeste de Bolivia 
y en las cercanías de la localidad de El Cerrito en Paraguay; 
así como también en asentamientos permanentes próximos 
a las grandes ciudades (Resistencia, Pte. R. Sáenz Peña, 
Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y La Plata, en Argentina). 
De acuerdo a la Encuesta Complementaria de Pueblos In-
dígenas (ECPI 2004-2005) –realizada por el INDEC–, de las 
69.452 que se reconocen pertenecientes y/o descendientes 
en primera generación del pueblo toba, solo alrededor de la 
mitad (34.949 personas) habla y/o entiende la lengua indíge-
na. En este sentido, el toba es una lengua amenazada desde 
el punto de vista sociolingüístico.

El toba hablado en el Chaco no es una lengua homogé-
nea, es decir que existen diferencias dialectales formales 
(principalmente, fonológicas y léxicas) que, además, son 
percibidas por los propios hablantes. En las provincias de 
Chaco y Formosa, pueden identificarse diferentes áreas et-
nodialectales, es decir, zonas lingüísticas homogéneas que 
se corresponden, en parte, con parcialidades que se autoi-
dentifican como grupo. El trabajo que presentamos aquí fue 
realizado junto con y está destinado a la gente que vive en 
el área noroccidental de la provincia del Chaco (Castelli, El 
Colchón, El Espinillo y la zona cercana al río Bermejo) y se 
corresponde con la variedad hablada por individuos que se 
identifican como dapigueml’ec (piguem significa ‘cielo’ y re-
fiere al oeste o noroeste).  

La producción científica sobre la lengua toba es muy vas-
ta (véanse los trabajos de referencia para los principales as-
pectos fonológicos, morfosintácticos y discursivos del toba). 
Un estudio específico sobre léxico etnobiológico puede 
encontrarse en Cúneo (2011). Además, un antecedente del 
trabajo que presentamos en este capítulo es el material com-
pilado en Lo’onatacpi na qom Derquil’ecpi. Materiales del Taller 
de Lengua y Cultura Toba que incluye, entre otros temas, un 
completo vocabulario sobre las partes del cuerpo humano. 
El presente capítulo se propone ampliar este dominio léxi-
co incorporando la terminología de las partes internas del 
cuerpo (Shiỹaxaua lauel le’ecpi) que resultan muchas veces 
referidas en el contexto de los cuidados de la salud ‒como 
observaremos en los capítulos siguientes. Incluímos, ade-
más, un glosario de algunas “palabras difíciles” (Na’aqtaqpi 
qalaqaicpi) que aparecen recurrentemente en los otros ca-
pítulos (como ‘prevenir’, ‘contagiar’, ‘curar’, ‘tratamiento’, 
etc.). Este capítulo se inicia con dos conversaciones relacio-
nadas con la salud (Qana’aqtaxaatapigui da nca’alaxa) entre un 
padre y su hija y entre un joven y el médico que presentan la 
expresión de dolencias o malestares, así como los consejos y 
recomendaciones. 

Algunas de las particularidades tipológicas de la lengua 
toba son las siguientes: En primer lugar, el toba se carac-
teriza por su complejidad morfológica tanto en el nombre 
como en el verbo. Se trata de una lengua que combina va-
rios morfemas en una sola palabra y estos son relativamente 
segmentables e invariantes (tendencia a la polisíntesis y a 
la aglutinación). En el ámbito nominal, el sustantivo puede 
presentar marcas morfológicas de poseedor, número y gé-
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nero. Una de las características de esta lengua es que distin-
gue entre nombres posesivados (inalienables, dependientes) 
y no posesivados (alienables, independientes). Por ejemplo, 
los nombres que refieren a partes del cuerpo y relaciones de 
parentesco llevan obligatoriamente la marca de posesión, 
que se expresa por medio de prefijos (1ª, 2ª, 3ª persona; y 
también 4ª persona o persona indefinida). En cambio, los 
nombres de plantas o de fenómenos ambientales o naturales 
no requieren marca de posesión. Además, como el resto de 
las lenguas guaycurúes, el toba presenta un sistema de cla-
sificadores demostrativos que se anteponen a los nombres 
y que combinan rasgos configuracionales (parado, sentado, 
acostado) con deixis (próximo, distante, ausente).

Para la escritura en idio-
ma toba utilizamos el alfabeto 
toba propuesto por A. Buck-
walter (1980), ampliamente di-
fundido y utilizado por los to-
bas. Los grafemas del alfabeto 
toba según su pronunciación 
(correspondencias fonológi-
cas) son los siguientes:

Consonantes labiales alveolares palatales velares uvulares laríngeas
oclusivas p t d/r ch c/que c/gu q x ‘
fricativas s sh y j
nasales m n ñ
laterales l ll

semicons. u/hu/v ỹ
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Conversaciones sobre la salud

Qana’aqtaxaatapigui da nca’alaxa
(1) 
So lta’a inattac aso llalole
El papá pregunta a su hijita
Lta’a :  (Padre)
Ỹalole, ta’ainco da qaica ca ’ada’añaxac? ’am sano’on? negue’t 

ca ’auet?
Hijita, ¿por qué no tenés fuerza? ¿estás enferma? ¿qué 

te duele?

Qa’añole:  (Jovencita)
Aha’ taxade, aỹem sano’on ỹoqo’oye qaica ca ỹa’añaxac. Seuet 

na isot qataq na ilaq. Nataqa’en huo’o na ỹe’eraxa.
Sí, papi, estoy enferma por eso no tengo fuerza. Me due-

le el pecho y la espalda. Y también tengo fiebre.

Lta’a:
Da ’am sano’on nache ’anmateec, saishet da ’auo’onataxan 

qataq ’annatae’, chaqdata da ’am no’oita maye ’auo’onataxan qal-
qo ’acole’etac.

Si estás enferma entonces hay que descansar, no hay que 
trabajar y hay que estar acostada; solamente si estás sana ya 
podés trabajar o andar.

Mashe avit…
A la tarde…

Lta’a:
Qolaq ñico’onaxa ñi natannaxanaq ỹaqto ’am nataren.
Vamos, vamos a ir al médico para que te trate.

Qa’añole:
Aha’ aỹem ashec.
Sí, voy.
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(2)
So nsoq nqo’ona so natannaxanaq
El muchacho va al médico

Mashe ivideua’a yi natannaxan-
qa’…

Ya llega al lugar donde se atiende a 
los enfermos… 

Nsoq:  (Joven)
La’… Aỹem ỹanac cha’aye aỹem sano’on. 

Huo’o ca natannaxanaq?
Hola... Vengo porque estoy enfermo. 

¿Está el médico?

Ltaua so natannaxanaq: 
 (Ayudante/asistente del médico)  

Aja’, huo’o. Pa’atauo. Qara’acolec, 
’anso’oñi. Shi’iguenaua’a ñi natannaxa-
naq.

Sí, está. Está adentro. Un momenti-
to, sentate. Voy a buscar al médico.

Na’aqtaxategue’ so natannaxaq…
Está hablando con el médico…

Natannaxanaq:  (Médico)
La’ nsoqolec.
Hola, jovencito.

Nsoq: 
La’
Hola

Natannaxanaq:
’Am sano’on?
¿Estás enfermo?

Nsoq: 
Aja’ aỹem sano’on.
Sí, estoy enfermo.

Natannaxanaq:
Negue’t ca ’auet?   

¿Qué te duele?

Nsoq: 
Aỹem seuet na iqaic.
Me duele la cabeza.

Natannaxanaq:
’Auet na adqaik? Huo’o da ’olaxac? huo’o 

na ’ade’eraxa? ¿saishet da ’aque’e?

¿Te duele la cabeza? ¿tenés vómitos? 
¿tenés fiebre? ¿no podés comer? (¿no te-
nés apetito?)

Nsoq: 
Aja’, seuet na iqaic. Qalaxaye qaica ca 

ỹolaxac; qaica ca ỹe’eraxa.
Sí, me duele la cabeza. Pero no tengo 

vómitos ni tengo fiebre.
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Las partes interiores de la persona
Shiỹaxaua lauel le’ecpi

mío
(1ª pers)

tuyo
(2ª pers)

suyo
(3ª pers)

de nadie 
(4ª pers)

Plural

corazón iquiyaqte ’arquiyaqte lquiyaqte nquiyaqte

cerebro ỹapio’oxo ’arapio’oxo lapio’oxo napio’oxo

estómago ỹa’am ’ara’am ra’am na’am

pulmón ỹache’ ’arache’ lache’ nache’ naua ỹache’
mis pulmones

riñón ichiguishe ’archiguishe lchiguishe nchiguishe ichiguishel
naua ichiguishe

mis riñones

intestino ỹailshec ’ailshec lailshec nailshec ỹailli’she
mis intestinos

intestino 
grueso

ỹailshec 
lta’a

’ailshec lta’a lailshec lta’a nailshec 
lta’a

ỹailli’she lta’al
mis intestinos gruesos

vejiga ichaxaqui ’archaxaqu lchaxaqui nchaxaqui

páncreas ipaq ’arpaq lpaq npaq

hueso ipi’inec ’arpi’inec lpi’inec npi’inec

traquea iqoichiqui ’arqoichiqui lqoichiqui nqoichiqui

clavícula ỹataxaqui 
lpi’inec

’arataxaqui 
lpi’inec

lataxaqui 
lpi’inec

nataxaqui 
lpi’inec

primera vértebra 
cervical (o atlas)

ñiqui’iyishi ’anqui’iyish nqui’iyishi qui’iyishi

vena ỹo’ota ’aro’ota lo’ota no’ota no’otapi- las venas

músculo itele’eta ’artele’eta ltele’eta ntele’eta

Los fluidos del cuerpo / Lli’i da no’ocỹaxac

sangre itago’q ’artago’q ltago’q ntago’q

lágrima ỹache’ ’arache’ lache’ nache’ ỹaguec na lache
muchas (sus) lágrimas

semen imale ’armale nmale male

pus -- -- lli’i --

cerebro
napio’oxo

corazón
nquiyaqte

intestino 
grueso

nailshec lta’a

estómago
na’am

pulmón
nache’

riñón
nchiguishe

intestino
nailshec

sangre
ntaxo’q

traquea
lqoichiqui
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Palabras difíciles / Na’aqtaqpi qalaqaicpi

síntoma (de una enfermedad)................yo’oq da nalolaxa
ej.:   Yo’oq na le’eraxa, lolaxac, iuet na lqaic.
        Los síntomas son fiebre, vómitos y dolor de cabeza.

tratamiento.............................................natannaguec
ej.:  Da natannaguec ivi’ naua 2 vi’iyi.
               El tratamiento lleva 2 años.

curar........................................................qanataren
ej.:      Ishet da qanataren qaỹauo’o na latannaxanaxat.
      Se puede curar si le dan sus medicamentos.

contagiar..................................................huec
ej.:   Aỹem huec de’eda nalolaxa.
  Me contagié esa enfermedad.

prevenir ...................................................qaivita’aguet
ej.:  Ishet da qaivita’aguet que’eca nalolaxa.
  Se puede prevenir esa enfermedad.

enfermedad infecciosa..........nalolaxa chigaqagui so lalaxat 

virus                                 lalaxat
bacteria                                 lalaxat
microorganismos               lalaxat
parásito                                 nashiiyi
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SALUD Y MEDIO AMBIENTE I:
Manejo y cuidado del agua

DA CHALATAXAC QATAQ NA ALHUA I: 
Da lliquiaxac qataq ntelaqtaxanaxac da ‘etaxat

Gustavo J. Martínez 
Conicet – Museo de Antropología. FFyH. (UNC) 
Traducción e interpretación bilingüe/ Nsogoñi na doqshe 

l’aqtac: Paola Cúneo & Mauricio Maidana
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 ¿Cuáles son nuestras fuentes de agua? 
En la naturaleza hay diferentes fuentes de donde pode-

mos obtener el agua. Entre ellas los ríos, arroyos, lagunas, 
lagos, esteros, charcos. Otra fuente natural es la lluvia, la 
que puede almacenarse construyendo represas y aljibes. 
Además el agua de lluvia se filtra por diferentes capas del 
suelo y se almacena allí formando las napas de aguas sub-
terráneas. Para conseguir esta agua necesitamos hacer per-
foraciones en el suelo y extraerla de allí con ayuda de bom-

bas o molinos. El agua también se 
acumula en pequeñas cantidades 
en algunas plantas, ya sea en te-
jidos reservantes, o en cavidades 
como las axilas de hojas. En nues-
tra región podemos señalar siete 
fuentes de las cuales  se obtiene el 
agua: El río (1), las lagunas (2), los 
esteros y represas (3)  los aljibes 
(4), pozos (5), las plantas del mon-
te (6) y el agua potable que provee 

el municipio (7).

Hua’ague ca chigaqaague na qadaquip ’etaxat?
Na sonaqtalec ỹotta’at na chigaqaigui na qadaquip ’etaxat. 

Na chigaqaigui na ’etaxat tala, lacheugue, qa’em, lapel, latoxo-
te qataq auot. Na auot chigaqaigui na ’etaxat tangui añi nshede 
lapel qataq naco’oña late’edae coma’. Qataq na auot taigui ana 
alhua nache huo’o na huetaigui na alhua ‘etaxat. Yoqo’oye qan-
she’ na alhua nache ishet da huo’o na ’etaxat qanqatshiguem 
qaỹahuota’a bombas qalqo’ molinos. 
Huo’o na ’etaxat deqapiaashiguem 
huetalec ana ’epaq laue qataq deqa-
piaigui ana ’epaq. Na qadma’ ishet da 
sa’anaq na enaua 7 chigoqtapoigui 
na ’etaxat: (1) tala, (2) qa’em, (3) 
qa’em lta’adaic qataq lapel nshede, 
(4) naco’oña late’edae coma’, (5) ns-
hede, (6) aviaq, qataq (7) na ’etaxat 
doqshe laquip
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¿En qué condiciones de higiene se encuentran estas fuen-
tes?

Profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba 
investigaron el estado de las fuentes de agua, analizando 
la cantidad de bacterias que éstas tenían y ordenándolas de 
acuerdo a su estado, de menor calidad (I) a mayor calidad 
(V), para lo cual se contaron los microorganismos presentes 
en ellas.

Ca ’eetec ca lataxac ca canỹiomgui da qui’itta?
Yajnaxanaxaicpi añi paxaguenaxaqui Universidad Nacional de 

Córdoba napaxaguetega na chigaqaigui na ’etaxat. Napaxaguee-
tega imeteetac na ’etaxat da huo’o na lalaxat qalqo’ qaica. 

Fuente de agua
Na chigaqaigui 
na ’etaxat

Aptitud de consumo 
(Coliformes fecales ufc/ml; Presen-
cia de Eschericia coli)
Ordenamiento de menor (I) a ma-
yor aptitud de consumo(V)
Na qanỹiomgui
qalqo’
na sa qanỹiomgui
Na qapio’olec (I) qataq na lta’adaic (V) 
qanỹiomgui

Rio
Tala

> 750 ufc/ml; negativo
(II)

Lagunas
Qa’em

> 1000 ufc/ml; negativo
(I)

Esteros y repre-
sas
Qa’em lta’adaic 
qataq lapel nshede

> 750  ufc/ml; negativo
(II)

Aljibe
Naco’oña late’edai 
coma’

0  ufc / ml; negativo
(V)

Pozo
Nshede

528 ufc/ml; negativo
(III)

Agua potable 
provista
’etaxat doqshe 
laquip

7 ufc/ml; negativo
(IV)

Esto quiere decir     
  Ena na’aqtaq  iyi’iyi naigui
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El agua del aljibe está en mejor estado, luego el agua potable 
que nos proveen. En cambio el agua de pozos, represas, esteros, la-
gunas y ríos pueden ocasionar diarreas, afecciones en la piel y otras 
enfermedades, ya que poseen muchos microorganismos. 

Na ’etaxat na naco’oña late’edai coma’ ’onaxaic, qataq na doqshe la-
quip ’etaxat. Qaq na ’etaxat ana nshede, lapel nshede, qa’em lta’adaic, 
qa’em, tala ishet da chigaqaigui da na’ataxanaxac qataq nalolaxa na no’oc 
qataq na laỹipi nalolaxa, cha’aye huo’o na lalaxat [microorganismos] na 
’etaxat

 Aljibe           Naco’oña late’edai coma’

Los puntos de color en las placas de las cápsulas son grupos de 
microorganismos

Na yo’oqta da lo’ogoỹiaxac nachena na lalaxat.

Represa / Qa’em lta’adaic qataq 
lapel nshede                      

¿Por qué el Monte es importante para obtener y cuidar el 
agua?

En la naturaleza el agua se encuentra en constante movi-
miento, gracias al calor del sol que la hace mover en forma 
de vapor, formando las nubes (Figura 1). Después que éstas 
se cargan, el agua cae en forma de lluvia, granizo o nieve. En 
las zonas bajas o hundidas como el Chaco, esta agua forma 
lagos, lagunas, esteros, o bien entra hasta debajo del suelo. 
Los bosques, montes y las plantas en general ayudan a que 
el agua se quede en el suelo y no se vaya para otras zonas. 
Así el suelo puede absorber mejor. Por eso la tala de bos-
ques o su reemplazo por cultivos como la soja, disminuye 
mucho la cantidad de agua retenida ocasionando sequías en 
algunos lugares, y grandes inundaciones en otros donde el 
agua no es absorbida.

Ta’aenco na aviaq yi huo’o naq enec da huetaigui n’etaxat qataq 
ntela’a?

Na ’etaxat tate’ec da ldaxac, cha’aye na le’edaxa añi nala’ 
ỹo’ot da ldaxac huo’o na lmala’q na ’etaxat ỹo’ot na napo. 
Qataq huetaigui ỹachetac na ’etaxat, na ’etaxat najñi nache 
auot, lache qataq aloñi (Ne’enaqtac 1).

Na ca’amgue qalqo’ qoỹoqchiguingui ena’am yi Chaco, 
na ’etaxat ỹo’ot ana lapel, qa’em, qa’em lta’adaic qalqo’ na 
huetaigui na alhua. Aviaq lta’adaic, aviaq, ’epaxalaue de-
tauonaxan da ’etaxat na huetalec na alhua, sa ishet da jec 
nshem huetaña. Nache’eetec na alhua huetalec na no’on. 
Yoqo’oye talec na aviaq nache ñaxat ñaxattic ana laue sa is-
het da nllañi na ’etaxat. Huo’o da deqaqa na alhua qataq 
huo’o da ipaxa’alec na ’etaxat.

  Laguna /   Qa’em
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Figura 1/ Ne’enaqtac 1
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¿Qué plantas del monte permiten cuidar y obtener agua 
fresca y saludable?

Los antepasados conocían y aún hoy recuerdan  cómo 
encontrar y obtener agua en el monte.

Negue’t  aca ‘epaqpi na aviaq ishet da ntela’a huetaigui na 
’etaxat atom qataq no’on?

So qadquedoxonecpi qataq nataqa’en nagui sauatto-
naq eta’am na aviaq ishet chigaqaigui na ’etaxat qalqo’ qomi’ 
iaueca’agueta na ‘etaxat atom qataq no’on.

a) Plantas que indican dónde obtener agua o cuándo llo-
verá (Figura 2.A)

• chaxayic o lecherón (Sapium haematospermum, Euphor-
biaceae): Indica presencia de agua dulce. Es muy útil para 
escoger lugares donde hacer pozos de agua.
• villic o palo cruz (Tabebuia nodosa, Bignoniaceae): Indica 

presencia de agua dulce y florece cuando va a llover.
• nashivic, Francisco Alvarez o kaspi zapallo (Pisonia 

zapallo var. zapallo, Nyctaginaceae): Indica presencia de 
agua.
• telalayic o timbó (Enterolobium contortisiliquum, Faba-

ceae): Indica presencia de agua.
• taqaq lche (Polygonum hispidum y Polygonum punctatum, 

Polygonaceae): Crecen en lugares húmedos y cerca de re-
presas de agua dulce; por lo general, ausentes en aguas sa-
ladas.
• huashiito lcolac (Hyptis lappacea, Lamiaceae): Crece en 

esteros y lagunas, indica agua dulce; sirve como indicador 
para hacer pozos; por lo general, ausentes en aguas sala-
das.
• pe’elac o achira (Canna glauca var. glauca, Cannaceae): In-

dicador de agua dulce.
• oquic (Solanum glaucophyllum, Solanaceae): Indicador de 

agua dulce.

a) ’Epaqpi qomi’ ỹaxatema ca huetague na ’etaxat da auot  
(Ne’enaqtac 2.A)

• chaxayic: Ca huetaña ana chaxayic da qai’ot aca nshede qaq 
da qaiviỹiña yi ’etaxat nache ’onaxaic ama.
• villic: Ana villic ỹachaxan yi huetaña na ’etaxat ’onaxaic ama. 

Qataq dasovi da ỹaqta’a auot.
• nashivic: Ana nashivic nataqa’en ichoxot yi ’onaxaic 

’etaxat.
• telalayic: Ana telalayic nataqae’n ichoxot yi ’onaxaic 

’etaxat.
• taqaq lche: Na ñaxajlec na taqaq lche qa’em qalqo’ lapel 

’onaxaic na ’etaxat ama. Qaica na taqaq lche ñi’iua na ’etaxat.
• huashiito lcolac: Na huashiito lcolac ñaxajlec na qa’em 

lta’adaic qataq qa’em. Nataqa’en ichoxot ’onaxaic na ’etaxat ama. 
Taiguet da qanshe’ aca nshede. Qaq na qaica na huashiito lcolac 
nache ñi’iua na ’etaxat. 
• pe’elac: Nataqa’en ichoxot yi huetaña yi ’etaxat no’on 

ama.
• oquic: Nataqa’en ichoxot yi huetaña yi ’etaxat no’on ama. 
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b) Ana ‘epaqpi mayi ishet da ñiỹomaxagui nalli’i qomi’ 
ỹatomaxa’t (Ne’enaqtac 2.B)

• ’etaxat lte’: Ana ’etaxat lte’ ỹo’oq da huo’oi naua latomaxaye, 
huetalec na no’onaxa mayi huaña da qanqat na hualoq, nanaxan-
qa’ toxo. Huo’o na shiỹaxaua sanaman qataq huo’o na shiỹaxaua 
naman cha’aye ama qataq atom. Cha’aye anamayi ’onaxai ama da 
huo’oi naua latomaxaye, huo’o na pa’axashiguem ỹavic. Anamaye 
’onaxai da qanallic cha’aye ỹa’añaqchet ana nhue.
• saxalaxa: Ana saxalaxa huetalec na lcomadaxa na alhua. Aso 

ala late’edae huetaigui na ’etaxat atom. Ñaxat da huo’oi naua 
’auo’oche, ñaxajlec na toxo na aviaq, sa ishet da nanaxanqa. 
Huo’o na shiỹaxaua chec ana lsale qataq huo’o na napixoq na lli’i 
ime nache nqaigoxouec.
• toq late’e: Ana toq late’e huo’o nale’ec ’etaxat huo’o na hue-

tangui ana lauepi qaỹahuo’o so laỹi qaichec ana laue qaỹauota’a 
machete qancodiñi qaiquitaxatchigui na ‘etaxat, qaicoỹigui ca 
nquiaxaqui qalqo’ naco’oña. Qui’itta hua’auñi qaipishem canqat 
na lalaxat qataq na laỹi lshipaxanaxa. 
• hualshiec: Ana hualshiec qalota ana le ana lcouepi, qanallic 

na pa’auo lsale da huo’o na naquip.
• So qadquedoxonecpi nỹomtapigui na ’etaxat qo’ollaxa maye 

huetangui ana lamo ena’am peraxanaxa, villic qaq hualaxa-
ñec.

b) Plantas que brindan agua para refrescarse (Figura 
2.B)

• ‘etaxat lte’ (Dioscorea microbotrya, Dioscoreaceae): Se la 
encuentra en tiempo de helada, en sitios donde se cosecha el 
algodón, en chacras arenosas. Para algunos carece de sabor, 
para otros posee un sabor dulce y fresco. El mismo se apre-
cia mejor en invierno cuando la parte aérea está quemada. 
Su uso es bueno para fortalecer la dentadura.
• saxalaxa, yacón o alpa sandía (Jacaratia corumbensis, Ca-

ricaceae): La raíz cortada se usa como conservadora del fres-
co. Aparece después de temporales y lluvias, crece en are-
nales en el monte, no en chacras. Algunos tragan la pulpa, 
otros sorben y luego la escupen.
• toq late’e (Aechmea distichantha var. distichantha, Brome-

liaceae): Se obtiene agua de las bases de las hojas; se pone 
un plástico, se practica un corte de las hojas con machete o 
bien se vuelca y se vacía el agua, cargándola en un plato o 
tinaja, pudiendo primero colarse para sacar insectos y otra 
suciedad.
• hualshiec o ucle (Cereus stenogonus, Cactaceae) y cochaq 

(Opuntia elata, Cactacea): Se emplean los tallos frescos para 
refrescarnos cuando tenemos sed. 
• En el pasado se usaba el agua acumulada en troncos de 

árboles como peraxanaxa o palo borracho (Ceiba chodatti, 
Bombacaceae), villic o palo cruz (Tabebuia nodosa, Bignonia-
ceae) y hualaxañec o guayacán (Caesalpinia paraguariensis, 
Fabaceae).
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c) Plantas que ayudan a mejorar, clarificar, refrescar o aro-
matizar el agua (Figura 2.C).

Clarifican y dejan más limpia el agua (Plantas floculan-
tes)

• Los tallos de yepat  o pasacana (Harrisia spp., Cactaceae) 
se usan para clarificar o decantar el agua turbia de charcos y 
lagunas, eliminando gran parte de las impurezas. Para ello 
se cortan en trocitos los tallos  y se colocan dentro de un 
tacho con 1 o 2 litros de agua, durante media hora. Éstos 
se van al fondo del recipiente, y como la parte de adentro 
del tallo es pegajosa, todas las basuras más grandes quedan 
pegadas en él. Luego se cuela el agua con algún trapo o se 
saca el agua que quedó más arriba donde está limpia, y se 
eliminan las impurezas con los restos de pasacana, para que 
no queden residuos ni sabor desagradable.

• Aunque menos usadas, las paletas de algunas tunas 
como cochaq, ña’axaguilo y daỹami (Opuntia elata, Cacta-
ceae), también pueden resultar útiles para clarificar el agua. 
Las mismas se pelan y sumergen en el interior de un reci-
piente con agua turbia.

• Algunas familias criollas también usan la raíz del quie-
bra-arado o qovi lauoxo (Heimia salicifolia, Lythraceae) ma-
chacada con un procedimiento similar al uso de la pasaca-
na.

Refrescan, depuran y aromatizan el agua
• nỹaq l’aite o tutiá (Solanum sisymbriifolium, Solanaceae): 

Aromatizante y refrescante del agua.

• delliquic o palo santo (Bulnesia sarmientoi, Zygophylla-
ceae): Su madera es aromatizante.

• vioxonaxaic, cuatro cantos o yerba lucera (Pluchea sa-
gittalis, Asteraceae): Le da sabor agradable al agua.

• shepatoc o pipí (Petiveria alliaceae, Phytollacaceae): Le da 
mal sabor al agua.

• mola ltela o repollito de agua (Pistia stratiotes, Araceae): 
En los lugares donde abunda, el agua es fresca y limpia, 
razón por la cual suele sembrarse para que se multiplique. 
Cuando esta planta no está presente, el agua es turbia. 

• da’ail’oc lapoto o camalote (Eichornia spp., Pontederia-
ceae): Cuando cubre el agua, mantiene fresca, evita que se 
seque y protege del sol.

• qol o lentejas de agua (Varias especies: Lemna spp., Lem-
naceae; Salvinia sp., Salviniaceae): Es muy común encon-
trarlos en charcos y riachos y se reproduce muy rápido. Se 
pueden utilizar sobre un tacho con agua almacenada o es-
tancada, para refrescar, aclarar y no dejar que ésta se ponga 
verde. 

• huerai lahue (Cabomba caroliniana, Cabombacea): Refres-
cante del agua.
• La Organización Panamericana de Salud (OPS) e INCU-
PO, proponen otras maneras naturales de clarificar el agua: 
Utilizando pepas de durazno o habas secas y molidas (me-
dia cucharadita del polvo en 10 litros de agua turbia), remo-
viendo durante 1 minuto y dejando reposar 2 horas. 
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• qol: Na qol huetangui ana lapel qataq tala. Sailaua’ague da 
ñaxat. Ishet da qaỹachangui ana naco’oña qalqo’ nshede, nache 
ỹatomaxat na ’etaxat qataq chañi naqa’en. 

• huerai laue: Na huerai laue ỹatomaxat na ’etaxat.
• Organización Panamericana de Salud (OPS) qataq INCUPO 

enapec huo’o da lỹa lataxac da qui’itta qanqa’en na ’etaxat. Is-
het da qaiuen ana ala ana ’epaq l’enaxat durazno qalqo’ ana lỹa 
nanguishi l’enaxat habas. Qaỹachalec ca nemec ca lsochi qalaxaye 
saishet da imauec ca nemec da nlaqchigui nache qaỹalecneguet 
ca ’etaxat 10 litros. Qanvishigui 1 minuto nache qaỹhuata’a 2 ho-
ras.

c) ’Epaqpi mayi qomi’ etaua’n qomi’ no’onaxa’t atom, ama na 
’etaxat. (Ne’enaqtac 2.C)

Chañi qui’itta na ’etaxat
• yepat: Ana yepat qui’itta nqa’en na ’etaxat da nshepaxan 

na le’ec ana latoxote qataq na qa’em. Qaichecta ana lcoue 
qaỹachangui aso naco’oña huetaigui na ’etaxat, ivi’ 1/2 hora. 
Ne’ena nchi’iguishic huetangui añi naco’oña, cha’aye na hue-
tangui nchiguishic lcoue dona qaq na qauen nache naueguela’t 
donaua’a namaye. Ime nache qanapishin qaỹauota’a hualoq laỹi, 
qanqatshiguem napa’ashiguem ’etaxat qui’itta, ñiuec so lshe-
paxanaxa mayi no’onañi ana yepat. 

• cochaq, ña’axaguilo qataq daỹami: Ne’enaua cochaq sa ishet 
da ỹoqta ca iuen da qui’itta na ’etaxat. Anamaye qanqat na lo’oc 
qaỹasaxangui aso naco’oña huetagui na ’etaxat nshepaxan.

• qovi lauoxo: Ena’am ana yepat. Iue’etac na doqshe na qaesoq 
na lpa’a.

Iatomaxat, qui’itta, ama na laỹita na ’etaxat:
• nyaq l’aite: Ama na laỹita qaq iatomaxat na ’etaxat.
• delliquic: Na delliquic ’epaq ama na laỹita.
• vioxonaxai: Ama naqa’en na ’etaxat.
• shepatoc: Qauem naqa’en na laỹita na ’etaxat.
• mola ltela: Naqa’en qalota ana mola ltela atom na ’etaxat qa-

taq qui’itta. Yoqo’oye na qalota ana mola ltela nache nquittauec. 
Qaq ana mola ltela da qaca nache nshepaxan da ’etaxat.

• da’ail’oc lapoto: Qaq da qalota da da’ail’oc lapoto nache 
ỹatomaxat na ’etaxat, qataq ipelteetalec na ’etaxat saishet da ta-
lec na ntap na ’etaxat.
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 Figura 2 / Ne’enaqtac 2. Plantas relacionadas con el manejo del agua

A.- Plantas que indi-
can dónde obtener 
agua o cuándo llo-
verá

A.- ’Epaqpi qomi’ 
ỹaxatema ca huetague 
na ’etaxat da auot

pe’elac (Canna glauca var. glauca, Cannaceae)huashiito lcolac (Hyptis lappacea, Lamiacea)taqaq lche (Polygonum hispidum, Polygonaceae)

villic (Tabebuia nodosa, Bignoniaceae)

chaxayec (Sapium hae-
matospermum, Euphor-

biaceae)
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hualshiec 
(Cereus stenogonus, Cactaceae)

B.- Plantas que 
brindan agua para 
refrescarse 

B.- Ana ‘epaqpi mayi 
ishet da 
ñiỹomaxagui nalli’i 
qomi’ ỹatomaxa’t

ña’axaguilo 
(Opuntia elata, Cactaceae)‘etaxat lte’ (Dioscorea microbotrya, Dioscoreaceae)

toq late’e (Aechmea distichantha var. 
distichantha, Bromeliaceae) saxalaxa (Jacaratia corumbensis, Caricaceae)
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C.- Plantas que ayudan a mejo-
rar, clarificar, refrescar o aroma-
tizar el agua 

C.- ’Epaqpi mayi qomi’ etaua’n 
qomi’ no’onaxa’t atom, ama na 
’etaxat

yepat  (Harrisia bonplandii, Cactaceae) da’ail’oc lapoto (Eichornia spp., Pontederiaceae)

mola ltela (Pistia stratiotes, Araceae) nỹaq laite (Solanum sisymbriifolium, Solanaceae) Vioxonaxae, cuatro cantos (Pluchea sagittalis., Asteraceae)



54

¿Qué enfermedades están relacionadas con el consumo y 
la higiene del agua?

El agua que utilizamos puede estar en contacto con mi-
crobios, sales y minerales que están en el medio ambiente, 
haciendo que ésta no resulte buena para su utilización. Esto 
se conoce como AGUA CONTAMINADA, y su consumo es 
la principal causa de ENFERMEDADES HÍDRICAS.

Negue’t ca nalolaxa chigaqaigui da qanỹomgui na ’etaxat da 
qauen?

Na ’etaxat mayi seuenaqtac ishet da huo’o na lalaxat qata 
huo’o na toue. Nachena nam chigacaigui na qauem ’etaxat. Ena 
nam chixoqchigui da nshepaxan [sucio, contaminado] na ‘etaxat. 
Da qanỹomgui nache chigoqchigui ca nalolaxa.

• Diarreas: La mayoría de las enfermedades infecciosas 
transmitidas por el agua son enfermedades diarreicas y es-
tán causadas por microorganismos (bacterias, virus, huevos 
de vermes, o protozoarios como amebas), eliminados al 
medio con las heces de las personas o de los animales. Los 
agentes causales de las enfermedades pueden encontrarse 
en agua no tratada contaminada con excretas o persistir por 
falta de disponibilidad de agua.  Al ser transportados por el 
agua para beber, por los alimentos o por las manos sucias, 
los microorganismos eliminados con las excretas, llegan a 
la región del estómago e intestino de otra persona, donde 
se multiplican y vuelven a ser eliminados al medio. Sin el 
saneamiento ambiental adecuado, estas enfermedades con-
tinúan. Los agentes patógenos se dispersan y alcanzan cur-
sos de aguas superficiales o profundas. Pueden sobrevivir 

largo tiempo en el suelo o en aguas residuales, o pueden 
ser transportados a distancia por moscas u otros insectos. 
(Figura 3)

• Na’ataxanaxac: Enauac na nalolaxapi mayi chigaqaigue da 
nqui’ic chixoqchigui nam ’etaxat na nalolaxapi na’ataxanaxac. 
Chixoqchigui nam lalaxatpi [microorganismos] na ’etaxat ns-
hepaxan. Nam lalaxatpi na ’etaxat chigaqaigui na la’atec na 
shiguiỹiaqpi qataq na shiỹaxauapi. Chigoqchigui na ’etaxat 
qauem souaxat na na’atec. Da qaỹache na ’etaxat huetaigui na 
lalaxat qalqo’ nshepaxa’n naua nhuaxaye nshepaxa’n nam ’etaxat 
qanỹomgui qalqo’ ca nallic. Ne’ena ’etaxat lalaxat ividiña ayi 
da’am ca shiỹaxaua qalqo’ ca lỹa shiỹaxaua, nache chigoqchigui 
da la’ataxanaxac ca shiỹaxaua. Qaq de’eda nalolaxa nache que-
ta. Nache ivitta’a yi ’etaxat lapel qalqo’ tala qalqo’ qa’em… Huo’oi 
naua naxa’te huetalec na alhua qalqo’ huetaigui na ’etaxat. Da 
huo’o so ỹache lotaxañi qalqo’ lỹa. (Ne’enaqtac 3)

• Hepatitis A: Se transmite por contacto de la materia fecal 
con el agua. El virus afecta el hígado de la persona, la que 
puede tener fiebre, vómitos, náuseas y un color amarillo en 
la piel (hictericia).

• Hepatitis A: Na hepatitis chigaqaigui da qaỹaỹilligui qalqo’ 
qanỹomgui na ’etaxat ỹaleeguet na na’atec. Na lalaxat [virus] 
na’aqchet ñi l-lamec ca shiỹaxaua. Qaq ñi sa no’on huo’o na 
le’edaxa, lolaxac, ỹioqovi na lo’oc. 

• Cólera: Es ocasionada por un microorganismo bacteria-
no: el Vibrión colérico (Vibrio cholerae), propagándose en for-
ma de epidemias. Los síntomas son la diarrea y la perdida 
de líquidos y sales minerales en las heces. En los casos gra-
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Figura 3/ Ne’enaqtac 3

Letrina de fosa tradicional
Na’ataxanaxaqui

Manos
 Nhuaxaye

Campos 
No’onaxa

Fluídos
 ’etaxat

Alimentos
Nallec

Saneamiento mejorado
No’on nca’alaxa

Higiene mejorada 
No’on nỹoxonaxac

Calidad mejorada del agua
No’on da lataxac na ’etaxat

Limpieza de manos 
Qaiỹoi’ naua nhuaxaye

Tratamiento del agua
Qantela’a na ’etaxat
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ves hay una diarrea muy importante, con heces caracterís-
ticas en “agua arroz”, vómito, sed intensa, calambres mus-
culares y, en ocasiones, fallo circulatorio. La única forma de 
contagio es a través del agua y los alimentos contaminados 
por heces (en las que se encuentra la bacteria) de enfermos 
de cólera, entre ellos el consumo de pescado y vegetales 
crudos sin la higiene adecuada. La epidemia ocurrida en 
1991, en Perú, donde se notificaron cerca de 2.600 muertes, 
se extendió también a la Argentina, afectando a comunida-
des aborígenes de las zonas fronterizas de la provincia de 
Salta.

• Cólera: Chigoqchigui nam lalaxat [microorganismo bacte-
riano]. Queta da nalolaxa huec enauac na shiỹaxauapi. Da lque-
mactaxanaxac eeta’: na’ataxanaxac, deqat na lli’i qataq toue. Qaq 
da ỹoqta sa no’on huo’o da la’ataxanaxac 
ỹoqta ltadaic, lolaxac, laquip, ipiau na lo’oc 
qataq huo’o da iuet añi lquiyaqte. ’Onolec 
da lataxac da huec damaye chigoqchigui na 
’etaxat qataq nallic nshepaxan souaxat so 
l’atec so shiỹaxaua sa no’on. Qaỹalocnaxana 
da qanallic ca nỹaq qaq qo’ipaq ala dada-
la saishet da qaiỹo. So vi’i 1991, huo’o so 
nalolaxa (epidemia) yi Peru. Ileu so 2.600 
shiỹaxauapi. Qaq se’eso nalolaxa nvida’ata 
ana Argentina na’aqchet na qom yi Salta.

• Fiebre tifoidea: Se contagia por la 
leche, el agua o los alimentos contami-
nados por las heces de enfermos o por-
tadores. Los síntomas que posee esta 

enfermedad son: dolor de cabeza, escalofrío, insomnio, de-
caimiento, aumento gradual de la temperatura.

• Fiebre tifoidea: Ne’edaxa na huec chigoqchigue na lche, 
qataq ’etaxat qalqo’ nallic nshepaxan ỹale’eguet na l’atec ca sa 
no’on. Da lquemactaxanaxac eeta’: lqui’ic na nqaic, nviloxolaxa, 
sa do’oche, qaica ca la’añaxac, nquictauec na l’edaxa.

• Parasitosis: Las parasitosis intestinales son especialmen-
te frecuentes en los niños. Se contraen por contacto direc-
to con el polvo del suelo contaminado con huevos, por no 
lavarse las manos (ciclo fecal oral), o por ingerir alimentos 
crudos o frescos mal lavados y contaminados. Son causa fre-
cuente de anemia, ocasionando también debilidad, cansan-
cio, vómitos, disminución de peso y problemas en la piel. 
Entre las parasitosis más comunes encontramos:

a. Ascariasis: Producida por gusanos re-
dondos, como el Ascaris lumbricoides.

b. Teniasis: Producida por gusanos cha-
tos como Taenia saginata.

c. Amebiasis: Producida por proto-
zoos como Entamoeba histolytica

• Parasitosis: Ique’emaqche’t naua 
nailli’shi. De’eda nalolaxa saqỹet na noxotolec. 
Chigoqchigui da qaỹashilligui na alhua lsoche 
nshepaxan lco’oue na qochi’l, souaxat da saq 
qaiỹo’i naua nxuaxayi qalqo’ huo’o ca qanallic 
dadala qalqo’ saq qui’it da qaiỹo. De’eda nalo-
laxa chigoqchigui anemia, qaica ca na’añaxac, 
nasamaxa, nolaxac, nquixa’t da lsallaxa qataq 



57

na’aqchet na no’oc. Na parasitosis huo’o :
a. Ascariasis: Chigaqaigui na qochi’l coliichigui, le’enaxat nashii-

yi, ena’am na Ascaris lumbricoides.
b. Teniasis: Chigaqaigui na qochi’l dapaxalec, ena’am na Taenia 

saginata.
c. Amebiasis: Chigaqaigui na lalaxat [protozoos], ena’am Enta-

moeba histolytica.

Muchos de estos micoorganismos pueden migrar más 
allá del estómago e intestino, y provocar grave daño en el 
hígado, en los pulmones, y aún en el cerebro. Los brotes de 
enfermedad pueden ser causados por parásitos intestinales 
en el agua de bebida. (Figura 4)

Qalota ne’ena lalaxatpi ishet da queta ivit taua’a ayi da’am 
qataq lailshec, ishet da chigaqaigui na’aqchet ñi l-lamec qataq 

lache’ nataqa’en yi lapio’oxo. De’eda nalolaxa ishet da chigaqai-
gui na lalaxat naua nailli’shi huetaigui na ’etaxat mayi qanỹomgui. 
(Ne’enaqtac 4)

• Hidroarsenicismo: El arsénico es un contaminante 
que suele estar presente en niveles elevados en el agua sub-
terránea de una amplia región del país, en el norte del país 
es común en Chaco, Tucumán y Salta. Las comunidades 
aborígenes y la población rural, forzadas a abastecerse de 
agua subterránea, resultan las más afectadas. La exposición 
a aguas con arsénico termina causando las manifestaciones 
clínicas del hidroarsenicismo crónico regional endémico 
(HACRE). Comienza afectando sobre todo la piel, y pue-
de terminar provocando alteraciones en hígado, riñones, 
nervios periféricos y hasta ocasionar cáncer de piel y veji-
ga.

• Hidroarsenicismo: Na arsenico shepaxanaqtaxanaxaic. Qa-
lota na ’etaxat huetaigue napa’aguiñi. Da she’u 
na país, yim nauattonataqa Chaco, Tucumán, 
Salta. Na qom na lma’pi no’onaxayi nỹomtapigui 
na ’etaxat chigaqangui napa’aguiñi enauac sa 
no’on. Nam ’etaxat huo’o na nshepaxanaxa 
ivida’a da HACRE. Na’aqchet na no’oc, nataqa’en 
ñi l-lamec, lchiguishi, lqaic lo’ota [nervios] qataq 
ishet da chigaqaigue na cancer na no’oc qataq 
lchaxaqui.

Figura 4. Parásitos intestinales: 
Ne’enaqtac 4. Ique’emaqche’t naua nailli’shi.  
a) Ascaris lumbricoides, gusano redondo causante de ascariasis; (nashiye) 
b) Taenia saginata, gusano chato causante de teniasis; (qochi’l dapaxalec)
c) Entamoeba histolytica, agente causante de amebiasis.

Fuente: http://www.esmas.com. 
http://hybridutterance.wordpress.com.
http://dpd.cpd.cdc.gov
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¿Cómo podemos mejorar el estado del agua que consumimos y prevenir las en-
fermedades hídricas?

La disposición sanitaria de las heces es indispensable para poder combatir las 
gastroenteritis estivales y otras enfermedades hídricas. En los asentamientos es 
común que las letrinas se compartan entre numerosas familias. En ocasiones es 
necesario caminar más de cien metros para llegar a ellas. Es muy poco probable 
que se cuiden las condiciones higiénicas mínimas. Por eso debemos recordar lo 
siguiente:

Ca shinaqtec da ñio’onaxataq na ’etaxat 
da qadaquip qataq sevitaqa’aguet ca na-
lolaxa?

Iuen da qaivita’aguet na na’atec 
da ỹale’eguet na qanỹomtapigui. Na 
nma’pi ỹalexat na iueetac qanye’ aca 
na’ataxanaxaqui. Huo’o da ishet da qan-
qoneuxa añi na’ataxanaxaqui cha’aye 
qoỹoqteuga (100 m). Eco’ cadaqolec da 
saishet da qaiỹo qataq qantela’a. Yoqo’oye 
qaiuennata’a:

Dos métodos de potabilización que 
pueden ayudar a mejorar el agua para 
evitar enfermedades como diarreas, pa-
rásitos y otras:

Dos na lataxaqo da qanonaxat na 
’etaxat da ishet da qañi’iỹa’aguet ca na-
lolaxa, ena’am na na’ataxanaxac qataq 
nashi’iye:

a) La desinfección solar de micro-
organismos (Método SODIS)

b) La limpieza de Arsénico 
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A) Desinfección solar del agua: Método SODIS. 
(Figura 5)  

Eliminar todos los microorganismos es tan simple como 
llenar con agua una botella descartable transparente, y de-
jarla al sol durante seis horas seguidas. Debe tener los si-
guientes cuidados: Evitar que quede aire dentro de la bo-
tella, evitar que le dé sombra durante la exposición al sol, 
elegir botellas transparentes y no de color, llenar la botella 
hasta el tope y taparla, dejar dos jornadas en caso de día nu-
blado. Bacterias y virus son destruidos por la combinación 
de la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta. Todos, 
incluidos los del cólera, la malaria y la hepatitis.

A) Añi nala’ iỹo na ’etaxat. Método SODIS. (Ne’enaqtac 5)
Da qaỹalauat da enauac na lalaxat saqalaq ena’am da qanlaxa-

chigui aca botella chañi ca ne’etaxat. Qaỹacha’aguet na ntap aca 
botella ivi’ na 6 horas. 

Sa ishet da huetagui ca la’at aca botella.
Sa ishet da qaỹacho’ot ca paqal.
Aca botella ỹoqta chauec yo’oqta ca le’ec.
Qanlaxatchigui aca botella nache qaỹapoxongui.
Da huo’o na napo nache qaỹa’aqta’a.
Enauac na lalaxat imauec nlaguiñi souat na nqashilgaxa 

[infrarrojos y ultravioletas].
Enauac nlaguiñi na cólera, malaria qataq hepatitis.

Figura 5 / Ne’enaqtac 5
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Fuente: http://www.sodis.ch

B) Eliminación de Arsénico (Figura 6)
El arsénico suele ser un contaminante presente en el 

agua de manera natural, que no tiene sabor, pero puede ser 
muy dañino para la salud. El consumo continuo de agua 
con arsénico puede producir cambios en la piel, irritaciones 
en las vías respiratorias, problemas de estómago, hígado, ri-
ñones y descalcificación de huesos internos,  pudiendo con 
el tiempo enfermar de cáncer a las personas. En busca de un 
método sencillo que la población pueda adoptar fácilmente, 
los científicos desarrollaron la remoción de arsénico por oxi-
dación solar. Los pasos a seguir son:

B) Qailaxachigui na arsénico (Ne’enaqtac 6)
Na arsenico nshepaxan huetangui na ’etaxat, qaiqa ca la-

maic, qalaxaye ishet da na’aqchet da no’ocỹaxac. Da chaqna-
ta qanỹomtagui na ’etaxat nshepaxan ishet da chixaqaigui da 
na’aqchet na no’oc qataq na’at lliguishiguem, nalolaxa ana na’am, 
l-lamec, lchiguishe qataq npi’inec. Huo’oi nauanaxate nache chi-
gaqaigui ana cancer. Huo’o da lataxac saqalaq da qaiỹo na ’etaxat 
eeta’:
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Figura 6. Eliminación de Arsénico / Ne’enaqtac 6 Qailaxachigui na arsénico
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Otras medidas de prevención:

Lỹa lataxac da nvitactaxanaxac:

Hervir agua, 
e s p e c i a l m e n t e 
la del biberón, y 
mantener la higie-
ne de los elemen-
tos que usamos 
para alimentar-
nos

Qaỹapaxaỹaxat na ’etaxat mayi qaỹachagui aca ỹomaxaqui 
qataq qantela’a qaiỹo na qaiueetac.

Qui’itta aca na’ataxanaxaqui qa-
taq qoỹoqteuga ca noỹic. Sa ishet 
da qaỹalecneguet ne’ena ’etaxat na 
auot lli’i.

M a n t e n e r 
letrinas limpias 

y alejadas de las viviendas. No se 
debe mezclar esta agua con la de 
lluvia

Evitar beber del agua donde se bañan 
los animales (elegir represas y aislarlas 
con cercos para consumo humano).

Qañi’iỹa ca ’etaxat nỹomntapigui na 
shiguiỹaq. (’Auauo’o aca ’adshede qataq 
’auapoua’a ca ’anỹomqa.)

Lavado de ropas previene afecciones de la piel

Qaiỹo na nogoxot qañi’iỹaguet ca nalolaxa na no’oc.

Qaivita’aguet aca lotaxañi ỹachettac na qauem da tangui ca nallic.

Controlar mos-
cas que llevan 
gérmenes dese 
los residuos a 
los alimentos
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¿Cómo podemos manejar los residuos para evitar que contaminen el agua y el suelo?

Ca shenaqtec na lte da sivitaqaguet na lshepaxanaxa na ’etaxat qataq na alhua?

Hacer depósitos de basura lejos de las fuentes de agua. 
Enterrar la basura, reciclar envases (pueden venderse 
como plástico)

Qaỹauo’o aca laỹi na lte qoỹoqteuoga ca naqa’en ca ’etaxat. 
Qaỹladiñi ca lte. Qaimen na ñaq ’onaxaic (ishet da qaimen da 
plastico).

Fabricar compost (basura orgánica procesada con ayu-
da de lombrices o por descomposición natural).

 Qaiỹot compost (na lte ỹalecta’aguet na hua’am).
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El monte chaqueño, así como diferentes regiones rurales 
y periurbanas del Chaco argentino en las que se desarrolla 
la vida de las comunidades indígenas, reúnen condiciones 
que favorecen la presencia y transmisión de enfermedades 
entre animales y personas, las que son conocidas como zoo-
nosis. En general se trata de enfermedades que existen nor-
malmente en otros animales, pero también afectan a seres 
humanos. El agente causal puede ser un virus, una bacteria, 
un parásito, el que por lo general ingresa al organismo a 
través de animales específicos (un insecto, mamífero, etc), a 
los que se denomina vectores. 

Aviaq yi Chaco nache ’ena’am na ỹotta’at alhuapi nma’pi qa-
taq naua puebloyi yi Chaco ne’ena Argentina, maye la’añaxataqa 
de’eda lca’alaxa ’enauac ne’ena qom, ima’at ne’ena hueta’a qa-
taq ne’ena chigaqaigui ne’ena nalolaxapi, ’ena’am na shiguiỹacpi 
qataq shiỹaxauapi,  maye le’enaxat zoonosis. Ne’ena nalolaxa 
huetaigui nataqa’en na shiguiỹac qalaxaye nataqa’en na’aqchet 
ne’ena shiỹaxauapi. De’eda chixoqchigui ishet que’eca lalaxat [vi-
rus, bacteria], nashiiyi, maye taigui de’eda no’ocỹaxac souaxat da 
denagaxan que’eca lalaxat [insecto] maye le’enaxat vector.

En la convivencia diaria con los animales domésticos e 
insectos nocivos, las personas están expuestas a contraer los 
padecimientos que éstos sufren o transmiten. El estudio de 
estas enfermedades resulta importante porque representan 
un problema de salud pública, debido a que afectan a una 
gran parte de la población humana. Un adecuado aborda-
je y prevención de estas complejas problemáticas de salud 
requiere de la integración de conocimientos locales y cono-
cimientos de la medicina, la veterinaria, las ciencias ambien-
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tales y las ciencias sociales. 

Da saqaỹotapeque ne’ena shiguiỹacpi nlopi qataq ne’ena la-
laxatpi maye ishet da ỹalauat ca shiỹaxauapi, nache saỹotapeque 
que’eca shiỹaxaua da na’aqchet ỹo’ot da nque’ejnaxac da huec 
de’eda nalolaxa. De’eda paxaguenaxac ne’ena nalolaxapi ỹataqta 
huo’o naq enec cha’aye yo’oq ne’ena sanalo’oguet de’eda 
nqa’alaxa cha’aye na’aqchet ’enauac ne’ena shiỹaxauapi maye 
huetalec ne’ena lma’pi. De’eda ỹoqta ỹaỹamaqchiguiñi lataxac 
qataq qantela’aguet ne’ena saqcha’a saỹaỹamaxañipi de’eda 
lqalaxa iuen da qaỹalecna’t ne’ena nauattonaxanaxacpi ne’ena 
saqaỹapeque qataq nauattonaxanaxacpi ne’ena natannaxanaxat, 
qataq da qantela’a que’eca nlo shiguiỹac qataq nauattonaxa-
naxac huetalec na alhua qataq de’eda lauattonaxanaxac ne’ena 
shiỹaxauapi. 

Exponemos a continuación orientaciones para el mejor 
conocimiento y la prevención de algunas dolencias de gran 
incidencia en la región de estudio: Chagas, dengue, fiebre 
amarilla y leishmaniasis.

Seraxañi ’enauac namayepi da qaỹa’axategue da no’on 
nauattonaxanaxac qataq da qaivita’aguet de’eda lqui’ic qataq 
na nalolaxapi yi’iyi Chaco: Chagas, dengue, fiebre amarilla qataq  
leishmniasis.
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¿Qué es el Chagas?
El Chagas es una enfermedad causada por un 

parásito que no se puede ver a simple vista (es mi-
croscópico) y que se llama Trypanosoma cruzi. Este 
parásito puede vivir en la sangre y en algunos ór-
ganos de las personas o de ciertos animales y en 
el tubo digestivo de unos insectos conocidos como 
vinchucas o chinches.

Vinchuca... chinche… chinche negra... la colo-
rada... la ponzoñosa... son distintas formas de lla-
mar a estos insectos. Lo importante es que -tanto ellas como 
sus crías- PUEDEN TRANSMITIR EL CHAGAS.

¿Negue’t na Chagas?
Na Chagas nalolaxa chigaqaigui na nashiiyi [parásito]. Ne’ena 

lalaxat saishet da qaila’a. Le’enaxat da Trypanosoma cruzi. 
Ne’ena nalaxat quetaiguilo naua ntago’q qataq na lo’ocỹiaxac na 
shiỹaxauapi qalqo shiguiỹacpi. Nataqa’en huetaigui na lauel ana 
chiincha. 

Chiincha laidaxai... chiincha togaxadai... chiincha deshena-
taxan... Ena na ỹotta’at le’enaxat ne’ena lalaxat. Da ỹoqta ỹacteec 
da lataxac cha’aye anamaye huo’o na llalec. Ana chiincha qataq na 
llalec chigaqaigui da nalolaxa Chagas.

¿Qué es la vinchuca? (Figura 1)
La vinchuca o chinche es un insecto que se ali-

menta exclusivamente de la sangre de personas y 
animales.

Esta chinche se reproduce mediante huevos. La 
cría que nace de esos huevos es conocida con el 
nombre de ninfa o chinche pila y, a diferencia de la 
vinchuca adulta, no tiene alas. 

Las crías de las vinchucas también se alimentan 
de sangre.

Las ninfas cambian el pelecho (mudan) 5 veces antes de 
convertirse en vinchucas adultas. 

¿Negue’t ana chiincha? (Ne’enaqtac 1)
Ana chiincha nỹomgui na ltago’q na shiỹaxaua qataq na 

shiguiỹac. Ana’ana chiincha nquictauec cha’aye huo’o na lco’oue’. 
Na llalec chigaqaigui na lco’oue’ le’enaxat ninfa qalqo chiincha 
qui’itai. Anamaye qaicaua naua laua’t.

Na llalec ana chiincha nataqa’en nỹomgui na ntago’q.
Nam ninfas naralaxatta’aguet nqat na lo’oc ciincolqa da 

ỹiguelaxalec da yaqta’a da ỹoqta chiincha.

CHAGAS
(Por Mariana Sanmartino y Liliana Crocco )
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Figura 1. Ciclo biológico de la vinchuca/ 
Ne’enaqtac 1. Yi chigoqchiguiña ana chiincha (lit. ‘de 
donde viene la vinchuca) : lco’oue’ (huevo) , lyale (nin-
fa), mashi ỹi (adulto), ỹale (macho), alo (hembra). 
Fuente: “Guía para el Control Vectorial de la En-
fermedad de Chagas”, Ministerio de Salud de la 
Nación, Argentina.

¿Cuáles son las costumbres de las vinchucas?
Las vinchucas viven junto a las personas y los animales 

para tener cerca su fuente de alimento. Por eso, se pueden 
encontrar vinchucas adultas, crías y huevos dentro de las 
casas, en los gallineros, corrales, depósitos, nidos y madri-
gueras.

De noche salen de sus escondites para alimentarse (pi-
cando a los animales o personas). 

Como durante el día estas chinches están escondidas, se 
pueden encontrar en los agujeros de las paredes, en el techo, 
entre las cosas amontonadas, debajo de los colchones o las 
camas, detrás de cosas colgadas en la pared, etc.

Aunque no se vean de día o sus refugios no se encuen-
tren, la presencia de estos insectos puede detectarse fácil-
mente porque manchan las paredes de forma típica, con pe-
queñas chorreadas de materia fecal (Figura 2). Figura 2. Rastro de deyecciones de vinchucas en las paredes.

Ne’enaqtac 2. Chiincha la’atec ishipaxanaqchet ca hueque.
Fuente: “Guía para el Control Vectorial de la Enfermedad de Chagas”, 

Ministerio de Salud de la Nación. 
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¿’Eetec ca lataxac ana chiincha?
Ana chiincha saqaỹapeque nqa’en na shiỹaxauapi qataq na 

shiguiỹacpi cha’aye iuen da deque’e. Ỹoqo’oye ishet da qailalec 
ana chiincha late’eray qataq llale qataq lco’oue’ na pa’auo na noỹic 
qalqo ’olegaxa lauo’, qagueta laỹi’, lpata’c qataq lco’oichaqa’.

Da pe nache nnoxoneec da deque’e, inac ñi shiỹaxaua qalqo 
shiguiỹac.

Yi na’aq ana chiincha huetaigui yi lo’ochaqa’. Ishet da qailalec 
na lauac na noỹic qalqo  nỹiguel’aq; huetaigui na lapootashiguem, 
pa’aguiñi na nacanec qalqo mala’; huetaigui na pa’auo na netas-
higuem nhuenec. 

Naictaxa da saqaila’a yi na’aq na lli’iguenqa’, qalaxaye is-
het da qailalec cha’aye ishipaxanaqchet na hueque na la’atec. 
(Ne’enaqtac 2)

¿Cómo hace la vinchuca para transmitir el Chagas? 
(Figura 3)

Las vinchucas siempre nacen “sanas” (sin el parásito) y 
pueden permanecer así durante toda su vida, pero si una 
vinchuca adulta o una ninfa pican a una persona o un ani-
mal que tiene Chagas, toman su sangre y con ella ingieren 
también los parásitos (tripanosomas) y se infectan.

Los parásitos vivirán entonces también dentro de la vin-
chuca o la cría y cuando éstas vuelvan a picar, van a salir 
junto con su materia fecal. Así, cada vez que la vinchuca se 
alimente, los tripanosomas pasarán a otras personas y ani-
males a través de las heces o cacas, reproduciendo el ciclo 
de transmisión del Chagas durante toda su vida.

Es muy común que las chinches defequen mientras co-

men; entonces, si la persona se rasca el lugar de la picadura, 
los parásitos entran a su cuerpo y contrae el Chagas. 

¿Ca ’eetec ana chiincha da chigaqaigui de’eda nalolaxa Chagas? 
(Ne’enaqtac 3)

Ana chiincha nache’etae’ da ñiguiñi no’oita; qaica ca lalaxat 
[parásito]. Qalaxaye ana chiincha qalqo ninfa inac ca shiỹaxaua 
qalqo shiguiỹac hueta’ac de’eda nalolaxa Chagas, nache nỹomgui 
so ltago’q nache na’aqchet.

Na lalaxat [parásito] huetaigui ana chiincha. Qaq ana chiincha 
da ỹiguelaxalec da denagaxan, nnogonec so lalaxat lỹahueegue’ 
so la’atec. Nache’eetec da ỹiguelaxalec da deque’e, nache na la-
laxat tripanosoma taigui ca lỹa shiỹaxaua qalqo shiguiỹac. Ne’ena 
lataxat nache huetaigui da le’enaxat Chagas imauec de’eda 
lca’alaxa.

Ana chiincha da deque’etac nache da’ataxan nache hueta-
lec na lo’oc ñi inac qaq ñi shiỹaxaua da ivic na lo’oc nache taigui 
na pa’auo. Qaq ñi shiỹaxaua nache huec de’eda nalolaxa Cha-
gas. 
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Figura 3. Ciclo de trans-
misión del Chagas.  
Ne’enaqtac 3. ¿Ca ’eetec da 
chigaqaigui da nalolaxa Cha-
gas? 

Fuente “Guía de nociones 
generales para abordar 
la problemática de Cha-
gas con la comunidad” y 
“Guía para el Control Vec-
torial de la Enfermedad de 
Chagas”, Ministerio de Sa-
lud de la Nación.

1- La vinchuca sin 
Chagas pica a la 
persona o animal 

infectado y contrae el 
parásito.

1- Chiincha no’oita isoc 
ca shiỹaxaua qalqo 
shiguiỹac sano’on. 

Nache taigui so lalaxat 
[parásito ].

2- El parásito es tan 
pequeño que sólo 

puede verse a través 
de un microscopio.

2- Ena na lalaxat. 
Qapio’olec saishet da 
qaila’a. Ndoteec da 

qaỹauota’a microscopio.

4- Al  rascarse la 
picadura, la persona 
introduce el parásito 

en su cuerpo.

4- Da qaivic añi nnaque 
nache taigui na lo’oc ñi 

shiỹaxaua.

3- Cuando la vinchuca 
pica para alimentarse 

defeca sobre la piel, en 
la materia fecal está el 

parásito.

3- Da desogaxan 
deque’e qaq da 

da’ataxan da’ataxaalec 
na no’oc. Na la’atec 
huetaigui na lalaxat 

[parásito].
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¿De qué otras maneras se puede transmitir el Chagas? 
• Una mujer que tiene Chagas se lo puede transmitir a su 

bebé durante el embarazo o el parto.
• A través de una transfusión de sangre donada por una 

persona con Chagas.
• A través del transplante de un órgano donado por una 

persona con Chagas.
• Al ingerir bebidas o alimentos contaminados con mate-

ria fecal de vinchucas (por eso, al comer carnes de animales 
pequeños, es importante asegurarse que estén bien coci-
das). 

¿’Eetec ca lỹa lataxac da ishet da chigaqaigui da nalolaxa Cha-
gas?

• Aca ’alo da hueta’ac da nalolaxa Chagas ishet da huec ca llalec 
da ñaq hualaxai qalqo mashe deco’o.

• Ishet da chigaqaigui naua ntago’q da qaicodoiguilo ca 
shiỹaxaua da hueta’ac da nalolaxa Chagas.

• Ishet da chigaqaigui aca nquiyaqte da qoỹanaigui ca lỹa 
shiỹaxaua maye hueta’ac de’eda nalolaxa Chagas.

• Da qanỹomgui ca naquip qalqo da huo’o ca qanallic nshepaxan 
huetaigui na la’atec aso  chiincha. Ỹoqo’oye da qanallic ca lapat 
que’eca shiguiỹac qapio’olec, nache ỹataqta qoỹanhuaq.

¿Qué ocurre una vez que se ha contraído el Chagas?
Una vez que los parásitos entran en el cuerpo de una 

persona, se pueden diferenciar distintos momentos:
1. Una primera fase que dura entre 15 y 60 días. Los 

síntomas son: fiebre prolongada, diarrea, dolor de cabeza, 
cansancio, irritabilidad, vómitos, falta de apetito, malestar 
general. Estos síntomas pueden ser poco notorios y en algu-
nos casos incluso pueden no presentarse.

Si la picadura de la chinche fue cerca del ojo y la persona 
se lo refriega, los parásitos entran por el ojo y se presenta un 
signo muy claro: el “ojo en compota” (o signo de Romaña). 
En estos casos el ojo se hincha y se puede poner de color 
morado. 

El diagnóstico y tratamiento temprano aumentan las po-
sibilidades de cura.

2. Luego de esta fase, comienza otra que puede durar 
varios años o incluso toda la vida. Durante esta etapa no se 
presentan síntomas. Solamente se puede detectar el Chagas 
a través de un análisis de sangre. 

La mayoría de las personas que tiene Chagas se encuen-
tra en esta situación.

3. Finalmente, aproximadamente 3 de cada 10 personas 
con Chagas entran en la llamada fase crónica sintomática, 
desarrollando la “enfermedad” propiamente dicha. Esto 
ocurre entre 20 y 30 años después de haber contraído el 
parásito que causa el Chagas. En este período el principal 
órgano afectado es el corazón. En menor medida se pueden 
presentar daños en el tracto digestivo y el sistema nervio-
so.
¿Ca ’eetec ca shiỹaxaua da huec de’eda nalolaxa Chagas?

Da taigui na lo’oc que’eca shiỹaxaua se’eso lalaxat, ỹotta’at da 
lvidaxac:

1. Da hua’auchiguiñi ’eeta’ ivi’ da 15 qataq 60 na’axa’te. 
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Ñi shiỹaxaua huo’o na le’edaxa lta’araic, la’ataxanaxac, iuet 
na lqaic, nasamñi, dalematatac, lolaxac, sansa’a da lqui’axac, 
imauec iuet na lo’oc. ’Enauac ne’ena huo’o da yo’oqta qataq 
huo’o da sa yo’oq. 

Añi nnaque ana chiincha da saqaỹapeque añi la’aite 
qaq so shiỹaxaua nache ivictac. Nache so lalaxat taigui añi 
la’aite. Añi la’aite nalauat qataq imalaq. 

Da nqaden qataq qanataren da ñaq cheta’ague, nache is-
het da no’oita. 

2. Ime de’eda nache lỹa lataxac. Ishet da iamuec yi vi’i 
qalqo imauec da lca’alaxa. Qaq ne’ena nache ne’ena saishet 
nanomeguet ca shiỹaxaua. Ishet da qaỹaỹaten de’eda nalo-
laxa Chagas qalaxaye qaimete’n soua ltago’q.

’enauac ne’ena shiỹaxauapi hueta’ac de’eda nalolaxa 
Chagas nache’eetec de’eda lataxac.

3. Qaq de’eda pa’atec, 20 qalqo 30 vi’i, qaipettega 3/10 
shiỹaxauapi hueta’ac de’eda nalolaxa Chagas. De’eda 
le’enaxat fase crónica sintomática. De’eda hua’auchiguiñi 
qaiuet añi nquiyaqte. Nataqa’en iuet na lauel ñi shiỹaxaua 
qataq da lqui’ic na lqaic [sistema nervioso]. 

¿Cuál es la diferencia entre estar “infectado” y estar “en-
fermo” de Chagas? 

La persona infectada con el parásito del Chagas no pre-
senta síntomas, pero si se realiza un análisis de laboratorio, 
resulta positivo. Es importante remarcar que la mayoría de 
las personas que tienen Chagas están infectadas sin estar 
enfermas.

La persona enferma de Chagas es aquella que presenta 

lesiones en su organismo causadas por el tripanosoma, que 
se manifiestan por ejemplo a través de palpitaciones, agita-
ción, etc. 

¿Ca ’eetec da qaỹauatton ca na’aqchet qataq sano’on huec na 
Chagas?

Ca shiỹaxaua da na’aqchet na lalaxat na Chagas saqaỹauatton. 
Ndoteec da qaimete’n naua ltago’q. ’enauac na shiỹaxauapi 
ne’ena huec na Chagas sano’on. 

Ca shiỹaxaua sano’on hueta’ac na Chagas huo’o huetai-
gui da lo’ocỹiaxac. Huo’o da l-llimiaxa añi lquiyaqte qalqo 
sa qaỹada’che naua la’a’che.

¿Cómo se detecta el Chagas? 
A través de análisis de sangre (que por Ley Nacional 

26.281 debe ser gratuito).

¿Ca ’eetec da qaỹauatton de’eda nalolaxa Chagas?
Chixoqchigui da qaimete’n naua ntago’q. Saishet da qaishii-

ten.

¿Por qué es importante realizarse el análisis de Cha-
gas?

Los bebés que contraen Chagas durante el embarazo o el 
parto de mujeres infectadas, se pueden curar si son diagnos-
ticados y tratados tempranamente.

Los niños menores de 15 años tienen muchas posibilida-
des de curarse si reciben el tratamiento apropiado, lo antes 
posible.
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Las personas mayores de 15 años, aunque no siempre 
puedan curarse, pueden recibir la atención médica adecua-
da a la etapa en que se encuentren y disminuir los daños 
que pueda ocasionarles el Chagas.

¿Ta’ainco da qaipaqapegue’ da qaimeten da nalolaxa Cha-
gas?

Ca ’oshaic da hueta’ac na Chagas da ñaq huetauo qalqo da 
mashe deco’o añi late’e na’aqchet na Chagas ishet da no’oita da 
qanataren qataq da ñaq cheta’ague. 

Na ñaqpiolec na ivi’ 15 naua vi’iyi na’aictaxa da nache’eetae’ 
da qanataren. Ishet da qanataren da ñaq cheta’ague.

Da mashe ỹi napacalec yi 15 vi’iyi saishet da nache’eetae’ da 
qanataren. Qalaxaye ishet da qaỹauo’o ca natannaguec qataq 
nquiga’t da lalolaxa Chagas.  

¿Qué pasa con una persona que tiene Chagas?
Que una persona esté infectada con el parásito que causa 

el Chagas no implica necesariamente que se vaya a enfer-
mar. Puede ser que durante toda su vida no desarrolle nin-
gún problema de salud a causa del Chagas.

Es importante recordar que toda persona con Chagas 
(infectada o enferma) no debe donar sangre, ya que en ella 
están los parásitos que podrían transmitir el Chagas a quien 
reciba esa sangre.

¿Ca ’eetec ca shiỹaxaua da hueta’ac de’eda nalolaxa Cha-
gas?

Que’eca shiỹaxaua na’aqchet na lalaxat maye hueta’ac na 

Chagas saishet da imauec da sano’on ’eco’ no’oita. ’Eeta’am da 
ỹataqta no’oita imauec da lca’alaxa. 

’enauac na shiỹaxaua na’aqchet na Chagas qalqo sano’on 
saishet da ỹanem ca lỹa shiỹaxaua naua ltago’q. Cha’aye na 
lalaxat na Chagas ishet da taigui da lalolaxa.  

¡MUY IMPORTANTE!
En Argentina, el Chagas es motivo de discriminación la-

boral en muchos casos y esto se lo debemos a la Ley 22.360 
que había sido promulgada durante la última dictadura y 
que hacía obligatorio el análisis de Chagas dentro de los 
exámenes prelaborales. Desde finales de 2007, la nueva ley 
nacional de Chagas (26.281) expresa claramente: “Prohíbase 
realizar reacciones serológicas para determinar la infección 
chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o ac-
tividad”. 

ỸOQTA HUO’O NAQ ENEC
Ana Argentina, da nalolaxa Chagas naigui qo’ollaxa da 

qaiỹotauga ca shiỹaxaua hueta’ac saishet da ỹaleguehua’a na 
no’onatac. Ayi laley huetalec yi 22.360 ỹo’ot qo’olloxa na huataxa-
naq. Enapec yi ỹoqta qaỹamaxalec da nqaden ca shiỹaxaua qaime-
ten da no’oita nache ishet da do’onataxan. Qalaxaye se’eso 2007 
dalaxai ayi’ayi laley na hueta’ac da nalolaxa Chagas (26.281) ena-
pec yi saqaỹaỹaten da ỹo’ot da qaỹmenten de’eda nalolaxa ishet 
da que’eca shiỹaxaua hueta’ac de’eda nalolaxa Chagas nataqa’en 
ishet da do’onataxan da huo’o ca no’onatac.
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¿Qué podemos hacer para que haya 
menos vinchucas (y disminuir así el 
riesgo de contraer el Chagas)? 

Es importante saber que a partir 
de algunas acciones sencillas de llevar 
a cabo se puede evitar la presencia de 
vinchucas. Además son medidas que 
tienen efectos positivos para la salud en 
general: 
 • Mantener lo más limpio posible la 
casa y sus alrededores.

• Ventilar las camas y los catres.
• Limpiar detrás de muebles y objetos 

colgados de las paredes.
• Mover y revisar las cosas amontona-

das, lo más frecuentemente posible.
• Tapar las grietas y los agujeros de las paredes y te-

chos. 
• Si el techo es de paja, cambiarlo al 

menos una vez al año. 
• Construir los corrales con alambre o 

palo a pique; si no es posible, cambiar la 
enramada al menos una vez al año. 

Con estas medidas se reduce la canti-
dad de lugares en los que se pueden re-
fugiar las vinchucas y sus crías. Por más 
que lleguen de otro lado, si las chinches 
no tienen dónde esconderse, no se van a 

instalar en la casa. 
 • Evitar que los animales duerman 
dentro de la casa. Si los perros, gatos 
o gallinas duermen dentro de la casa, 
las chinches y sus crías tienen más ali-
mento (sangre) disponible y se pueden 
reproducir más. En cambio, con menos 
alimento a su alcance, las vinchucas no 
pueden desarrollar grandes poblacio-
nes en las viviendas. 

• Poner los gallineros y corrales lo 
más lejos posible de la vivienda. Para 
que no entren en la casa las vinchucas  y 
crías que estén instaladas en estos luga-
res.

• Es fundamental revisar detrás de 
los cuadros, afiches, almanaques, etc. para descartar la pre-
sencia de estos insectos. También es necesario inspeccionar 
las paredes y rincones en busca de rastros (manchas de ma-

teria fecal, huevos y pelechos), ya que 
éstos nos dan una clara señal de que 
hay vinchucas en la vivienda.

• Se recomienda también barrer y 
quemar o enterrar las chinches muertas 
que se encuentren, ya que los parásitos 
del Chagas pueden permanecer vivos 
dentro de las vinchucas muertas duran-
te unos días.
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¿Negue’t ca ishet da so’otac ỹaqto qaca 
qataq nquiga’t da nalolaxa le’enaxat Cha-
gas?

Ishet da huo’o ca qaỹo’ot saq ‘amaqtaq. 
Da qaivita’aguet ana chiincha: 

• Qui’itta qanqa’en que’eca noỹic qataq 
ye qasoxoc.

• Qaichixoq ca nacanec qataq ca mala’.
• Qaiỹo ca nquiaxala’, so naxaqui qataq na 

netashiguem nhuenec na hueque. 
• Qaidaxanapigui’ qataq qaimeten ‘enauac na lapootashi-

guem. 
• Qaỹapogui na lpoxoỹaxa qataq na lauac ca hueque qataq na 

pa’ashiguem.
• Na pa’ashiguem na auaqpi, ishet da qanadalaxat yi ‘oonolec 

vi’i.
• Qaỹo’ot ana nlo’ laỹi’ qaỹauota’a ana alambre qalqo ndotec 

‘epaq. Qalqo qanadalaxat yi ‘oonolec vi’i. 
Eda da ’eetec nache ana’ana chiincha qataq llalec qaica ca 

lli’iguenqa’.
• Qantela’aguet ca shiguiỹac da do’ochetaigui ca noỹic
• Na pioq, miicha, ’olegaxa da do’ochetaigui ca noỹic, nache ana 

chiincha qataq llalec huo’o na aloq ntago’q. Nache nqui’ctauec 
cha’aye huo’o na aloq. Qalaxaye qaica ca aloq ana chiincha qataq 
na llalec nache ishet da jec. 

• Da qaỹo’ot ca lauo’ ana ’olegaxa qataq nlo laỹi’ qoỹoqta 
que’eca noỹic. Ỹaqto saishet da taigui ca noỹic aca chiincha qataq 
ca llalec huetaigui ca ’olegaxa lauo’ qataq nlo laỹi’.

• Qanmit na cuadro, afiche, almanaque. 
Qanmit na hueque qanmitaique na la’atec 
ana chiincha. Cha’aye da huo’o na chiin-
cha la’atec, nache qaỹaỹaten da huo’o ana 
chiincha.

• Qaiqata nataqa’en qaiqueloc na ca-
soxoq qataq qaỹaviguegat qalqo qaimejlec 
ana chiincha leuaxai. Cha’aye na lalaxat 
chigaqaigui ana chiincha huetaigui ñaq 
nqa’altauec huo’oi naua na’axa’te. 
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DENGUE Y FIEBRE AMARILLA 
(Por Walter Almirón)

DENGUE

¿Qué es el dengue?
Es una enfermedad causada por el 

virus Dengue, que se transmite a través 
de la picadura de los mosquitos Aedes 
aegypti.

Hay dos formas principales de ma-
nifestación del dengue, la forma clásica y la forma severa 
con hemorragias y afección de distintos órganos. En una 
primera infección, generalmente se manifiesta la forma clá-
sica de dengue que se presenta como un cuadro de tipo gri-
pal que afecta a los niños mayores y a los adultos, pero rara 
vez causa la muerte. El período de incubación en el dengue 
clásico es de 5-7 días (varía de 3-14 días). En futuras infec-
ciones, existe mayor riesgo de manifestación de las formas 
severas o graves de la enfermedad, que incluso pueden con-
ducir a la persona a la muerte, resultando más grave en los 
niños.

¿Ne’eguet na dengue?
Na dengue nalolaxa chigaqaigui na lalaxat [virus] na Dengue. 

Chigaqaigui da denagaxan aca aỹat Aedes aegypti. 
Huo’oi naua dos lataxaqo hua’auchiguiñi da yo’oq 

na dengue. Hua’auchiguiñi da 
sayo’oxoguet qataq huo’o da ỹo’oqta 
lta’araic nalolaxa. Da lta’araic nalo-
laxa ishet da anac na ltago’q que’eca 
sano’on. Na’aqchet na lauel le’ec. Da 
hua’auchiguiñi lque’emaqtaxanaxac 
’ena’am da napijnatoc na’aqchet na mas-
he piguiñi ñaqpiolec qataq na ỹipi. Qa-
laxaye huo’o da sa ileu ñi’iñi sano’on. Ye 

laloxoqui da huetaigui ñi shiỹaxaua na dengue 5-7 na’axa’te 
(3-14  na’axa’te). Qaq ca ỹaqa’aguet lque’emaqtaxanaxac is-
het da ỹataqta sa ỹala’ac que’eca huec de’eda nalolaxa. Chi-
gaqaigui da ileu que’eca sano’on. Ỹoqta sa ỹala’ac que’eca 
noxotolec.  

¿Cuáles son los síntomas del dengue y las formas graves 
de la enfermedad?

¿Ca ’eetec da yo’oq [síntoma] de’eda nalolaxa dengue? ¿Qataq 
ca lataxac de’eda nalolaxa lta’araic?

Las manifestaciones incluyen:
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Características del dengue 
clásico:

De’eda sayo’oxoguet nalolaxa 
dengue:

• Aparición brusca de 
fiebre alta;

• lta’araic na le’edaxa;

• Fuerte cefalea frontal; • qaiuet na nqaic;
• Dolor detrás de los ojos; • qaiuet naua na’ai’te;
• Dolores musculares y 

articulares;
• qaiuet na no’oq qataq 

naua nsoxoqui’;
• Pérdida del sentido del 

gusto y del apetito;
• sansa’a da lquia’axac ñi’iñi 

sano’on
• Erupción de tipo saram-

pionosa en el pecho y los 
miembros inferiores;

• quesaq na lo’oc ’ena’am 
na sarampión ana ltogue 
qalqo lapia’ate

• Náuseas y vómitos. • ỹaguec da lolaxac ñi’iñi 
sano’on

Características de las 
formas graves del den-
gue:

De’eda lta’araic nalolaxa den-
gue:

• Síntomas generales 
similares a la fiebre de den-
gue;

• ’eeta’am de’eda 
hua’auchiguiñi

• Dolor de estómago 
intenso y continuo;

• qaiuet ana na’am ỹataqta 
qui’aq

• Piel pálida, fría o pega-
josa;

• na no’oc ỹapagaqta tomta 
qataq dona

• Hemorragias nasales, 
bucales o gingivales;

• anac na ltago’q ñi’iñi 
sano’on toca’a na nmic qataq 
na alap qataq naua lhue 
lapa’ache toca’alo

• Vómito frecuente, con o 
sin sangre;

• ỹaguec da lolaxac huo’o 
qalqo qaica ca ltago’q.

• Insomnio e inquietud; • sa do’oche qataq saila’i
• Llanto continuo; • nỹie’etac
• Sed exagerada (boca 

seca);
• ỹaguec na laquip (deqaca 

na alap)
• Pulso rápido y débil; • dellimi añi lquiyaqte qataq 

qaica ca la’añaxac
• Respiración con dificul-

tad;
• saỹaỹamaxayiñi naua 

la’a’che

• Desvanecimientos. • decopchetac
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¿Cómo se transmite el dengue?
La transmisión se produce a través de la picadura de 

los mosquitos hembras de la especie Aedes aegypti. Cuan-
do éstas se alimentan sobre personas infectadas o enfermas 
e ingieren sangre contaminada con virus, éstos se replican 
en los mosquitos sin causarles daño aparentemente, y, lue-
go de 10-12 días, se encuentran en las glándulas salivales 
del insecto permitiendo así su inoculación en otra persona, 
cuando se alimente de sangre nuevamente (Figura 4).

¿Ca ’eetec da huo’o ca huec de’eda nalolaxa dengue?
Da huo’o ca huec de’eda nalolaxa dengue chigaqagui da huo’o 

que’eca inac aca’aca aỹat ’alo Aedes aegypti. Aca’aca aỹat ’alo da 
nỹomgui na ltago’q que’eca shiỹaxaua hueta’ac de’eda nalolaxa, 

Persona infectada

shiỹaxaua sano’on

Mosquito Vector

aỹat chigaqaigui 
de’eda nalolaxa

Persona sana susceptible 

shiỹaxaua no’oita ishet 
da nataqa’en huec de’eda 
nalolaxa 

nache nỹomgui se’eso lalaxat [virus]. Se’eso lalaxat huetaigui 
asa’aso aỹat ’alo saishet da na’aqchet. Ime da ivi’ que’ecaua 10-12 
na’axa’te, nache se’eso lalaxat [virus] huetaigui ana la’alli asa’aso 
aỹat ’alo. Qaq asa’aso aỹat da inac que’eca lỹa shiguiỹac nache 
huec de’eda nalolaxa dengue. (Ne’enaqtac 4) 

Una vez infectados, los mosquitos permanecen en esa 
condición de por vida. Esto, sumado a la característica de 
Aedes aegypti de picar tantas veces como sea necesario para 
completar una comida sanguínea (es decir, pueden picar a 
varias personas a lo largo del día), facilita la transmisión vi-
ral en una comunidad y la generación de epidemias, a veces 
de gran magnitud.

Figura 4. Transmisión del virus 
Dengue. Un mosquito hembra Ae-
des aegypti pica a una persona in-
fectada o a una persona enferma, 
se infecta y luego de unos 10 días, 
cuando las partículas virales están 
en las glándulas salivales del mos-
quito, éste puede transmitirlas a 
otras personas.
Ne’enaqtac 4. Da huo’o ca huec 
de’eda nalolaxa dengue. ’Oonole aỹat 
alo Aedes aegypti enac ca shiỹaxaua 
sano’on. Qaq ime nache huec aso 
aỹat. Qaq da ime soua 10 na’axa’te so 
lalaxat [virus] huetaigui aso la’alli aso 
aỹat. Nache aso aỹat ishet da huec 
naqa’en ca lỹa shiỹaxaua. 
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Da mashe sano’on añi aỹat nache saishet da no’oita imauec 
de’eda lqa’alaxa. Qataq da lỹa ’eeta’ ishet da qalota na inac 
shiỹaxaua. Nache saqalaq da imauec sano’on que’eca shiỹaxauapi. 
Nache saishet da imauec da qanataren. 

¿Qué hacer ante sospechas de dengue?
• Acudir al médico de inmediato si se presentan síntomas 

como los anteriormente citados.
• Beber abundante líquido o suero oral, especialmente si 

hay vómitos o diarrea.
• Mantener reposo.
• Tomar paracetamol en caso de dolor intenso (nunca as-

pirina, porque puede favorecer las hemorragias).

¿Negue’ ca ỹo’ot da saxana’ca de’eda nalolaxa dengue?
• Saqaỹaloq da qanqo’ona ca natannaxanac. 
• Qanỹomgui ca lta’araic (qalqo suero oral) da huo’o de’eda no-

laxac qalqo na’ataxanaxac.
• Nmateec que’eca sano’on.
• Qanỹomgui aca paracetamol da huo’o da nqui’ic que’eca 

sano’on (saishet da qanỹomgui aca aspirina, cha’aye ishet da anac 
na ltago’q que’eca sano’on)

¿Por qué tiene tanta importancia el dengue?
El dengue, y especialmente las formas graves de la en-

fermedad, suele presentarse como grandes epidemias que 
se propagan con rapidez, y afectan a un gran número de 
personas. Un diagnóstico temprano y un tratamiento segu-
ro permiten salvar vidas.

¿Ta’ainco da ỹoqta ỹaqteec da ỹo’oxodac de’eda nalolaxa den-
gue?

Cha’aye de’eda nalolaxa dengue qataq sailaua’ague de’eda 
loxonaxanaxac sa ỹala’aq que’eca sano’on [epidemia]. Huec 
’enauac ne’ena shiỹaxauapi qataq na’aqchet que’eca qalota 
shiỹaxauapi. Ỹoqo’oye da cheta’ague nache qanqadenot qataq 
qanataren nache ishet da nca’alec que’eca sano’on.

¿Por qué está en aumento el número de casos de den-
gue?

El dengue es una cuestión medioambiental. El incremen-
to de la población, en particular en las zonas urbanas, y los 
servicios inadecuados de agua y saneamiento generan las 
condiciones favorables para que se reproduzca el mosquito 
vector y se propague el virus dengue. La forma de almace-
nar el agua para consumo puede favorecer la reproducción 
del mosquito vector, ya que los depósitos pueden servirles 
de criaderos. 

¿Ta’ainco da nquictauec de’eda nalolaxa dengue?
De’eda nalolaxa dengue nquictauec da qalota na shiỹaxauapi 

ne’ena lma’pi na shiyaxauapi, qataq na ’etaxat da saqaiyacnapec 
qataq de’eda nqa’alaxa nache huetaigui de’eda nalolaxa den-
gue. Da lataxac da qaỹahuo’o ana laỹi’ na ’etaxat da qanỹomgui 
ishet nataqa’en da chigaqaigui ana’ana aỹat cha’aye huetangui 
nataqa’en ana’ana aỹat nache huo’o na llalec.

¿Cómo se previene y controla el dengue?
Para esta enfermedad lamentablemente aún no se dispo-

ne de una vacuna, por lo tanto, las acciones de prevención 
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y control deben estar orientadas a cuidar al enfermo, a la 
protección de las personas susceptibles y al control del vec-
tor. 

¿Ca ’eetec da qantela’aguet qataq qaỹa’axaneguet de’eda nalo-
laxa dengue?

De’eda nalolaxa saishet da huo’o ca qaisoq. Ỹoqo’oye qantela’a 
que’eca sano’on ỹoqta sano’on, qantela’a que’eca shiỹaxaua 
no’oita ỹaqto saishet da sano’on. Qataq qaỹalauat ana aỹat maye 
chigaqagui de’eda nalolaxa dengue.
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 FIEBRE AMARILLA

¿Qué es la fiebre amarilla?
 Es una enfermedad infecciosa aguda causada por el 

virus Fiebre Amarilla. Tiene una duración breve y una gra-
vedad variable. La infección puede progresar hacia la deno-
minada etapa de intoxicación, con síntomas de deficiencia 
hepato-renal y manifestaciones hemorrágicas. El período de 
incubación es corto, de 3 a 6 días.

 Esta enfermedad puede ocurrir tanto en el ambien-
te urbano (FAU - fiebre amarilla urbana) como en el ambien-
te silvestre (FAS - fiebre amarilla selvática).

¿Negue’t na Fiebre Amarilla (ne’edaxa ỹiqovi)?
Qonye nalolaxa chigaqagui so lalaxat [virus] le’enaxat Fie-

bre Amarilla. Huo’o na saqaỹalec ye laloxoqui. Qataq huo’o da 
saỹala’ac ñi huec qalqo saqaỹaloq da no’oita. Ishet da taỹa’acra 
ivida’a da na’aqchet ñi sano’on. Nache ñi shiỹaxaua iue’t naua lchi-
guishe, l-lamec qataq anac na ltago’q. Yiua laloxoqui da hueta’ac 
shiỹaxaua saqaỹalec, ivi’ 3 qalqo 6 na’axa’te.

De’eda nalolaxa ishet da huec na huetaigui na laciudad (FAU) 
qataq na huetaoga na no’onaxa (FAS).

¿Cuáles son los síntomas de la FA?
 Fiebre seguida por ictericia, o fiebre de inicio agudo 

acompañada por mialgia y cefalea.

¿Negue’t nam yo’oq?
Yo’oq na ne’edaxa, ỹiqovi na no’oc, qalqo ne’edaxa qaiuet na 

nqaic.
¿Cómo se transmite la FA?

 En la FAU, la transmisión ocurre a través de la pi-
cadura de mosquitos hembras de la especie Aedes aegypti 
infectadas con el virus. En las selvas de América, la FAS 
es transmitida por mosquitos pertenecientes a los géneros 
Haemagogus o Sabethes (Figura 5). 

¿Ca ’eetec da huec que’eca lỹa shiỹaxaua?
Na laciudad (FAU), de’eda nalolaxa chigaqagui da denagaxan 

aca aỹat ’alo maye le’enaxat Aedes aegypti maye huetaigui se’eso 
lalaxat [virus]. Qaq ne’ena huetaoga na no’onaxa qalqo aviaq 
(FAS), de’eda nalolaxa chigaqagui aso aỹat le’enaxat Haemagogus 
qalqo Sabethes (Ne’enaqtac 5).
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   Mono enfermo

Huoỹem sano’on 

Mono susceptible 

huoỹem qalqo shiỹaxaua 
no’oita ishet da nataqa’en 
huec de’eda nalolaxa 

Figura 5. Transmisión del virus Fiebre Ama-
rilla. Un mosquito hembra (por ejemplo Hae-
magogus sp.) pica a un mono infectado o a un 
mono enfermo, cualquiera en período de vire-
mia, se infecta y luego de unos 10 días, cuando 
las partículas virales están en las glándulas sa-
livales del mosquito, éste puede transmitirlas 
a otros monos o bien a personas.
Ne’enaqtac 5. Da huo’o ca huec de’eda nalolaxa 
FA. ’Oonole aỹat alo enac ca huoỹem sano’on. 
Qaq ime nache huec aso aỹat. Qaq da ime soua 10 
na’axa’te so lalaxat [virus] huetaigui aso la’alli aso 
aỹat. Nache aso aỹat ishet da huec naqa’en ca lỹa 
huoỹem qalqo shiỹaxaua.  
(Fuente de la imagen: http://www.biobol.org/index.
php/mamiferos-2/96-atelidae y http://www.blog.
ciencias-medicas.com)

¿Cómo se previene y controla la FA?
• Vacunación a los grupos de 1 a 60 años de edad.
• En zonas urbanas, mantener bajos los índices de Aedes ae-

gypti, mediante el ordenamiento ambiental, eliminación de 
criaderos de mosquitos, uso de telas mosquiteras en puertas 
y ventanas, uso de repelente, es decir, similar a lo presenta-
do para dengue dado que el vector es el mismo. 

• En caso de ingresar a zonas selváticas con riesgo de 
transmisión, asegurarse de tener aplicada la vacuna, usar 
repelente, pantalones largos, camisa mangas largas y calza-
do cerrado.

¿Ca ’eetec da qantela’aguet qataq qanlỹañi de’eda nalolaxa 
FA?

• Qaesoc na shiỹaxauapi chixoqchiguiña ye ’oonolec ivitta’a ye 
60 vi’iyi de’eda llaxa.

• Na laciudad qaỹahuo’o na l-leuaxat ana aỹat qanataren nache 
ileu. Qaỹahuo’o na natannaxanaxat qalqo qaỹahuota’a ochaxa-
qui, qanqat ne’ena huetangui ana aỹat maye lco’oqo’ da deco’o. 
’Ena’am da na’aqtaguec se’eso lỹa nalolaxa le’enaxat dengue. 

• Na huetaoga na no’onaxa qalqo na aviaq, qaesoc ca sano’on 
qalqo qaỹahuo’o na latannaxanaxat, qoỹaatañi ana maxaso lo-
gorai qataq lomaxaqui logoraỹaqa lhuaxaye qataq pela’te ỹoqta 
ỹapolguete naua lapia’ate que’eca shiỹaxaua. 

Mosquito Vector

aỹat chigaqaigui 
de’eda nalolaxa
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¿Qué características tiene y cómo vive el mosquito que 
transmite dengue y fiebre amarilla? 
     Los mosquitos adultos de Aedes aegypti son de color oscu-
ro (castaño oscuro o negro) con rayas blanco-plateadasy las 
patas son anilladas.

¿Ca ’eetec ca lataxac qataq ca lo’ocỹaxac aca aỹat maye chiga-
qaigui de’eda nalolaxa dengue qataq fiebre amarilla?

Lo’ocỹaxac ana aỹat Aedes aegypti
Ana aỹat late’eray da lo’ocỹaxac naue’ qalqo nauedalec, huo’oi 

naua laquixa’q lapagaxaỹaqa naua lapia’ate chiỹaxataxaỹaqa.

Pata
lapia’

Antena
nashep laue

Palpo 
lquixanqa’te

Cabeza
lqaic

Ala
laua’Halterio

la’ai’te

Abdomen
da’am

Pata anillada
lapia’ lasotaxanaqte

Tórax con diseño de lira   
chiỹaxataxai ltogue, da’am 

lapagaxai qataq laidaxai

Pico
nashep

Figura 6.- Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue y fiebre amarilla. 
Ne’enaqtac 6. Aedes aegypti, aỹat chigaqaigui de’eda nalolaxa dengue qataq Fiebre Amarilla.

Fotografía de 
un mosquito 
hembra / Aỹat alo 
lqui’i (Fuente: Pu-
blic Health Image 
Library [http://
phil.cdc.gov/phil/
home.asp])

- Morfología y partes del cuerpo de una hembra  
- Da lo’ocỹaxac ana aỹat alo
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- Su ciclo de vida 
- Ye laloqo da lqalaxa

Como todos los mosquitos, pasan por cuatro estados 
durante su ciclo biológico o ciclo de vida: huevo - larva - 
pupa - adulto (Figura 7). Los tres primeros son estados in-
maduros. Las larvas y pupas son acuáticas, en tanto que los 
adultos son de vida terrestre. Se denomina criadero a todo 
ambiente acuático donde viven y se desarrollan las formas 

inmaduras.
Ana aỹat 4 naua laloqo’te da lqalaxa: lco’oue’ [Huevo]- lla-

le [larva] - llale [pupa] - maye ỹi aỹat  [Adulto] (Ne’enaqtac 7). 
Lco’oue’ qataq llale huetangui na ’etaxat. Ana mashe ỹi huetalec 
na alhua. Le’enaxat lco’oichaqa’ na ne’etaxat.

Los huevos son alargados, de color claro al momento de 
ser colocados, pero se van oscureciendo después de algunas 
horas de puestos. El desarrollo embrionario varía de acuer-
do a la temperatura; en épocas cálidas, es corto, 2 o 3 días. 
Los huevos embrionados pueden resistir la desecación y 
temperaturas extremas, manteniéndose viables de 7 meses 
a 1 año.

Na lco’oue’ logoraic qataq yo’oqta da lo’ogoỹaxac qaq da 
ime nache ỹaqa’a da lo’oxoỹaxac. Da napaxaỹañi, na lco’oue’ 
nquictauec da huo’oi naua na’axa’te. Na lco’oue’ nalota’aguet 
na lqaxaỹaxa qataq nataqa’en na ntap lta’araic. Nca’altauec ivi’ 7 
naua ca’agoxoỹaqa qalqo ’oonolec vi’i.  

En la pupa ocurren profundas transformaciones que 
llevan a la formación del adulto y al cambio del hábitat 
acuático por el terrestre. Luego de la emergencia, los mos-
quitos adultos generalmente procuran lugares húmedos y 
sin corrientes de aire donde puedan permanecer en reposo, 
principalmente dentro de las viviendas, dormitorios, baños, 
cocinas, etc., descansando sobre las paredes, detrás de rope-
ros, cuadros, ropas colgadas, cortinas, etc.

Adulto
maye ỹi aỹat  

Huevo
 lco’oue’

larva
llale

pupa
llale

Figura 7. Ciclo biológico de Aedes aegypti.
Ne’enaqtac 7. Ye laloqo da lqalaxa
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Aso llale le’enaxat pupa nqui’ctauec 
ivitta’a da late’erai, nalaraxat da lataxac, chi-
gaqangui na ’etaxat talec na alhua. Ana aỹat 
late’eray nqopita da hueta’a na natomchi-
guiñi qataq qaica ca la’at lta’araic. Huetai-
gui na noỹicpi, no’ochaqa, na’ataxanaxaqui, 
nhuoshaqa’. Da nmateec hueto’ot na hue-
que huetaigui añi nogoxot laỹi’, nogoxot, 
lasom lapoxot. 

Machos y hembras se alimentan de 
jugos azucarados que obtienen de las 
plantas (néctar, exudado de frutos ma-
duros), pero las hembras, además, de-
ben ingerir sangre. 

El ciclo completo de huevo a adulto, 
ocurre en aproximadamente 10-15 días.

- Comportamiento y hábitat
• Los sitios de cría consisten principalmente en recipien-

tes artificiales, ubicados cerca de las viviendas o dentro de 
ellas. Prefieren recipientes con agua limpia, aunque pueden 
desarrollarse en criaderos con abundante materia orgánica. 
También pueden desarrollarse en criaderos naturales como 
huecos en árboles, axilas de hojas de plantas ornamentales 
y silvestres, etc. 

• Los huevos son colocados en criaderos ubicados prefe-
rentemente a la sombra.

• Las larvas presentan un típico movimiento serpentifor-
me; 

• Las hembras son diurnas, silenciosas, prefieren pi-
car en partes bajas del cuerpo como los tobillos. 

-  Na ỹo’ot qataq ye hueta’a
• Na lco’oichaqa’ nachena na huetangui na ’etaxat ’eeta’am 

ana naco’oña qalqo que’eca huetaña ca ’etaxat. Nqopita da 
lqo’oqo’ na ’etaxat qui’itta qataq nataqa’en na ’etaxat ns-
hepaxan. Qataq ishet da deco’oigui’ ana ’epaq qalqo ’epaq 
laue.  
• Na lco’oue’ huetangui na hueto’ot na paqal.
• Na llalec dalataxac queuotapigui’ ’eeta’am na qochi’l. 
• Ana ’alo na’aqlashe qataq nchetta. Da huotaique inac na 

pa’aguiñi ana nqonacamo. 

Figura 8. Otros mos-
quitos transmisores 
de la Fiebre Amarilla 
Selvática (FAS):  Mos-
quito hembra de Sabe-
thes sp. 

Ne’enaqtac 8. Lỹa aỹat 
chigaqaigui da nalolaxa 
aviaql’ec (FAS): aỹat qa-
taq Sabethes sp.

(Fuente de la imagen: 
http://www.diptera.info/
photogallery.php?photo_
id=5623)
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Otros mosquitos transmisores de la Fiebre Amarilla Sel-
vática (FAS): Haemagogus y Sabethes.

Comportamiento y hábitos
Se encuentran en ambientes silvestres, principalmente 

boscosos. Se desarrollan en criaderos naturales como huecos 
en árboles, internudos de bambú, axilas de hojas, etc. 

Las hembras (Figura 8) pican principalmente durante el 
día, en la copa de los árboles, donde encuentran a sus hos-
pedadores (monos).

Lỹa aỹat chigaqaigui da nalolaxa aviaql’ec (FAS)

Na ỹo’ot qataq ye hueta’a
Ishet da qailalec huetaigui na aviaq. Lqo’oqo’ qataq lañaxa-

taqa’ na ’ena’am na lpoxoỹaxa ana ’epaqpi qalqo huetaigui ana 
’epaq laue. 

Ana ’alo denagaxan ye na’aq, huetashiguemec na pa’ashiguem 
ana ’epaq maye hueta’a ca huoỹem (Ne’enaqtac 8).

 
¿Cómo controlar los criaderos de mosquitos?

Como Aedes aegypti se cría en recipientes artificiales ubi-
cados en la vivienda o en sus alrededores (Figura 9), las me-
didas de control incluyen: 

• Tapar adecuadamente todo depósito de agua.
• No dejar basura ni desechos abandonados en torno a las 

viviendas porque pueden acumular agua de lluvia y formar 
criaderos para mosquitos.

• Eliminar el agua de los recipientes, huecos de árboles, 
paredes y tapias, pozos y letrinas abandonados, etc.

• Rellenar con tierra o arena los floreros y macetas de la 
casa, lugar de trabajo y cementerios.

• Perforar las cubiertas de las plazas y de las viviendas, 
donde juegan los niños, para evitar que acumulen agua.

¿Ca qoỹiitec da qanlaxajñi que’eca lqo’oqo’ aca aỹat? (Ne’enaqtac 
9).

• Qaỹapoxongui ’enauac ne’ena huetangui na ’etaxat.
• Saishet da qanonaxatañi ca mashe qauem cha’aye ishet da 

tangui na ’etaxat nache deco’o ana aỹat.
• Qaicoreec ca ’etaxat huetangui ca laỹi’ lpoxoỹaxa aca 

’epaq hueque qataq nshere qataq aca naataxanaxaqui mashe 
qaỹalat.

• Qaimijñigui na alhua qalqo arena aca nanaxanaxaqui qataq 
nanguishic laỹi’ que’eca nma’ qataq que’eca no’onataxanqa’ qa-
taq napa’alpi.

• Qaỹareec aca lasaxanna huetalec ca na’ashaqa’ qalqo noỹic 
maye lashaqa’ na ñaqpiolec da qantela’aguet que’eca hueta’a ca 
’etaxat. 

¿Cómo prevenir las picaduras de mosquitos?
• Con espirales fumigantes y vaporizadores eléctri-

cos.
• Usando mosquiteros para cubrir camas. Recuerdar que 

la hembra de Aedes aegypti pica de día. Se puede mejorar 
la eficacia de esos mosquiteros impregnándolos con un in-
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secticida piretroide como la permetrina. 
También se pueden impregnar con in-
secticida las cortinas que se instalan en 
puertas y ventanas, a fin de repeler o 
destruir los mosquitos.

• Con repelentes.
• Con telas mosquiteras instaladas en 

las puertas y ventanas.
• Protegiendo a los enfermos de den-

gue y fiebre amarilla con las medidas 
anteriores para frenar la propagación 
de la enfermedad.

¿Ca ’eetec da qantela’aguet da denagaxan 
aca aỹat?

• Qaỹauo’o ca nchenaxanaxat qalqo nco-
raxanaxat.

• Qaỹahuo’o ana ochaxaqui ỹapolec 
so nacanec. Qaicoraxana na aỹat lata’ 
le’enaxat permetrina, ishet da qaỹachaigui 
ana ochaxaqui qataq lasom lapoxot. 

• Qaỹahuo’o na qaỹa’amen na no’oc 
le’enaxat repelente. 

• Qataq ishet da qaiuen ana ochaxaquiyic 
qaỹapogui ca lasom qalqo nalloxoqui. 

• Qa’antela’aguet que’eca sano’on 
hueta’ac na dengue qataq FA ỹaqto saishet 
da taỹa’acra de’eda nalolaxa. 

Figura 9. Criaderos más comunes: 1- cubiertas viejas, 2-piletas, 3- barriles, toneles, 4- macetas, 5- reci-
pientes descartados, 6- plantas, 7- latas descartadas, 8- botellas vacías, 9- pedazos de botellas en muros, 
10- canaletas de tejados.  (Ilustración: G. Rossi; W. Almirón, Conicet - UNC.)
Ne’enaqtac 9. Lqo’oqo’ nauattonatac: 1-lasaxanna ltoxoi, 2-’etaxat laỹi’, 3-naqo’oña, 4-nanguishic laỹi’, 5/7-’etaxat 
laỹi mashe qauem, 6-nanguishi, 8-naco’oña qui’ittchigui, 9-naco’oña laỹipi huetalec na hueque, 10-noỹic l-l’aq.
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La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria produ-
cida por un parásito del género Leishmania  que se presenta 
en el ser humano, en algunos animales domésticos y silves-
tres. 

Nalolaxa le’enaxat leishmaniasis chigaqaigui ana nashiiyi 
le’enaxat Leishmania. De’eda nalolaxa ishet da huec na shiỹaxaua 
qataq shiguiỹac nlo qataq shiguiỹac aviaqle’ec. De’eda lalolaxa 
taigui na lauel qataq talec na lo’oc que’eca shiỹaxaua qalqo 
shiguiỹac.

La leishmaniasis cutánea se expresa con lesiones en la 
piel, aparición de úlceras o granos abiertos y afectación de 
algunas mucosas (oral y nasal) causando destrucción de 
piel, mucosa y cartílagos y dando como resultado lesiones y 
secuelas de por vida.  

Huo’o so le’enaxat leishmaniasis cutánea. Chigoqchigui da 
huo’o na ncolaxa na no’oq nache ishet da nataqa’en ana úlcera 
qataq nquesaxa. Nataqa’en ishet da na’aqchet na alap que’eca 
sano’on qataq nmic. De’eda nalolaxa nlaxajñi na no’oc qataq nmic 
que’eca sano’on. Nache ne’ena lliguiñi saishet da ñaxateec na 
lo’oc que’eca sano’on.

La leishmaniasis visceral (más grave), puede ser mortal 
si no se diagnostica a tiempo ni se medica correctamente. 
Produce, en términos generales, aumento del tamaño de ór-

ganos (como hígado y bazo) y se manifiesta con fiebre pro-
longada (más de dos semanas), pérdida de peso, desgano y 
anemia. 

Qataq huo’o so lỹa le’enaxat leishmaniasis visceral ỹoqta 
qaỹaloqta da imiguiñi qataq huo’o da qanlem da saishet da qana-
taren qalqo sa qanqarenot. De’eda nalolaxa ishet da ỹashi’ishigui 
ñi l-lamec qataq ñi lpaq que’eca sano’on. Nataqa’en huo’o na 
le’eraxa chochaq tate’ec ivi’ da 2 semanas. Nataqa’en deqa’t 
da lsallaxa, qaica ca lasapachaxa qataq qaica ca la’añaxac [ane-
mia]. 

La leishmaniasis es transmitida por la picadura de la 
hembra de un insecto del género Lutzomyia, conocido gené-
ricamente como flebótomo, que por su similitud con otros 
insectos es conocido como  carachai, jején, torito, plumita 
o polvorín. El insecto se cría en malezas, hojarascas con 
mucha humedad y en la basura acumulada. El parásito es 
transmitido a las personas una vez que el vector pica a un 
animal enfermo y después al ser humano.

Para esta enfermedad no existe vacuna, el tratamiento es 
costoso y con efectos secundarios importantes. 

Saishet da qaesoc que’eca sano’on da huetaigui da nalolaxa. 
Da qanataren qalaxaye qaỹaloqta. Nataqa’en ishet da qanataren 
que’eca sano’on qalaxaye saishet da imauec da no’oita.

 LEISHMANIASIS 
(Por Walter Almirón)
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Al ser una enfermedad estrechamente ligada a la 
distribución de sus transmisores, es de vital impor-
tancia llevar a cabo tareas de vigilancia orientadas a 
la detección de estos insectos. 

La provincia de Chaco es catalogada como un 
área vulnerable de instalación de leishmaniasis vis-
ceral con vía de dispersión hacia el oeste y sur, su-
mada a la ya conocida leishmaniasis cutánea desde 
la década del 50.

De’eda ỹoqta ỹaỹamaqchiguiñi iuen da qantela’aguet 
de’eda nalolaxa maye chigaqaigui se’eso lalaxat.

Yi’iyi Chaco ỹoqta hueta’a de’eda nalolaxa (leishmanisis visce-
ral, y cutánea desde 1950) ishet da laguelec na dapiguem qataq 
da la’añaxa.

Las medidas preventivas están dirigidas al control de 
mascotas y perros sueltos y a evitar la picadura del Lutzo-
mia. Para prevenir la enfermedad es necesario erradicar las 
hojarascas y malezas de los alrededores de las viviendas y 
la basura acumulada. Se debe utilizar repelentes para insec-
tos, mosquiteros o telas metálicas y usar camisas de manga 
larga y pantalones o repelente en el caso de transitar por 
zonas selváticas o con mucha vegetación. En cuanto a los 
perros, es importante llevarlos al veterinario periódicamen-
te y asear los sectores donde habitan para evitar que sean pi-
cados por mosquitos, dado que estos animales constituyen 
los principales reservorios del parásito.

Da qantela’aguet de’eda nalolaxa nache qailogue ’enauac 

ne’ena nlopi qataq pioxodpi, qataq qantela’aguet da dena-
gaxan que’eca Lutzomia. Iuen da qaiqueloc que’eca qasoxoq 
qaỹasaxauec ana ’epaq laue qataq na mashe qauen que’eca nma’. 
Qaiuen ca repelente, ochaxaqui. Qoỹaañi ca lomaxaqui logorai-
qa lapique qataq aca maxaso logorai da qanayeetaigui ca aviaq 
qalqo no’onaxa. Qaq ne’ena pioxodpi ishet da qaỹauegueua’a 
que’eca nqarenqa’ qataq qaiqueloc que’eca lanataqa’ ỹaqto sais-
het da inac aca aỹat. Na pioq nachena na la’auaxanec da hueta’ac 
que’eca nalolaxa.

Los síntomas en animales son fiebre, pérdida de apeti-
to, úlceras cutáneas, lesiones oculares, pérdida de peso, tos 
seca, aumento de tamaño de abdomen, crecimiento exage-
rado de uñas, pérdida de pelo y descamación de la piel.

Da yo’oq de’eda nalolaxa ne’ena shiguiỹac huo’o na le’eraxa, sa 
deque’e, quesaq na lo’oc, quesa’q naua la’ai’te, reqat da lsallaxa, 
deshiqui na lqosot, ỹashiiyigui ana la’am, ñaxa’t naua nna’che lo-
goraiqa, ñiuec na laue, najñi na lo’oc. 

Figura 10. Lutzomia longipalpis, in-
secto flebótomo vector de leishma-
niasis.  
             
Ne’enaqtac 10. Lutzomia longipalpis, 
lalaxat maye chigaqaigui de’eda nalo-
laxa leishmanisasis.

(Fuente de la imagen:www.unoentre-
rios.com.ar/laprovincia/El-Ministe-
rio-de-Salud-intensifica-medidas-con-
tra-la-leishmaniasis-20110118-0037).
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LOS RECURSOS NATURALES 
(Vegetales y animales) del Monte Chaqueño en 
la Prevención y Tratamiento de Enfermedades 

Ambientales 

QAȲATANNAXANA ’ENAUAC NA HUETALEC 
NA ALHUA 

 (’Epaq, huohue qataq shiguiȳac) ne’ena aviaq na 
chaco da qantela’aguet qataq qanataren ne’ena 

nalolaxapi

Gustavo J. Martínez 
Conicet – Museo de Antropología. FFyH. (UNC) 
Traducción e interpretación bilingüe/ Nsogoñi na doqshe 

l’aqtac: Paola Cúneo & Mauricio Maidana
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Los tobas, al igual que otros grupos chaquenses, cono-
cieron desde antiguo diversas maneras de encarar el pro-
blema de la salud y plasmaron teorías sobre las enfermeda-
des y sus curaciones, a la par que encontraron explicaciones 
para las mismas y acerca de cómo tratarlas, conformando 
de esta manera su medicina tradicional. En ella tiene lugar 
el uso de remedios naturales como parte de  la medicina 
doméstica, así como en la atención por parte de especialis-
tas (los shamanes o “pi’oxonaq”) y en los cultos evangélicos 
pentecostales. 

En este capítulo sistematizamos un conjunto de saberes 
locales de las comunidades tobas que participaron de este 
trabajo, acerca del uso medicinal de los recursos vegetales 
y animales del monte chaqueño en el tratamiento de afec-
ciones hídricas (cólera, disentería, diarrea y otros síntomas 
y dolencias gastrointestinales) y control de agentes vectores 
de zoonosis y de enfermedades ambientales (chagas, den-
gue, entre otras). 

El material aquí documentado se obtuvo de la aplicación 
de entrevistas y encuestas a miembros de la comunidad así 
como de la observación participante. Esta información se 
complementó con la obtenida en un diagnóstico sanitario 
participativo desarrollado en el marco de talleres sobre sa-
lud materno-infantil y prevención de enfermedades hídri-
cas y parasitosis. Con el acompañamiento de miembros de 
las comunidades realizamos diversas recorridas de campo, 
que nos permitieron recolectar la totalidad de los vegetales 
y material animal de pequeño porte (invertebrados).  Para 
los animales de mayor tamaño (como es el caso de los verte-
brados), recurrimos al empleo de fotografías de las especies 

durante la consulta a los pobladores. Con las muestras ob-
tenidas se confeccionó una colección de referencia en la te-
mática, la que se incorporó al Herbario del Museo Botánico 
del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, 
Conicet). En el laboratorio del Equipo de Etnobiología del 
Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Cór-
doba, se encuentran disponibles una colección educativa de 
las especies vegetales útiles más relevantes con sus fichas 
así como los ejemplares de invertebrados, destinados a la 
realización de actividades de educación ambiental y sani-
taria con las comunidades locales. Registramos la informa-
ción en cuadernos de campo, fotografías y grabaciones. Con 
el apoyo de literatura específica realizamos la identificación 
de las especies en laboratorio, volcando posteriormente esta 
información en una base de datos. 

Más precisiones acerca de la forma de trabajo e investi-
gación en la zona, pueden consultarse en los trabajos cita-
dos en las referencias y en el capítulo introductorio de este 
manual.

Presentamos 
a continuación 
en forma de cua-
dro el listado de 
especies vege-
tales y animales 
que recogimos 
acerca de la te-
mática aquí tra-
tada en el marco 
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de investigaciones etnobotánicas con las comunidades to-
bas locales. 

Un total de 65 especies vegetales y 10 animales se apli-
can en el tratamiento de estas dolencias, las que se siste-
matizaron en tres tablas, conteniendo la siguiente informa-
ción:

Tabla 1.- Especies vegetales y animales usados para ahu-
yentar insectos vectores (Insectífugas)

Tabla 2.- Especies vegetales y animales usados en el tra-
tamiento de parásitos internos (Vermífugas)

Tabla 3.- Especies vegetales y animales usados en el tra-
tamiento de enfermedades hídricas (cólera, disentería, dia-
rrea, síntomas gastrointestinales)

Para cada una de las especies se incluye una columna 
final que indica el acuerdo entre los entrevistados acerca 
de cada uso. El mayor consenso se da en aquellos usos que 
presentan mayor cantidad de signos  (*****),  siendo las apli-
caciones menos comunes las que se señalan con uno solo de 
ellos (*). Este dato nos permite conocer lo común que resulta 
el uso de un remedio natural en la comunidad, y orientar 
la evaluación de su inocuidad, toxicidad y/o eficacia médi-
ca para una eventual inclusión y/o aplicación en prácticas 
interculturales de la salud o en Atención Primaria de la Sa-
lud.

Tabla 1.- Especies para ahuyentar insectos vectores (Insec-
tífugas)
Nedaxanaxala’ 1.- Huoue, ’epaq qataq shiguiỹac maye qaiuen da 
qaỹo’odauec na lalaxat maye chigaqaigui da nalolaxa

Observaciones: Aunque no han sido señalado por los tobas de esta región, 
otros trabajos del Gran Chaco refieren la utilidad de las siguientes especies 
como repelentes de diversos insectos y que crecen en la zona: delliquic 
lta’a, cotapic late’e o atamisqui (Capparis atamisquea, Capparaceae) y hue-
saxa lqo, davioxon o paico (Dysphania ambrosioides L., Chenopodiaceae).

A) Plantas  / ’epaqpi
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no 
indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
`epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

(Prescripciones y receta) Acuerdo

aỹajlai’,
aỹalae
(fig. 1)

lapacho Handroanthus 
impetiginosus (Mart. ex 
DC.) Mattos 
(Bignoniaceae)

Madera
’epaq

Incineración 
(brasas).
qaỹavigaxat 
qaỹasaxalec aca 
poqo

(E) Exposición al 
humo
qanchinigui

Se emplea el aserrín de lapacho (lsoxoche). ***

chimaxadaic,  
chemaxarai
(fig. 2)

doctorcito Parthenium 
hysterophorus L.
(Asteraceae)

Planta 
entera
’epaq

Macerado en 
agua
qaỹalecneguet na 
’etaxat

Se emplean 4 o 5 plantas completas remojadas 
en agua y se lava la casa con el líquido a fin de 
evitar el ingreso de vinchucas.

*

delliquic,
dilliquic
(fig. 3)

palo santo Bulnesia sarmientoi 
Lorentz ex Griseb.
(Zygophyllaceae)

Madera
’epaq

Incineración 
(cenizas)
qaỹavigaxat 
qaỹatannaxana 
na alo

(E) Exposición al 
humo 
qanchinigui

Se queman astillas de madera para ahuyentar 
mosquitos y polvorines.

****

delliquic lta’a, 
cotapic late’e
(fig. 4)

atamisqui Capparis atamisquea 
Kuntze
(Capparaceae)

nashivic,  
nashevec
(fig. 5)

kaspi 
zapallo, 
Francisco 
Alvarez

Pisonia zapallo 
Griseb.var. zapallo
(Nyctaginaceae)

Madera
’epaq

Incineración 
(cenizas)
qaỹavigaxat 
qaỹatannaxana 
na alo

(E) Exposición al 
humo 
qanchinigui

Se queman ramas secas para ahuyentar los 
mosquitos y polvorines.

*

samañic
(fig. 6)

ancoche Vallesia glabra (Cav.) Link
(Apocynaceae)

Gajos o 
ramas 
pequeñas
(’epaq) 
lcoue

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

Se barren los pisos con las hojas o se vierte en 
ellos una decocción de las mismas o el líquido 
de las hojas remojadas en agua para ahuyentar 
pulgas. Otros grupos étnicos señalan la impor-
tancia de usar sus varillas en la fabricación de 
techos de ranchos para repeler las vinchucas, 
polillas y otros insectos.

****

satachic, chiqpi’ 
– satachec
(fig. 7)

salilla Maytenus vitis-idaea 
Griseb. 
(Celastraceae)

Hojas
(’epaq) laue

Sin preparación.
qaica ca qaỹo’ot

Se colocan las hojas en las axilas o en los bolsi-
llos de la ropa para evitar que suban las garra-
patas cuando ingresan a montes infestados.

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
shiguiỹac

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da 
qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

(Prescripciones y receta) Acuerdo

huaaca vaca Bos taurus L.
(Bovidae)

Estiércol
la’atec

Incineración 
(cenizas)
qaỹavigaxat 
qaỹatannaxana 
na alo

(E) Exposición al 
humo
qanchinigui

Ahuyentar insectos vectores. ***

Tabla 2.- Especies para el tratamiento de parásitos internos (Vermífugas)
Nedaxanaxala’ 2.- Huoue, ’epaq qataq shiguiỹac maye qaiuen da qanataden ana nashiishi

B) Animales /  shiguiỹacpi

A) Medicinas vegetales/ 
Natannaxanaxatpi ’epaqpi
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
`epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

(Prescripciones y receta) Acuerdo

chimaxadaic, 
chemaxarai
(fig. 8)

ajenjo Artemisia absinthium L.
(Asteraceae) 

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

*

delliquic, 
dilliquic
(fig. 3)

palo santo Bulnesia sarmientoi 
Lorentz ex Griseb.
(Zygophyllaceae)

Gajos o 
ramas 
pequeñas
(’epaq) 
lcoue

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

*

huashiito lqolac
(fig. 9)

cuatro cantos, Hyptis lappacea Benth.
(Lamiaceae)

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua 
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Se hierven 4 hojas y 3 raíces en una pava 
y se bebe para eliminar parásitos.

* *

huesaxa lqo, 
davioxon
(fig.10)

paico Dysphania 
ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants 
(Chenopodiaceae)

Parte aérea
’epaq lmilo

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Se emplea un gajo en una pava. *

piỹaxataxai, 
covih lauoxo, 
nacaga lata’
(fig. 11)

quiebra-arado, 
San Antonio

Heimia salicifolia (Kunth) 
Link
(Lythraceae)

Raíz
(’epaq) 
lpa’a’

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

*

ronai’ laue
(fig. 12)

Eupatorium hecatanthum 
(DC.) Baker
(Asteraceae)

Parte aérea
’epaq lmilo

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

*

toroloquiic
(fig. 13)

molle Schinus fasciculatus 
(Griseb.) I.M. Johnst. var. 
fasciculatus
 (Anacardiaceae )

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

*

vioxanaxai
(fig. 14)

yerba lucero, 
lucera, cuatro 
cantos

Pluchea sagittalis (Lam.) 
Cabrera 
(Asteraceae)

Raíz
(’epaq) 
lpa’a’

Infusión o decoc-
ción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
shiguiỹac

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

(Prescripciones y receta) Acuerdo

ketaq chivo Capra hircus L.
(Bovidae) 

Sangre
ltaxo’q

Fritura
qaiton da 
qaỹatannaxana

(I) Ingesta alimenticia
qanallicta

Parásitos internos: Se le da alniño la sangre frita de 
una nimal recién carneado.

**

mañic suri Rhea americana 
Mohring
(Rheidae)

Buche
da’am

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Parásitos internos. *

olgaxa gallina Gallus gallus L.
(Phasianidae)

Grasa
lcheta

Sin preparación
qaica ca qaỹo’ot

(E) Fricciones y masajes
qaỹame’elec qataq qai-
pataxa’

Chagas: Se aplica en las inmediaciones del ojo 
inflamado por la picadura de la vinchuca.

****

qagueta oveja Ovis aries L.
(Bovidae) 

Sangre
ltaxo’q

Fritura
qaiton da 
qaỹatannaxana

(I) Ingesta alimenticia
qanallicta

Parásitos internos: Se le da al niño la sangre frita de 
una animal recién carneado.

**

(lairaxaic) 
(naigoxonaxa) 
qolliguesaq

iguana ove-
ra, iguana 
negra

Tupinambis 
merianae L.
(Teiidae)

Grasa
lcheta

Sin preparación
qaica ca qaỹo’ot

(E) Fricciones y masajes
qaỹame’elec qataq qai-
pataxa’

Chagas: Se aplica en las inmediaciones del ojo 
inflamado por la picadura de la vinchuca.

**

(toxoxaraic) 
qolliguesaq  

iguana 
colorada

Tupinambis 
rufescens 
Günther
(Teiidae)

Grasa
lcheta

Sin preparación
qaica ca qaỹo’ot

(E) Fricciones y masajes
qaỹame’elec qataq qai-
pataxa’

Chagas: Se aplica en las inmediaciones del ojo 
inflamado por la picadura de la vinchuca.

**

B) Medicinas de origen animal / 
Natannaxanaxatpi  shiguiỹacpi

Tabla 3.- Especies para el tratamiento de enfermedades hídricas (cólera, disentería, dia-
rrea, síntomas gastrointestinales y hepáticos)
Nedaxanaxala’ 3.- Huoue, ’epaq qataq shiguiỹac maye qaiuen da qanataden da nalolaxa chigaqai-
gui na ’etaxat (cólera, na’ataxanaxac)

A) Medicinas vegetales/ 
Natannaxanaxatpi ’epaqpi
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botá-
nica)

Parte 
utilizada
na qaiuen 
na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da 
qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da 
qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

ahuaxapi 
lta’a,
auaqpi lta’a 
(fig. 15)

cedrón, 
cedrón del 
monte, [pasto 
limón]

Cymbopogon citra-
tus (DC) Stapf
(Poaceae) 

Parte 
aérea
’epaq lmilo

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Dolor estomacal, inapetencia, 
anorexia
sa deque’e 
Iuet ana da’am

***
**

aranaxaquiyic
(fig. 16)

palo coca, 
viraro,

Pterogyne nitens 
Tul.
(Fabaceae)

Raíz
(’epaq) 
lpa’a’

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Dolor estomacal, Inapetencia, 
anorexia
sa deque’e 
Iuet ana da’am

Se utiliza la raíz en el mate. *

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Afecciones hepáticas
qaiuet ñi nlamec

Se prepara una decocción 
con un puñado de hojas 
en 2 l de agua, y se bebe 
durante el día cuando la 
persona tiene sed.

*

ashina 
nachilaxac
(fig. 17)

salvia Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br.
(Verbenaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Vómitos y náuseas, Dolor esto-
macal, gastritis
nolaxac qataq noltapigui’
Iuet ana da’am
na’amaxa

**

ashina, 
seldom
(fig. 18)

burrito, té de 
burro, menta

Aloysia polysta-
chya (Griseb.) 
Moldenke
(Verbenaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida
qanỹomgui

Gastritis *

Afecciones hepaticas,
Vómitos y náuseas
qaiuet ñi nlamec nolaxac qataq nol-
tapigui’

Se prepara una infusión 
mezclando doctorcito (P. 
hysterophorus), cuatro can-
tos (P. sagittalis) y burrito 
(A. polystachya)

***

Diarrea
na’ataxanaxac

***

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se emplean 2 o 3 hojas en el 
mate, tereré o té.

****

chaxayic,   
chaxayeec 
(fig. 19)

lecherón Sapium 
haematospermum 
Müll. Arg.
(Euphorbiaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

Se da a los niños que tienen 
diarreas por beber leche de 
una mujer con mastitis y 
pus en los pechos.

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen 
na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da 
qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da 
qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

chepplocoyic, 
lapaxai laue
(fig. 20)

duraznillo, 
cuero de vieja, 
naranjillo

Ruprechtia triflora 
Griseb.
(Polygonaceae)

Corteza
’epaq 
lo’oc

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

*

chimaxadaic, 
chemaxarai
(fig. 8)

ajenjo Artemisia absinthium 
L.
(Asteraceae)

Parte 
aérea
 ’epaq 
lmilo

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal, vómitos y 
náuseas, diarrea, afecciones 
hepáticas
Iuet ana da’am
nolaxac qataq noltapigui’
na’ataxanaxac
qaiuet ñi nlamec

**

chimaxadaic, 
chemaxarai
(fig. 2)

doctorcito Parthenium 
hysterophorus L.
(Asteraceae)

Parte 
aérea
 ’epaq 
lmilo

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se indica un gajo en una 
pava.

**

cocha’q, 
daȳami
(fig. 21)

Opuntia elata 
Salm-Dyck var. 
cardiosperma 
(K. Schum.) R. 
Kiesling 
(Cactaceae)

Frutos
(’epaq) 
ala

Sin 
preparación
qaica ca qaỹo’ot

(I) Ingesta 
alimenticia
qanallicta

Diarrea
na’ataxanaxac

El consumo excesivo pro-
duce constipación y dolor 
de cabeza.

*

Vómitos y náuseas, Gastritis
nolaxac qataq noltapigui’
na’amaxa

Se considera un “alimento 
medicinal”, por lo que se 
sugiere consumir dos fru-
tos sin piel por la mañana 
para cortar el vómito.

*

cotapic lta’a
(fig. 22)

Heteropterys glabra 
Hook. & Arn.
(Malpighiaceae)

Raíz               
(’epaq) 
lpa’a’

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor abdominal
ỹashiishigui ana da’am

*

delliquic,
dilliquic
(fig. 3)

palo santo Bulnesia sarmientoi 
Lorentz ex Griseb.
(Zygophyllaceae)

Madera
’epaq

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

delliquic lta’a, 
cotapic late’e
(fig. 4)

atamisqui, 
alpamisqui

Capparis atamisquea 
Kuntze
(Capparaceae)

Gajos o 
ramas 
pequeñas
(’epaq) lcoue

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Gastritis, 
Dolor estomacal
na’amaxa
Iuet ana da’am

Beber tres veces al día. Se emplea 
un gajo en una pava o bien se 
toma en el mate.

***

ele’ lchaxat
(fig. 23)

verdolaga Portulaca oleraceae L.
(Portulacaceae)

Hojas
(’epaq) laue

(I) Ingesta 
alimenticia 
qanallicta

Afecciones hepaticas
qaiuet ñi nlamec

*

delliquiic 
lta’a, 
chicpi lta’a,
dilliquiic lta’a
(fig. 24)

palo azul Cyclolepis genistoides 
D. Don
(Asteraceae)

Parte aérea 
’epaq lmilo

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

Se mezclan 3 o 4 ramas pequeñas 
con la 3 raíces de covih lauoxo 
(Heimia salicifolia) hervidas y se 
bebe fresco o tibio.

*

epaq lta’a
(fig. 25)

mil hombres Aristolochia esperan-
zae Kuntze var. espe-
ranzae
(Aristolochiaceae)

Raíz                    
(’epaq) lpa’a’

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia 
sa deque’e

*

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se sugiere beber una cucharada 
tres veces al día.

*

Diarrea
na’ataxanaxac

Se indica en los casos de consumir 
agua caliente de charco.

*

huaaca lapia’
(fig. 26)

menta Lippia junelliana 
(Moldenke) Tronc. 
(Verbenaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea, Dolor estomacal
na’ataxanaxac
Iuet ana da’am

*

hualaxañec
(fig. 27)

guayacán Caesalpinia 
paraguariensis
(D. Parodi) Burkart
(Fabaceae)

Corteza
’epaq lo’oc

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia 
sa deque’e

**

Vómitos y náuseas, Do-
lor estomacal
nolaxac qataq noltapigui’
Iuet ana da’am

*

hualoq lta’a, 
nasherot lmi’ 
(fig. 28).

algodón del 
monte

Cienfuegosia 
drummondii 
(A. Gray) Lewton 
(Malvaceae).

Parte aérea 
’epaq lmilo

Infusión o 
decocción en 
agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se utilizan las hojas en el mate o 
tereré.

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indí-
gena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

huashiito lqolac
(fig. 9)

cuatro 
cantos

Hyptis lappacea 
Benth.
(Lamiaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

*

Dolor estomacal, 
Inapetencia, ano-
rexia 
Iuet ana da’am 
sa deque’e

*

huesaxa lqo, 
davioxon
(fig. 10)

paico Dysphania 
ambrosioides (L.) 
Mosyakin & 
Clemants 
(Chenopodia-
ceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, ano-
rexia 
sa deque’e

*

Planta 
entera
’epaq

Vómitos y nau-
seas
nolaxac qataq nol-
tapigui’

Se mezclan cuatro hojas de huesaxa lqo con hojas 
de pantaic (P. nigra) y se bebe durante por la ma-
ñana durante cuatro días. Para tratar las náuseas y 
vómitos durante el embarazo se indica beber una 
infusión de huesaxa lqo (D. ambrosioides) combinada 
con hojas de cocú (A. edulis).

****

Hojas, Raíz 
(’epaq) laue 
(’epaq) lpa’a’

Diarrea
na’ataxanaxac

Se emplea un fragmento de la raíz en mate o tere-
ré. Se prepara también una infusión con hojas de 
ta’asot (A. pungens), yerba lucera (P. saggitalis) y pai-
co (D. ambrosioides).

****

Hojas
(’epaq) laue

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se emplean 3 a 5 hojas en 1 litro de agua, de mate 
cocido, en té o tereré, para aliviar el dolor y la “fie-
bre” del estómago; el mismo efecto se obtiene mas-
ticando las hojas.

****

lalacojña
(fig. 29)

Paico 
del 
agua

Hibiscus striatus 
Cav.
(Malvaceae)

Parte aérea 
’epaq lmilo

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Afecciones hepá-
ticas
qaiuet ñi nlamec

*

lerma l’adaxashit, 
togaxadaic 
lpi’inec, 
coñim l’adaxashit
(fig. 30)

cola de 
gama

H e l i o t r o p i u m 
curassavicum L. 
var. argentinum 
I.M.Johnst.
(Boraginaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Afecciones hepá-
ticas
qaiuet ñi nlamec

* 
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

lquedoxo lata’, 
nqueroxo lata’, 
ỹaiguiolec 
lqueroxo lata’, 
lapagaxai laue,
(fig. 31)

malva, 
malva-
visco

Sphaeralcea 
bonariensis 
(Cav.) Griseb.
(Malvaceae)

Raíz (’epaq) 
lpa’a’

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se indican dos raíces en una pava; se bebe fría 
hasta conseguir alivio.

*

Planta en-
tera
’epaq

Diarrea
na’ataxanaxac

Se emplea en el mate o tereré. *

malaxaic nnat, 
micha nnat
(fig. 32)

Santa 
Rita 
[Sacha 
huasca]

Dolichandra 
cynanchoides 
Cham.
(Bignoniaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

mapik, amap 
(fruto)
(fig. 33)

algarrobo Prosopis alba 
Griseb.
(Fabaceae)

Madera
’epaq

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

Se prepara una infusión con la raíz de toroloquic 
(S. fasciculatus) y un carbón de mapik (P. alba)

*

Hojas
(’epaq) laue

Gastritis, Vómi-
tos y nauseas
na’amaxa
nolaxac qataq nol-
tapigui’

Se prepara una infusión con 2 o 3 cogollos en una 
pava y 5 hojas de naranjo.

*

na’allaic, na’ala 
(fruto)
(fig. 34)

mistol Ziziphus mistol 
Griseb.
(Rhamnaceae)

Gajos o ra-
mas peque-
ñas
(’epaq) lcoue

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

Se prepara una infusión con las hojas y el carbón 
de mistol y se bebe como agua.

*

naxadai laue
(fig. 35)

c e p a c a -
ballo

Xanthium 
spinosum L. var. 
spinosum
(Asteraceae)

Planta en-
tera
’epaq

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

Hojas
(’epaq) laue

Diarrea
na’ataxanaxac

Se emplean las hojas en mate o tereré. *

nerasoic
(fig. 36)

vinal Prosopis 
ruscifolia 
Griseb.
(Fabaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o 
decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Gastritis
na’amaxa

Un gajo en 250 ml de agua. *
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

nshi’ila lta’a,  
nshela lta’a
(fig. 37)

Muehlenbeckia 
sagittifolia 
(Ortega) Meisn.
(Polygonaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Gastritis, Dolor 
estomacal
na’amaxa
Iuet ana da’am

*

nsoxoná aloq, 
nsoxona ltela, 
cagueta’ lche, 
azul lauoxo
(fig. 38)

h i e r b a 
del co-
nejo del 
monte

Lantana 
montevidensis 
(Spreng.) Briq.
(Verbenaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Las hojas aromáticas se emplean en mate 
o té.

**

nỹaq l’aite
(fig. 39) 

tutiá Solanum
sisymbriifolium 
Lam. 
(Solanaceae)

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea, Dolor es-
tomacal
na’ataxanaxac Iuet 
ana da’am

Se prepara un fragmento del tallo o raíz 
en un vaso de agua tibia o se bebe la 
decocción de la raíz “como agua” para 
saciar la sed.

***

Raíz                       
(’epaq) lpa’a’

Gastritis 
na’amaxa

*

Raíz                       
(’epaq) lpa’a’

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq

Se emplea la raíz de una planta en una 
pava.

*

pagre  nquelo-
gaxanaqte, 
quiyoc lvina
(fig. 40 y 41)

escoba 
dura

Sida spinosa L. /
Sida rhombifolia L. 
(Malvaceae)

Raíz                       
(’epaq) lpa’a’

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal 
Iuet ana da’am

Se preparan un fragmento de las raices en 
un vaso y se bebe tres veces al día

***

pantaic
(fig. 42)

algarrobo 
negro

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. 
(Fabaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq

Se mezclan cuatro hojas de huesaxa lqo 
con hojas de pantaic (P. nigra) y se bebe 
por la mañana durante cuatro días.

*

peraxañic, 
penaxashic, 
naranja late’e
(fig. 43)

n a r a n j o 
del mon-
te, naran-
jillo

Zanthoxylum 
petiolare 
A. St.-Hil. & Tul. 
(Rutaceae)

Hojas
(’epaq) laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

*

piilaxa alom Polycarpon 
suffruticosum 
Griseb.
( C a r y o p h yl l a -
ceae )

Parte aérea 
’epaq lmilo

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, ano-
rexia 
sa deque’e

Se prepara un puñado abundante de plan-
tas en 1 l de agua y se bebe fresco hasta tres 
veces en el día.

**

Afecciones hepaticas
qaiuet ñi nlamec

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na `epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

piỹaxataxai, 
covih lauoxo, 
nacaga lata’
(fig. 11)

quiebra-
arado, 
San 
Antonio

Heimia salicifolia 
(Kunth) Link
(Lythraceae)

Raíz
(’epaq) lpa’a’

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

Se mezclan 3 o 4 ramas pequeñas con 
3 raíces hervidas y se bebe fresco o 
tibio.

*

Planta ente-
ra, Raíz
(’epaq) lpa’a’

Gastritis , Dolor 
estomacal, vómitos y 
náuseas
na’amaxa 
Iuet ana da’am
nolaxac qataq nolta-
pigui’

Se preparan 6 o 7 raíces en 1 litro de 
agua y se bebe durante 3 semanas 
“como agua”. Se indica cuando hay 
vómitos de sangre

* *

Raíz
(’epaq) lpa’a’

Inapetencia, anorexia 
sa deque’e

*

potaxanaxaq alo’q, 
qapalaxanaxaic, 
qoloxoloxo lauel
(fig. 44)

yerba de 
la golon-
drina

Euphorbia serpens 
Kunth var. 
serpens
(Euphorbiaceae)

Planta en-
tera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Gastritis, Dolor esto-
macal 
Iuet ana da’am

Se emplea un gajo pequeño en el mate 
o tereré como “refrescante”..

**

qagueta’ lche, 
qagueta lchi, 
ashina aloq, 
chemaxaraic
(fig. 45)

m e n t a 
del cam-
po

Aloysia gratissima 
var. chacoensis 
(Moldenke) Botta
(Verbenaceae)

Parte aérea 
’epaq lmilo

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia 
sa deque’e

***

Hojas
(’epaq) laue

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

***

Parte aérea 
’epaq lmilo

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq noltapi-
gui’

*

qagueta’ lche, 
qagueta lchi, ashi-
na nachilaxac, pi-
lotatqui, chemaxa-
raic, ñi’emshi lchi
(fig. 46)

salvia del 
monte

Aloysia virgata 
var. platyphylla 
(Briq.) Moldenke
(Verbenaceae)

Parte aérea, 
Hojas               
’epaq lmilo
(’epaq) laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia, 
sa deque’e

*

Vómitos y náuseas, 
Dolor estomacal
nolaxac qataq noltapi-
gui’
Iuet ana da’am
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
`epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

qolliguesaq 
lqoyiic, qolli-
guesaq lqo
(fig. 47)

melon-
cillo, mis-
tol del 
zorro

Castela coccinea 
Griseb.
(Simaroubaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

1 gajo en una pava, se bebe por única vez en 
caso de consumir alimentos prohibidos; el 
preparado devuelve fuerza y sana.

*

qoloxoloxo
(fig. 48)

sapo Heliotropium 
elongatum Hoffm. 
ex Roem. &
Schult.
(Boraginaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

qoto’ alom, 
chemaxaraic
(fig. 49)

Euphorbia 
klotzschii 
Oudejans var. 
argentina (Müll. 
Arg. ex Griseb.) 
Oudejans 
(Euphorbiaceae)

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

qovi lauoxo - 
covih lauoxo 
(fig. 50)

Scoparia 
m o n t e v i d e n s i s 
(Spreng.) R.E.Fr.
(Plantaginaceae)

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

*

querellic, qui-
rillic
(fig. 51)

palo co-
madreja

Capparicordis 
tweediana 
(Eichler) H.H. 
Iltis & X. Cornejo
(Capparaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Sin preparación
qaica ca qaỹo’ot

(I) Mascado Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se mascan las hojas en caso de empacho. *

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq noltapi-
gui’

*

Diarrea
na’ataxanaxac

Se preparan 2 o 3 hojas en un vaso con mate 
cocido y azúcar para quitar el sabor amargo 
y se bebe hasta 3 veces al día hasta sanar; Se 
indica especialmente en casos de diarreas 
sanguinolientas.

* *

ronai’ laue
(fig. 12)

Eupatorium 
hecatanthum
(DC.) Baker
(Asteraceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea, Cólera, Vómitos 
y náuseas
na’ataxanaxac cólera
nolaxac qataq noltapigui’
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
`epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

she’ laue, 
naranja late’e
(fig. 52) 

sombra 
de toro

Jodina rhombifolia 
(Hook. & Arn.) 
Reissek
(Cervantesia-
ceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia, 
Diarrea, Dolor esto-
macal, 
Afecciones hepáticas
sa deque’e
na’ataxanaxac
Iuet ana da’am
qaiuet ñi nlamec

*

shiyic
(fig. 53)

calagua-
la, (cha-
cra del 
m o n t e , 
chacrita)

Cyrtopodium 
punctatum (L.) 
Lindl.
(Orchidaceae)

Semi-
llas 
(’epaq) 
ala

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia        
 sa deque’e

Se emplean 5 semillas en una pava. Para 
extraerlas debe dejarse una ofrenda de un 
trapo rojo para evitar que la planta envíe 
algún tipo de enfermedad o daño.

*

sin nombre
(fig. 54)

alcanfor Artemisia alba 
Turra
(Asteraceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal, 
gastritis
Iuet ana da’am
na’amaxa

*

sin nombre
(fig. 55)

cocú Allophylus edulis 
(A. St.-Hil., A. 
Juss. & Cam-
bess.) Hieron. ex 
Niederl. 
(Sapindaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq noltapi-
gui’

Para tratar las náuseas y vómitos durante el 
embarazo se indica beber una infusión de 
huesaxa lqo (D. ambrosioides) combinada con 
hojas de cocú (A. edulis).

*

Gastritis, Dolor esto-
macal
na’amaxa
Iuet ana da’am

Se emplea un gajo en el mate o en la pava *

Afecciones hepaticas
qaiuet ñi nlamec

* *

sin nombre
(fig. 56)

c u a t r o 
cantos,

Pterocaulon alo-
pecuroides (Lam.) 
D.C.
(Asteraceae)

Inflo-
rescen-
cia
(’epaq) 
lauoxo

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq noltapi-
gui’

*
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
`epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

sin nombre
(fig. 57)

doctor-
cito

Eupatorium inulifolium 
Kunth
(Asteraceae)

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

sin nombre
(fig. 58)

doradillo Hemionitis tomentosa 
(Lam.) Raddii
(Pteridaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia, afec-
ciones hepaticas
sa deque’e qaiuet ñi nlamec

*

sin nombre
(fig. 59)

granada Punica granatum L.
(Punicaceae)

Frutos
(’epaq) 
ala

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

Se hierve la cáscara del fruto *

sin nombre
(fig. 60)

llantén Plantago spp.: P. 
myosuros Lam. y P. 
tomentosa Lam. subsp. 
tomentosa
 (Plantaginaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

sin nombre
(fig. 61)

marceli-
ta, mar-
celita pa-
raguaya

Pterocaulon virgatum 
(L.) DC.
(Asteraceae)

I n f l o -
rescen-
cia
( ’e p a q ) 
lauoxo

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

sin nombre naranjo  Citrus sinensis (L.) 
Osbeck
(Rutaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Gastritis, Vómitos y nau-
seas
na’amaxa nolaxac qataq nol-
tapigui’

Se prepara una infusión con 2 o 3 
cogollos en una pava y 5 hojas de 
naranjo.

*

sin nombre
(fig. 62)

parieta-
ria

Parietaria debilis G. 
Forst.
(Urticaceae )

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal
Iuet ana da’am

*

sin nombre
(fig. 63)

penicili-
na

Alternanthera brasiliana 
(L.) Kuntze
(Amaranthaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Vómitos y náuseas, dolor 
estomacal
nolaxac qataq noltapigui’
Iuet ana da’am

*

sin nombre
(fig. 64)

p o l e o , 
menta

Lippia turbinata Griseb.
(Verbenaceae)

Hojas
(’epaq) 
laue

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Dolor estomacal, Diarrea
Iuet ana da’am

**
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia Botánica)

Parte 
utilizada
na qaiuen na 
`epaq

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de aplicación
lataxac da qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación terapéutica
da qanataden

Prescripción (Receta) Acuerdo

sin nombre yerba 
mate, 
mate

Ilex paraguariensis A. 
St.-Hil..
(Aquifoliaceae)

Hojas
(’epaq) 
lau

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia                   
sa deque’e

Se bebe en forma de mate dulce 
por la mañana.

*

ta’asot
(fig. 65)

Alternanthera pungens 
Kunth
(Amaranthaceae)

Planta 
entera
’epaq

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea
na’ataxanaxac

Se prepara una infusión con hojas 
de ta’asot (A. pungens), yerba 
lucera (P. saggitalis) y paico (D. 
ambrosioides).Asimismo se bebe 
una infusión de la raíz de esta 
planta.

***

Dolor estomacal, gastritis
Iuet ana da’am
na’amaxa

**

toroloquiic
(fig. 13)

molle Schinus fasciculatus 
(Griseb.) I.M. Johnst. 
var. fasciculatus
 (Anacardiaceae)

Raíz
(’epaq) 
lpa’a’

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarrea 
na’ataxanaxac

Se prepara una infusión con la raíz 
de toroloquic (S. fasciculatus) y un 
carbón de mapik (P. alba).

*

Hojas
( ’e p a q ) 
laue

Vómitos y nauseas
nolaxac qataq noltapigui’

**

vioxanaxai
(fig. 14)

yerba 
lucero, 
lucera, 
cuatro 
cantos

Pluchea sagittalis 
(Lam.) Cabrera
(Asteraceae)

Parte 
aérea 
’epaq 
lmilo

Infusión o de-
cocción en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Inapetencia, anorexia 
sa deque’e

Se colocan dos o tres fragmentos 
en la pava o en el agua del mate.

Gastritis
na’amaxa

Se colocan dos o tres fragmentos 
en la pava o en el agua del mate.

**

Planta 
entera
’epaq

Dolor estomacal, vómitos 
y nauseas
Iuet ana da’am
nolaxac qataq noltapigui’

Se emplea la parte aérea en té, la 
raíz en el mate o tereré. Para la 
“fiebre del estómago”.

****

Diarrea
na’ataxanaxac

Se agrega al mate o tereré. Se pre-
para también una infusión con 
hojas de ta’asot (A. pungens), yerba 
lucera (P. saggitalis) y paico (D. am-
brosioides).

****
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Nombre 
vernáculo 
toba

Nombre 
vernáculo 
no indígena

Especie 
(Familia)

Parte 
utilizada
na qaiuen 
na 
shiguiỹac

Forma de 
preparación
lataxac da qaỹo’ot

Forma de 
aplicación
lataxac da 
qaỹatannaxana
(E) npa’aỹauec
(I) pa’aỹauo

Indicación te-
rapéutica
da qanataden 
de’eda nalo-
laxa

(Prescripciones y receta) Acuerdo

coilala rubiecita Trigona sp.
(Apidae)

Hámago
naaoup

En solución acuosa 
qaỹalecneguet na 
’etaxat tomaxaraic

(I) Ingesta 
alimenticia  
qanallicta

Constipación 
saishet da 
da’ataxan

**

dapic, 
rapic

peluquera, 
yana

Scaptotrigona 
sp.
(Apidae)

Larvas
llale

(I) Ingesta 
alimenticia  
qanallicta

Inapetencia, 
anorexia                    
Sa deque’e

**

Hámago
naoup

En solución acuosa 
qaỹalecneguet na 
’etaxat tomaxaraic

Constipación 
saishet da 
da’ataxan

Se extrae el hámago o el polen amarillo (naauop) 
que queda en el panal del interior del tronco y se 
disuelve en el agua de una jarra, a modo de jugo, 
el que se bebe como laxante.

*****

mañic suri Rhea americana 
Mohring
(Rheidae)

Buche
da’am

Infusión o decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Flatulencias 
nñigaxanaxac

*

Constipación 
saishet da 
da’ataxan

*

Dolor esto-
macal Iuet 
ana da’am

Se hierve un pedacito del buche en una pava y se 
ingiere la bebida de una sola vez.

* *

p o t a x a -
n a x a c ; 
lo’oc (ca-
parazón)

tortuga (ge-
nérico)

Chelonoidis spp. 
(Ch. chilensis 
Gray / Ch. car-
bonaria Spix)
(Testudinidae)

Capara-
zón
lo’oc

Infusión o decocción 
en agua
qoỹaatauaq

(I) Bebida 
qanỹomgui

Diarreas
na’ataxanaxac

Se corta un fragmento del caparazón sin matar la 
tortuga y se hierve

* 

Emético (Vo-
mitivo)

* *

B) Medicinas de origen animal / 
Natannaxanaxatpi  shiguiỹacpi
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1 - aỹajlai’ - aỹalae
lapacho

Handroanthus impetiginosus

2 - chimaxadaic – chemaxarai
doctorcito

Parthenium hysterophorus

3 - delliquic – dilliquic
palo santo

Bulnesia sarmientoi

5 - nashivic – nashevec
 kaspi zapallo, Francisco Alvarez 

Pisonia zapallo var. zapallo

4 - delliquic lta’a, cotapic late’e
atamisqui

Capparis atamisquea
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8 - chimaxadaic – chemaxarai
ajenjo

Artemisia absinthium

9 - huashiito lqolac
cuatro cantos

Hyptis lappacea

11 - piỹaxataxai, covih lauoxo, nacaga lata’
quiebra-arado, San Antonio

Heimia salicifolia

10 - huesaxa lqo, davioxon
paico

Dysphania ambrosioides

7 - satachic, chiqpi’ – satachec
salilla

Maytenus vitis-idaea

6 - samañic
ancoche

Vallesia glabra
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12 - ronai’ laue
Eupatorium hecatanthum

14 - vioxanaxai                                                   
 yerba lucero, lucera, cuatro cantos

Pluchea sagittalis

15 - ahuaxapi lta’a - auaqpi lta’a                     
cedrón, cedrón del monte, [pasto limón] 

Cymbopogon citratus

13 - toroloquiic
molle

Schinus fasciculatus. var. fasciculatus

17 - ashina nachilaxac
salvia                                                                                

Lippia alba

16 - aranaxaquiyic
palo coca, viraro
Pterogyne nitens
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21 - cocha’q, dayamí
Opuntia elata var. cardiosperma

23 - ele’ lchaxat
     verdolaga

Portulaca oleraceae

22 - cotapic lta’a
Heteropterys glabra

20 - chep plocoyic, lapaxai laue
duraznillo, cuero de vieja, naranjillo

Ruprechtia triflora

19 - chaxayic - chaxayeec
lecherón

Sapium haematospermum

18 - ashina, seldom
burrito, té de burro, menta

Aloysia polystachya
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24 - delliquiic lta’a, chicpi lta’a - dilliquiic lta’a
Palo azul

Cyclolepis genistoides

26 - huaaca lapia’
menta

Lippia junelliana

27 -  hualaxañec
 guayacán 

Caesalpinia paraguariensis

29 - lalacojña
Paico del agua

Hibiscus striatus

28 - hualoq lta’a; nasherot lmi’
algodón del monte

Cienfuegosia drummondii

25 - epaq lta’a
mil hombres

Aristolochia esperanzae var. esperanzae



120

32 - malaxaic nnat, micha nnat
  Santa Rita [Sacha huasca]
 Dolichandra cynanchoides

33 - mapik; amap (fruto)
  Algarrobo
Prosopis alba

35 - naxadai laue
    cepacaballo

Xanthium spinosum var. spinosum

34 - na’allaic; na’ala (fruto)
mistol

 Ziziphus mistol

31 -  lquedoxo lata’, nqueroxo lata’, ỹaiguiolec 
lqueroxo lata’, lapagaxalaue

malva, malvavisco / Sphaeralcea bonariensis

30 - lerma l’adaxashit, togaxadaic lpi’inec, coñim 
l’adaxashit

    cola de gama                         
Heliotropium curassavicum  var. argentinum
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36 - nerasoic
vinal

Prosopis ruscifolia

38 - nsoxoná aloq, nsoxona ltela, cagueta’ lche, azul 
lauoxo

hierba del conejo del monte / Lantana montevidensis

39 - nỹaq l’aite
tutiá

Solanum sisymbriifolium

41 - pagre nquelogaxanaqte, quiyoc lvina
     escoba dura
Sida rhombifolia

40 - pagre  nquelogaxanaqte, quiyoc lvina
escoba dura
Sida spinosa

37 - nshi’ila lta’a - nshela lta’a
Muehlenbeckia sagittifolia
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44 - potaxanaxaq alo’q, qapalaxanaxaic, qoloxoloxo 
lauel

yerba de la golondrina / Euphorbia serpens var.serpens

45 - qagueta’ lche, qagueta lchi, ashina aloq, 
chemaxaraic

menta del campo / Aloysia gratissima var. chacoensis

47 - qolliguesaq lqoyiic, qolliguesaq lqo
meloncillo, mistol del zorro

Castela coccinea

46 - qagueta’ lche, qagueta lchi, ashina nachilaxac, 
pilotatqui, chemaxaraic, ñi’emshi lchi

salvia del monte / Aloysia virgata var. platyphylla

43 - peraxañic, penaxashic, naranja late’e
naranjo del monte, naranjillo

Zanthoxylum petiolare

42 - pantaic
algarrobo negro

Prosopis nigra
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48 - qoloxoloxo
  sapo

Heliotropium elongatum

50 - qovi lauoxo - covih lauoxo
Scoparia montevidensis

51 - querellic, quirillic
  palo comadreja

Capparicordis tweediana

53 - shiyic
calaguala, (chacra del monte, chacrita)

Cyrtopodium punctatum

52 - she’ laue, naranja late’e
   sombra de toro
Jodina rhombifolia

49 - qoto’ alom, chemaxaraic
Euphorbia klotzschii var. argentina
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56 - sin nombre
     cuatro cantos

Pterocaulon alopecuroides

57 - sin nombre
       doctorcito

Eupatorium inulifolium

59 - sin nombre
granada

Punica granatum

58 - sin nombre
doradillo

Hemionitis tomentosa

55 - sin nombre
   cocú

Allophylus edulis

54 - sin nombre
alcanfor

Artemisia alba
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60 - sin nombre
llantén / Plantago spp.: P. myosuros y P. tomentosa 

subsp. tomentosa

62 - sin nombre
parietaria

Parietaria debilis

63 - sin nombre
penicilina

Alternanthera brasiliana

65 - ta’asot
Alternanthera pungens

64 - sin nombre
poleo, menta

Lippia turbinata

61 - sin nombre
marcelita, marcelita paraguaya

Pterocaulon virgatum
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