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Resumen 
El objetivo de este trabajo es proporcionar recomendaciones para la realización de trabajos de campo en 
comunidades indígenas  y describir el grado de avance en el análisis de datos demográficos de una población 
aborigen toba. El presente trabajo es un avance parcial del proyecto “Análisis del comportamiento 
reproductivo de una población rural toba del oeste formoseño” actualmente en realización. El marco teórico 
en que se desarrolla este estudio es teoría de historia de vida, proveniente de la biología evolutiva, en el cual 
también se utilizan los modelos de transición demográfica, epidemiológico y nutricional. Se realizaron 
entrevistas a mujeres mayores de 12 años y se relevaron datos de registros censales, de registros de 
nacimientos y de defunciones realizados por la misma comunidad toba, como así también se relevaron datos 
del Registro Civil y de la sala médica. Entre los principales inconvenientes surgidos durante las entrevistas  
realizadas pueden mencionarse al desconocimiento del idioma castellano de las mujeres entrevistadas y su 
diferente percepción del tiempo. Con respecto a los registros censales y de hechos vitales, la información 
disponible fue escasa, y temporal y espacialmente fragmentada. Sin embargo, pudieron realizarse 338 
entrevistas y de esta manera se logró construir una base de datos de 2023 nacimientos. Por medio del cruce de 
las diferentes fuentes y la interpolación de los diferentes censos, fue posible realizar las primeras estimaciones 
de natalidad, fecundidad, mortalidad y migración. Es importante destacar que dichas estimaciones no 
hubieran podido realizarse sin una integración previa a la vida social de esta población.  

 

Introducción 

Este trabajo pretende aportar recomendaciones para el estudio de campo en 

poblaciones aborígenes y describir el grado de avance en el análisis de datos demográficos 

de la población analizada. Dicho estudio es parte del proyecto “Análisis del 

comportamiento reproductivo de una población rural toba del oeste formoseño” cuyo 

principal objetivo analizar la fecundidad de una población Toba del oeste de Formosa, y 

sus principales determinantes próximos. A continuación, se realiza un breve desarrollo 

teórico dentro del cual se inserta dicha investigación. 
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Transición demográfica, epidemiológica y nutricional 

A lo largo de la historia, las poblaciones humanas se han adaptado a los cambios 

culturales y de su ambiente natural y social (Follér et al., 1996). El proceso de adaptación 

de las poblaciones a su contexto ecológico se puede analizar desde distintas perspectivas 

que hacen énfasis en un aspecto particular de la población. Tenemos, por ejemplo, la 

respuesta de variables demográficas a cambios en el ambiente. En este contexto, la teoría 

de la transición demográfica representa una de las mayores contribuciones de la 

demografía, caracterizándose por un pasaje de una situación de crecimiento moderado con 

alta mortalidad y alta fecundidad a un patrón de crecimiento moderado pero con baja 

mortalidad y fecundidad (Kirk, 1999). Entre una etapa y la otra es cuando se producen 

crecimientos acelerados de las poblaciones.  

Otra forma de analizar este proceso de adaptación está relacionada a las variaciones 

epidemiológicas de la población producidas por cambios en los contextos ambientales. 

Dentro de esta perspectiva, el modelo de transición epidemiológica se ha convertido en una 

poderosa herramienta en la descripción de los cambios en los patrones de mortalidad y sus 

causas (Robles González et al., 1996). Esta transición es definida como el cambio de un 

patrón de alta prevalencia de enfermedades infecciosas, relacionadas a malas e inestables 

condiciones ambientales, a un patrón de mayor prevalencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas (Popkin, 2002).  Dentro de esta situación de cambio, el aumento en la 

prevalencia de personas con sobrepeso y obesidad, en poblaciones avanzadas en la 

transición demográfica y epidemiológica, es uno de los factores de riesgo de mayor 

impacto sobre esta transición (Popkin, 1998a). Sin embargo, el incremento de estos 

factores de riesgo en poblaciones con graves y persistentes problemas higiénicos y 

sanitarios complejiza el cuadro epidemiológico de estas poblaciones (Popkin, 1998b).    

Finalmente, el concepto de transición nutricional permite explicar algunos de los 

factores determinantes del cambio epidemiológico. Esta representa la substitución de una 

alimentación hipocalórica, rica en fibra y baja en grasas (propia de las poblaciones 

agricultoras, pastoril, y cazadoras-recolectoras) a una dieta hipercalórica, rica en grasas 

saturadas -propia de poblaciones industrializadas- (Popkin, 2002). En los últimos años, se 

han desarrollado numerosos trabajos demostrando, en general, una asociación positiva 
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entre los cambios demográficos, epidemiológicos y nutricionales (Popkin, 1998a; Popkin, 

1998b; Bacallao, 2000; Monteiro et. al., 2002; Popkin, 2002).   

 

Teoría de Historia de Vida 

La compleja relación entre estos procesos de transición demográfica, epidemiológica y 

nutricional ha sido el foco de atención de muchos trabajos de investigación y ha generado 

numerosos modelos teóricos que están siendo verificados en la actualidad.  Con relación a 

la formulación de modelos explicativos, la teoría de historia de vida representa una de las 

mayores contribuciones teóricas de la biología evolutiva a este campo (Valeggia et. al., 

2002). Dicha teoría se basa en el principio de asignación de recursos limitados, 

generalmente tiempo y energía.  La teoría parte del supuesto de que, por ejemplo, la 

energía metabólica disponible es limitada y, por ende, la energía que un organismo utiliza 

para una función biológica determinada no podría ser utilizada para otra. Tal es el caso del 

denominado costo de reproducción, en donde la energía dedicada a la reproducción actual 

no puede ser empleada para el crecimiento corporal o en aquellos mecanismos que 

aseguren la reproducción futura. Al respecto, existen numerosos trabajos evidenciando que 

la fecundidad de las poblaciones variaría con relación a la disponibilidad de reservas 

energéticas de sus integrantes (Ahiadeke et al. 2000; Bereczkei, 2001; Borgerhoff Mulder, 

2000; Crognier, 1998; Ellison, 1995; Ellison, 1996; Ellison, 1997; Hill et al., 1996; 

Valeggia et al., 2002).  Este cercano monitoreo de disponibilidad de recursos por parte de 

la biología reproductiva humana resulta de un proceso evolutivo. Es decir, evolutivamente 

resultaría adaptativo que la reproducción se efectivizara en momentos en que el cuerpo 

humano, principalmente el femenino, tiene recursos energéticos para llevarla a cabo con 

éxito. Desde de este razonamiento, la hipótesis sobre la que se desarrolla el proyecto 

doctoral es la siguiente:   

Existe una correlación entre los niveles de fecundidad de una población y las 

variaciones en el ambiente. Esto se debe a que, evolutivamente, los patrones de 

comportamiento reproductivo de una población han sido seleccionados para responder 

óptimamente a la disponibilidad de energía del ambiente. 
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Antecedentes y datos preliminares de la población de estudio  

Los Toba es una de las etnias originarias del Gran Chaco y presenta numerosas 

parcialidades en toda la región, siendo las comunidades rurales del oeste de Formosa una 

de ellas (Braunstein y Miller, 1999). Se localizan aproximadamente a 550 km. de la capital 

provincial, sobre la margen derecha del río Pilcomayo, comprendiendo aproximadamente 

1600 personas en tres villas rurales principales y en pequeños asentamientos secundarios. 

Siendo tradicionalmente poblaciones nómades o semi-nómades, uno de los principales 

impactos en su estilo de vida ha sido el creciente proceso de sedentarización de estas 

comunidades, precipitándose a partir de finales de la década de 1980. Fundamentalmente a 

partir de esos años, las comunidades Toba experimentaron notables cambios económicos y 

sociales. En 1989 estas comunidades recibieron en propiedad 35.000 hectáreas en total que 

forman parte de sus territorios tradicionales, obligándolos a establecer asentamientos en 

localidades nuevas (Mendoza, 2002). Por otro lado, a comienzos de 1990, se creó la 

comuna en la localidad de Pozo de Maza que proporcionó fuentes de empleo adicionales. 

Esto profundizó  su vinculación al mercado y su dependencia al asalariamiento (Gordillo, 

2002). De esta forma, esta sucesión de cambios ocurridos a partir de los últimos 25 años, 

permiten distinguir claramente dos períodos alrededor de los años 1990, definidos por una 

fuerte variación en su estilo de vida. 

A partir de dichas transformaciones puede esperarse que se hayan producido 

profundos cambios en su calidad de vida. En efecto, resultados obtenidos por Valeggia et 

al., (2004a) registran cambios epidemiológicos, con un creciente porcentaje de personas 

con obesidad y sobrepeso. Según este estudio, en el caso de las mujeres el 17.94% eran 

obesas y el 49.56% tenían sobrepeso. En los hombres, se presentó un porcentaje de 10.13% 

de personas obesas y un 41.71% con sobrepeso. Estos resultados son coherentes con los 

observados por Valeggia et al., (2004b), lo cual está evidenciando modificaciones en la 

dieta hacia una alimentación más “occidentalizada”. Este trabajo mostró que el 50% de los 

alimentos consumidos son comprados, y que actúan como “amortiguador” en la época de 

escasez de alimentos de extracción. También evidenció que los adolescentes consumen 

más alimentos comprados y los ancianos más alimentos de extracción.  

En resumen, puede señalarse que existen importantes evidencias sugiriendo que, 

fundamentalmente debido a cambios económicos y sociales ocurridos desde finales de la 
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década de 1980, esta población se encuentra en plena transición nutricional y posiblemente 

epidemiológica. Considerando que el uso de métodos anticonceptivos modernos en esta 

población todavía es casi inexistente (Sanchez-Ocasio y Valeggia, 2004), puede esperarse 

que particularmente estos cambios estén modificando la dinámica demográfica de esta 

población aborigen.   

 

Métodos y fuentes de datos 

A fin de analizar algunos de los determinantes bio-sociales de esta población 

aborigen, se efectuaron entrevistas tendientes a conocer la historia reproductiva de mujeres 

mayores a 12 años, por medio de un ayudante de sexo femenino. Cada una de ellas se 

realizó en forma confidencial y con el consentimiento informado individual.  Dada la alta 

tasa de analfabetismo de la zona, se aceptó la forma verbal como consentimiento de la 

persona. A partir de dichas entrevistas, fue posible relevar la fecha de nacimiento; la edad 

de la menarca, la duración del período menstrual y los días de sangrado; asimismo pudo 

indagarse si tuvo hijos, sus nombres, el sexo de los mismos, la fecha de nacimiento y el 

nombre de su padre; si alguno hubiera fallecido, se preguntó la edad en que falleció y su 

causa; si actualmente la madre entrevistada está amamantando, se preguntó la edad en la 

que se introducen los alimentos sólidos y el tipo de alimentos; también se preguntó si 

utiliza métodos anticonceptivos y para el caso de mujeres menopáusicas, se preguntó si 

recordaban la edad en que dejaron de menstruar.  

Por otro lado, pudieron relevarse diferentes censos de cada una de las comunidades, 

como así también fue posible acceder a registros de nacimientos y defunciones de los 

últimos 26 años. Dichos datos fueron obtenidos a partir de registros realizados por lo 

propios aborígenes, así como del Registro Civil, y de la Sala Médica.  

 

Resultados preliminares 

Se entrevistaron a 338 mujeres, las que declararon 1402 nacimientos, los cuales se 

detallan en la Tabla 2. Actualmente el Proyecto “Análisis del comportamiento reproductivo 

de una población rural toba del oeste formoseño” se encuentra en etapa de elaboración y 

análisis de los datos relevados por medio de estas entrevistas, pero es posible detallar 

algunos de los inconvenientes más comúnmente presentados durante la realización de éstas. 
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Uno de los primeros fue que la mayoría de las personas entrevistadas no hablan el 

castellano, situación que obligó a recurrir a mujeres que pudieran hablar esta lengua pero, al 

mismo tiempo, pertenecieran al círculo familiar de la persona que se entrevistaba, con el 

consiguiente riesgo de pérdida en la calidad del dato. 

La percepción diferente del tiempo fue otro de los inconvenientes. Como 

consecuencia de ésta, la mayoría de las mujeres desconocían su fecha de nacimiento. Por tal 

motivo, fue necesario recurrir al Documento Nacional de Identidad de la persona 

entrevistada, como así también de los hijos, para conocer la fecha de nacimiento de cada 

uno de ellos.  

 

Tabla 1: número de mujeres mayores de 12 años entrevistadas. 

Comunidad # mujeres 
entrevistadas

# 
nacimientos 

Vaca Perdida 76 275 
La Rinconada 168 687 
Tres Yuchanes 13 61 
Pozo Ramón 23 71 
El Churcal 58 298 

Total 338 1402 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otro de los inconvenientes presentados fue que la madre sólo detallaba los hijos que 

actualmente viven y, en algunos casos, sólo los que viven en la misma vivienda. Cuando 

específicamente se preguntaba por los hijos fallecidos, recordaban el sexo pero la mayoría 

de los casos no informaban el nombre, ni la fecha de nacimiento y ni la edad exacta en que 

falleció. A fin de poder estimar la edad de su deceso, se consideraron los siguientes 

intervalos etáreos: 0 a 1.5 años, 1.5 – 12 y mayor de 13 años. Fueron definidos dichos 

intervalos teniendo en cuenta hechos relevantes del desarrollo físico-locomotor de la 

persona, a fin de considerar estos hechos como una referencia temporal y de esta forma 

poder estimar la edad en que falleció. Sobre la base de la experiencia, aproximadamente a 

los 18 meses de edad los niños comienzan a caminar y aproximadamente a los 12 años las 

mujeres alcanzan la madurez sexual. Por lo tanto, cuando una madre hacía mención del 

fallecimiento de algún hijo, se preguntaba si ocurrió antes o después de estos hechos.  
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La reciente historia nómade (Mendoza, 2002) y las características propias de la 

economía toba (Gordillo, 1995) también significaron algunos inconvenientes. Estas 

comunidades todavía poseen un alto nivel de movilidad. Esto pudo comprobarse en varias 

oportunidades en que fue necesario volver a entrevistar a mujeres, a fin de rescatar 

diferentes dudas. Sin embargo, a nuestro regreso éstas ya no vivían en el mismo lugar, 

habiéndose trasladado con toda su familia a otra comunidad o a zonas cercanas al río 

Pilcomayo por varios meses, a fin de realizar tareas de agricultura (Arenas, 2003).   

Con relación al relevo de registros censales, nacimientos y defunciones, pudo 

obtenerse información demográfica debido al trabajo realizado por diferentes agentes 

sanitarios toba de la misma población. Sin embargo, al igual que todas las etnias del Gran 

Chaco, su lengua es ágrafa (Censabella, 1999) por lo tanto se disponía de escasa 

documentación escrita, la cual era espacial y temporalmente fragmentada. La comunidad de 

Vaca Perdida fue la única que disponía de registros con cierto grado de sistematización 

desde el año 1981. También se pudo relevar registros de nacimientos de las comunidades 

de El Churcal, Pozo Ramón y Tres Yuchanes desde los años 1992 al 1998. Para la 

comunidad de La Rinconada se obtuvo registros de nacimientos desde mediados del año 

1981 hasta finales del año 1985. Para esta última comunidad, también se pudo obtener 

fichas médicas de diferentes familias de los años 1978, 1979, 1980, 1982 y 1987, 

perteneciendo la mayoría de ellas a La Rinconada. Además, se pudo acceder a los registros 

de nacimientos del Registro Civil desde el año 1992 hasta el 2003 y de la Sala Médica 

desde mediados del año 1999 hasta finales del 2002 (Tabla 2). 

 

Tabla 2: registros de nacimientos relevados por comunidad. 
Comunidad Período # nacimientos

Vaca Perdida 1 1981 - 2007 333
La Rinconada 1 1981 - 1985 205
Tres Yuchanes 1 1992 - 1998 17
Pozo Ramón 1 1992 - 1998 20
El Churcal 1 1992 - 1998 114
Sub-Total 689 
Registro Civil 1992 - 2003 406
Sala Médica 1999 - 2002 433

Total 1528 
Fuente: datos relevados por agentes sanitarios toba (1), 
Registro Civil y Sala Médica  
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Sin embargo, sobre la base de nuestra experiencia, es evidente que cierta cantidad 

de niños nacían y, en algunos casos, posteriormente fallecían sin que quedara ningún tipo 

registro de estos hechos vitales. Algunos de ellos, sólo fueron relevados a partir de las 

entrevistas realizadas a las mujeres. Esta situación impuso la necesidad de cruzar los 

nacimientos declarados en las entrevistas con los registros de nacimientos obtenidos del 

Registro Civil, sala médica y los realizados por los agentes sanitarios toba. Este trabajo nos 

permitió estimar 2023 nacimientos desde el año 1942 hasta la actualidad.  Sin embargo, al 

realizar este cruce de información se presentaron otros inconvenientes. El primero de ellos 

fue que muchos nacimientos registrados por agentes sanitarios toba y de la sala médica no 

disponían del nombre del neonato. Esto se debe que los familiares del recién nacido 

demoran varios días, e incluso semanas, en darle un nombre. Otro inconveniente surgió al 

observarse diferencia entre las distintas fuentes en la fecha de nacimiento de una persona. 

Ante esta situación se consideró como válida la fuente de datos más cercana al momento 

del nacimiento.  

Con respecto a información sobre defunciones, hasta el momento sólo hemos 

podido relevar datos registrados por los agentes sanitarios toba. Vaca Perdida es la única 

comunidad que dispone este tipo de información desde el año 1981 con cierto grado de 

sistematización, sumando un total de 68 defunciones hasta la fecha. 

Con relación a la información censal, se pudo disponer de censos realizados por los 

propios aborígenes desde el año 1985 al 2002 (Tabla 3).  

 

Tabla 3: totales censales para cada comunidad. 

Comunidad 1985 1991 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002

Vaca Perdida 222        267 

La Rinconada 443        786 

Tres Yuchanes 41 42  49    87 106 

Pozo Ramón  75     81 96 104 

El Churcal 113  280  292 317 267 303 295 
     Fuente: registros censales relevados por la propia comunidad Toba. 
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Al cruzar la información de estos censos, se revelaron inconvenientes similares a los 

presentados en los registros de nacimientos. Es decir, algunas personas presentaban 

diferentes fechas de nacimiento en cada uno de los censos, resolviéndose como válida la 

fuente de datos más cercana al momento del nacimiento. Sin embargo, este cruce de censos 

sumó un nuevo inconveniente. En muchos casos se evidenció que una misma persona 

estaba registrada con diferentes nombres. Esta situación fue confirmada en entrevistas y 

conversaciones con personas de la propia comunidad, siendo la explicación más frecuente 

que durante las campañas de entrega de documentos de identidad en los años 1966, 1967, 

1968 (José Braunstein, comunicación personal) y 1986 (Gordillo, 2005) en muchos casos 

los funcionarios no registraban a las personas con el mismo nombre con que ya había sido 

registrado previamente.  

 

Primeras estimaciones demográficas 

Los primeros resultados obtenidos fueron presentados en esta misma jornada en el 

trabajo “Primeras estimaciones demográficas de una población Toba del oeste formoseño”.  

Sin embargo, a modo de resumen puede decirse que, a partir de la base de registros de 

nacimientos obtenida y la interpolación entre los diferentes censos pudieron realizarse las 

primeras estimaciones de mortalidad, natalidad y fecundidad. Los resultados  evidencian un 

rápido crecimiento de la población en estudio. Esto se debe fundamentalmente a un 

paulatino descenso de la  mortalidad y a la persistencia de valores pre-transcionales de 

natalidad y fecundidad. También se evidenció una etapa de inmigración y una posterior de 

emigración,  producto probablemente de situaciones de crisis y tensiones sociales dentro y 

fuera de la población Toba. Los resultados obtenidos en ese trabajo son compatibles con 

otras investigaciones antropológicas realizadas en esta misma población (Bargallo, 1992; 

Gordillo, 1999; Mendoza, 2002) y por trabajos demográficos realizados en otras poblaciones 

aborígenes de latinoamericanas que se encuentran en situaciones comparables (Alcaraz 

López, 2000; Machado et al., 2006; Pagliaro, 2002; Piñeros-Petersen y Ruiz-Salguero, 1998; 

Santos et al., 2002; Souza et al. 2005).  

En el Proyecto “Análisis del comportamiento reproductivo de una población rural 

toba del oeste formoseño” en que se integrarán estos resultados, se prevé realizar 

estimaciones más específicas de la fecundidad y profundizar el análisis de sus 
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determinantes. Sin embargo, sobre la base de los primeros resultados obtenidos, no se 

descartar un posible aumento de la fecundidad (Machado et al., 2006; Mc Sweeney, 2004a; 

Mc Sweeney, 2004b; Pagliaro, 2002).   

 

Consideraciones finales 

Sin duda, la realización de investigaciones en poblaciones aborígenes no es una tarea 

sencilla. Por tal motivo, sobre la base de la experiencia de más 10 años de trabajo en 

poblaciones toba y wichi de la provincia de Formosa, se cree importante realizar algunas 

reflexiones finales. Además de todos los inconvenientes metodológicos surgidos durante 

este trabajo, fue fundamental lograr previamente una verdadera inserción en la vida social de 

estas comunidades. Sin este paso previo, hubiera sido imposible desarrollar esta 

investigación, la cual implicaba realizar preguntas de naturaleza muy íntima. Esto significó 

comenzar un proceso de acercamiento y entendimiento, que continua hasta hoy, de su actual 

realidad histórica, social y cultural. Es decir, la realización de este estudio implicó 

considerar aristas que trascendieron los objetivos previos de la investigación, pero que 

fueron claves para su concreción.  Por tal motivo, confiamos que trabajos de esta naturaleza 

sean aportes a una temática poco desarrollada en nuestro país y, por lo tanto, a una mejor 

compresión de estos grupos históricamente marginados.  
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