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Eco sa lud y la par ti ci pa ción so cial
en el cam po de las en fer me da des
trans mi ti das por vec to res ETVs*

Sil via Ar güe llo Var gas**

Re su men
Este ar tí cu lo for ma par te de un tra ba jo más am plio so bre las in ci den-
cias de la par ti ci pa ción so cial en el tra ta mien to y ma ne jo de en fer me-
da des. El tema se orien ta ha cia una ex po si ción de ta lla da so bre los
efec tos de la par ti ci pa ción so cial en los ca sos de En fer me da des de
Trans mi sión Vec to rial (ETVs), no sólo en re la ción a las po si bles so lu-
cio nes sino ade más como agen te pro vo ca dor de cam bios am bien ta-
les que pro pi cian la pro li fe ra ción de los vec to res. Se ex po nen va rias
ex pe rien cias que in vo lu cran la par ti ci pa ción so cial en el con trol de
en fer me da des. Así mis mo, de sa rro lla de ma ne ra por me no ri za da la
im por tan cia y las ven ta jas de apli car el en fo que de Eco sa lud como al-
ter na ti va vá li da y de ma yor efec ti vi dad en la bús que da de so lu cio nes
de fi ni ti vas para en fren tar las ETV´s. El tra ba jo con clu ye mos tran do
los re sul ta dos al po ten ciar la ca pa ci ta ción de los afec ta dos, ade más,
de la im por tan cia de la toma de con cien cia por par te de las au to ri da-
des y en tes con ca pa ci dad de to mar de ci sio nes, que se in vo lu cren de
ma ne ra ac ti va per ma nen te en la eje cu ción de los pro yec tos.
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Ecohealth and Social Participation in the Field
of Vector-Borne Diseases VBDs

Abs tract
This article is part of a broader work about the incidence of social
participation in treating and handling diseases. The study is oriented
toward a detailed exposition of the effects of social participation in
cases of vector-borne diseases (VBDs), not only regarding possible
solutions but also as environmental change-provoking agents that
fosters vector proliferation. Various experiences are explained that
involve social participation in disease control. Likewise, the study
develops in a detailed manner, the importance and advantages of
applying the EcoHealth approach as a valid alternative of greater
effectiveness in the search for definite solutions for facing VBDs. The
work concludes by showing the results of empowering training for
those who are affected, as well as how important it is that the
authorities and decision-making entities are aware and become
involved in a permanently active manner in executing the projects.

Keywords: Social participation, social actors, vector-borne
diseases (VBDs), physical environment, social
environment, anthropogenic alterations.

La sa lud hu ma na no es un even to ais la do, para que una co mu ni dad pre-
sen te con di cio nes fa vo ra bles de sa lud debe de ha bi tar en un am bien te sano.
Las en fer me da des de trans mi sión vec to rial (ETVs) no son la ex cep ción a la re-
gla, és tas se de sa rro llan en un am bien te fí si co y un am bien te so cial, don de
con ver gen el vec tor ar tró po do que trans mi te la en fer me dad, el agen te que
oca sio na la en fer me dad, el hués ped sus cep ti ble y, en al gu nos ca sos, el re ser-
vo rio que con ser va el pa rá si to en el en tor no (Ver Fi gu ra 1).

Las al te ra cio nes pro vo ca das al am bien te na tu ral ge ne ran que mu chas
es pe cies opor tu nis tas que trans mi ten en fer me da des uti li cen los re cur sos del
am bien te an tro po gé ni co y se adap ten a vi vir en es tos há bi tats ar ti fi cia les (Wis-
ni vesky, 2003). Por ejem plo, la leish ma nia sis tie ne un ci clo sel vá ti co, pero
cuan do ese ci clo se rom pe por ac ti vi da des an tro po gé ni cas, como la eli mi na-
ción de bos que para la cons truc ción de vi vien das, el hom bre en tra al ci clo de
trans mi sión de la en fer me dad. En el am bien te na tu ral, los fle bó to mos que
trans mi ten las di ver sas for mas de leish ma nia sis se pue de en con trar re po san-
do en los hue cos y gam bas de ár bol, en las grie tas de las ro cas y las ma dri gue-
ras de los ani ma les sil ves tres (Fe rro, Mo rri son, To rres, Par do, Wil son & Tesh,
1995a; Fe rro, Mo rri son, To rres, Par do, Wil son & Tesh, 1995b; Mo rri son, Fe rro,
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Par do, To rres, De vlin, Wil son & Tesh, 1993b; Ro sa bal, & Tre jos, 1965; Young, &
Dun can, 1994). Sin em bar go, cuan do se re mue ve la ve ge ta ción ori gi nal y se da
paso a la ur ba ni za ción es po si ble en con trar lo den tro de las ca sas, en le tri nas
pe ri do mi ci lia res y en si tios de re po so de los ani ma les do més ti cos como ga na-
do, cer dos, pe rros y ga lli nas, po si ble men te en bus ca de re fu gio, ali men ta ción
con san gre para la ovo po si ción y si tios para el de sa rro llo de los es ta dios in ma-
du ros (Ca rras co, Mo rri son & Pon ce, 1998; Car val ho, Via na, Ma rinho, An tu nes,
Nu nes, Lou ren zo, Pes sanha, Ma gal haes & Te les, 2006; Fe rro, Mo rri son, To rres,
Par do, Wil son & Tesh, 1995a; Fe rro, Mo rri son, To rres, Par do, Wil son & Tesh,
1995b; He rre ro, Ur bi na, Gu tié rrez, Ji mé nez, Pe rei ra & Ri ve ra, 1991; Mo rri son,
Fe rro, Par do, To rres, De vlin, Wil son & Tesh, 1993b; Ro sa bal, & Tre jos, 1965),
evi den cian do un pro ce so de do mi ci lia ción de la es pe cie. En ese mo men to, el
hom bre que da ex pues to a la pi ca du ra de un fle bó to mo in fec ta do y apa re ce la
en fer me dad en la po bla ción.

La trans mi sión de otras en fer me da des está aso cia da tam bién a há bi tos
cul tu ra les como lo es la acu mu la ción de de se chos en los pa tios que sir ven
como cria de ro de es ta dios in ma du ros de los vec to res, tal es el caso del den-
gue. En el caso de la ma la ria, la atrac ción del Anophe les está aso cia da, en tre
otros fac to res, a la acu mu la ción de la ropa su cia en los ho ga res, ya que es atraí-
do por las fe ro mo nas im preg na das en ella.

Esta com ple ji dad en el ci clo de trans mi sión de las ETVs hace que su con-
trol sea igual de com pli ca do, por lo que es in dis pen sa ble po seer un me jor co no-
ci mien to de los am bien tes fí si co y so cial en el que se de sa rro llan, con el ob je ti vo
de im ple men tar es tra te gias per ti nen tes que con lle ven a me jo rar la sa lud de la
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co mu ni dad. Una de las es tra te gias cla ve para lo grar las me tas pro pues tas en
los pro yec tos es in cor po rar a los di ver sos su je tos y ac to res so cia les - des de los
ci ta di nos has ta los to ma do res de de ci sión- para que par ti ci pen de for ma ac ti va
en la iden ti fi ca ción del pro ble ma y la bús que da de so lu cio nes. Como bien lo es-
ta ble ce Frans Geil fus (2002) “la ma yo ría de los pro yec tos de de sa rro llo fra ca-
san o que dan muy le jos de sus me tas ini cia les, por fal ta de par ti ci pa ción real de
la gen te para quién se hizo el pro yec to en pri mer lu gar -los be ne fi cia rios-”.

El en fo que de Eco sa lud bus ca la par ti ci pa ción so cial ac ti va con vir tien do a
los ac to res so cia les en pro ta go nis tas y agen tes de cam bio, me dian te su in cor-
po ra ción des de la iden ti fi ca ción del pro ble ma has ta la eje cu ción de ac cio nes
con cre tas y la eva lua ción de los pro gra mas (Fe rro, Mo rri son, To rres, Par do, Wil-
son & Tesh, 1995b). El pro ce so de par ti ci pa ción so cial debe con du cir a los su-
je tos y ac to res so cia les a em pren der ac cio nes y a trans for mar las con di cio nes
del am bien te an tro po gé ni co que man tie nen el ci clo de trans mi sión de las ETVs
para pre ve nir las y con tro lar las, lo cual re per cu te en la me jo ra de la ca li dad de
vida de la po bla ción a ries go.

La ex pe rien cia su gie re que los pro gra mas de con trol de vec to res con par-
ti ci pa ción so cial tie nen un im pac to sig ni fi ca ti vo y sos te ni ble en la den si dad del
vec tor y pa re cen ser más cos to- e fec ti vos que los pro gra mas es truc tu ra dos ver-
ti cal men te, por lo que cons ti tu yen es tra te gias de con trol de vec to res po lí ti ca-
men te via bles (Bryan, Bal de rra ma, Tonn RJ. & Dias, 1994).

Uti li zar un en fo que de Eco sa lud en el abor da je de las en fer me da des vec-
to ria les fa ci li ta el em po de ra mien to so cial, en ten dien do este úl ti mo tér mi no
como un pro ce so por el cual los di ver sos ac to res for ta le cen sus ca pa ci da des y
adop tan un pro ta go nis mo que les per mi te im pul sar cam bios po si ti vos en la sa-
lud de su co mu ni dad. Se re fie re, en ton ces a un pro ce so com ple jo de ad qui si-
ción de po der para ge ne rar un cam bio de sea do o con tri buir con él (Zam bra no,
Bus ta man te, & Gar cía, 2009). El em po de ra mien to so cial con lle va a la sos te ni-
bi li dad de las ac cio nes en el tiem po, don de los su je tos y ac to res so cia les asu-
men un rol pro ta gó ni co y los in ves ti ga do res se man tie nen acom pa ñan do el
pro ce so (Díaz, To rres, de la Cruz, Ál va rez, Pi que ro, Va le ro, y Fuen tes, 2009).

Sin em bar go, lo grar lo no es una ta rea fá cil, el éxi to de la par ti ci pa ción so-
cial en el con trol de las ETVs de pen de de di ver sos fac to res, al gu nos fa ci li tan el
pro ce so y otros se con vier ten en ba rre ras que los in ves ti ga do res y los en car ga-
dos del Sis te ma de Sa lud de ben de en fren tar y su pe rar.

Un es tu dio rea li za do en Co lom bia so bre la per cep ción de los prin ci pa les
ac to res so cia les en cuan to a opor tu ni da des y ba rre ras de la par ti ci pa ción so cial
en sa lud, ha lló que la fal ta de co no ci mien to, las ac ti tu des de las per so nas y la
ine xis ten cia de una es truc tu ra or ga ni za da y orien ta da por lí de res en la co mu ni-
dad, así como la pér di da de cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes se con vier ten en
obs tá cu los para la par ti ci pa ción. Por otro lado, los ac to res iden ti fi ca ron como
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ca na les fa ci li ta do res me jo rar la co mu ni ca ción y la in for ma ción, así como ca pa-
ci tar a la co mu ni dad (Vázquez-Na va rre te, & Del ga do- Ga lle go, 2006). Otros es-
tu dios con clu yen tam bién que me jo rar las es tra te gias de co mu ni ca ción son
fac to res que se de ben abar car (Dié guez, Ci fuen tes, For, Ave lar, Gar cía, Sa li nas,
& Del Cid, 2008; Her nán dez, & Gar cía, 2000; Zú ñi ga- Ve ga, Pe ra za Mo ra ga, &
Her nán dez- Car va jal, 2009) y que de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos para la co-
mu ni dad tie ne efec tos po si ti vos para el con trol de las en fer me da des trans mi ti-
das por vec to res (Ya suo ka, Man gio ne, Spiel man, & Le vins, 2006).

Des de hace ya va rios años, en Amé ri ca La ti na se ha to ma do en con si de-
ra ción el rol de la par ti ci pa ción so cial en el es tu dio de las ETVs, pero el pri mer
gran obs tá cu lo que se en fren ta es que la so cie dad ha de le ga do el con trol de las
en fer me da des vec to ria les al Sis te ma de Sa lud (To le do- Ro ma ní, Baly- Gil, & Ce-
ba llos-Ur su la, 2006), de bi do a esto es pe ran que sea este Sis te ma el que lle ve a
cabo to das las ac cio nes. Por ejem plo, en Cos ta Rica la eli mi na ción de cria de ros
de Ae des aegyp ti re cae so bre los téc ni cos del Pro gra ma de Con trol de Vec to res
del Min si te rio de Sa lud (Ya suo ka, Man gio ne, Spiel man, & Le vins, 2006), a pe-
sar que los cria de ros se en cuen tren en las vi vien das, esto con du ce a pen sar in-
dis cu ti ble men te en la baja per cep ción del ries go a en fer mar que po seen los
po bla do res. Rom per el pa ra dig ma “eso no me toca a mí” es fun da men tal para
lo grar que una co mu ni dad se em po de re, so bre todo cuan do por tra di ción la
co mu ni dad es pe ra que el de sa rro llo ven ga de afue ra (Le bel, 2005).

Se gún las ex pe rien cias re gio na les de los pro yec tos que par ti ci pa ron en el
Pri mer Ta ller de Par ti ci pa ción So cial en Eco sa lud, en el con trol de en fer me da-
des como Cha gas, den gue y ma la ria los fac to res cla ve para una par ti ci pa ción
so cial efec ti va son el acer ca mien to a los su je tos y ac to res so cia les, la ca pa ci ta-
ción de la co mu ni dad, el com pro mi so de los to ma do res de de ci sión y la dis po-
ni bi li dad de re cur sos eco nó mi cos (Ver Fi gu ra 2).

El acer ca mien to a los su je tos y ac to res so cia les es re le van te so bre
todo en aque llas co mu ni da des que han vi vi do ex pe rien cias ne ga ti vas con in-
ves ti ga do res que no in cor po ra ron la par ti ci pa ción so cial en su in ves ti ga ción o
en co mu ni da des don de la par ti ci pa ción ha sido pa si va, es de cir, solo han rea li-
za do ac cio nes im pues tas por au to ri da des o in ves ti ga do res (Le bel, 2005). Se-
gún las ex pe rien cias re gio na les, el pri mer paso para el acer ca mien to a los su je-
tos y ac to res so cia les debe ser la iden ti fi ca ción de lí de res co mu na les y/o la con-
tra ta ción de per so nas de la po bla ción como fa ci li ta do res co mu ni ta rios du ran te
el pro ce so. Esta es tra te gia fue im por tan te para un es tu dio rea li za do en Gua te-
ma la, en el que se pre ten día de sa rro llar e im ple men tar tres in ter ven cio nes co-
mu ni ta rias para con tro lar la re- in fes ta ción do mi ci liar de Tria to ma di mi dia ta,
en él se con tra tó a per so nas de la al dea como fa ci li ta do res en tre la co mu ni dad
y el gru po de in ves ti ga do res. En al gu nos ca sos, como en el “Pro gra ma Re gio-
nal de Ac ción y De mos tra ción de Al ter na ti vas Sos te ni bles para el Con trol de
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Vec to res de la Ma la ria sin Uso de DDT en Mé xi co y Amé ri ca Cen tral”, se re co no-
ce que en Mé xi co un fac tor que obs ta cu li zó la par ti ci pa ción so cial fue po seer un
co no ci mien to li mi ta do de la per cep ción de la co mu ni dad, de sus tra di cio nes y
va ria cio nes cul tu ra les y so cia les. Otro ejem plo lo cons ti tu ye la “Ini cia ti va de
Rie go con Se cas In ter mi ten tes en cul ti vo de arroz para el con trol vec to rial de la
Ma la ria en Lam ba ye que (Perú)” don de no se lo gró tra ba jar con base en las ne-
ce si da des iden ti fi ca das de los agri cul to res, so la men te se tra ba jó con la prio ri-
dad del Mi nis te rio de Sa lud, por lo que la par ti ci pa ción de otros ac to res, en este
caso de los agri cul to res, se di fi cul tó. Du ran te la se gun da eta pa del pro yec to se
lo gró co rre gir esta de bi li dad me dian te la iden ti fi ca ción de ne ce si da des prio ri-
ta rias de los agri cul to res y su in cor po ra ción al pro yec to.

Glei zer y Bronfman (1994) se ña lan que cuan do la par ti ci pa ción so cial se
pro po ne res pe tan do la es truc tu ra or ga ni za ti va de la co mu ni dad se pue den al-
can zar al tos gra dos de par ti ci pa ción e in vo lu cra mien to (Dié guez, Ci fuen tes,
For, Ave lar, Gar cía, Sa li nas, & Del Cid, 2008). Sus ten tan do esta po si ción, al gu-
nos in ves ti ga do res su gi rie ron que cuan do ha exis ti do una re la ción pre via con
los ac to res y se tie ne ca rac te ri za da a la co mu ni dad los ob je ti vos de los pro yec-
tos se ven fa vo re ci dos. Tal es el caso del tra ba jo so bre la “Trans mi sión de Ma la-
ria y Uso del Sue lo en la Ama zo nia Ecua to ria na”, don de el in ves ti ga dor prin ci-
pal re fie re a que el tra ba jo pre vio con la co mu ni dad en el ám bi to de la pro duc-
ción de ca cao re sul tó ser un fac tor que fa ci li tó la par ti ci pa ción so cial. En otro
es tu dio so bre “Ma la ria, de fo res ta ción y cam bio en el uso de la tie rra: aná li sis
eco sis té mi co para la pre ven ción y con trol de ma la ria y la con ser va ción en la
Gua ya na Ve ne zo la na”, el tra ba jo pre vio de cin co años rea li za do por el mis mo
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se gún las ex pe rien cias re gio na les
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equi po de in ves ti ga do res per mi tió crear una pla ta for ma só li da de co o pe ra-
ción, lo cual be ne fi ció el de sa rro llo del pro yec to.

El en fo que de Eco sa lud bus ca lo grar al me nos un ni vel de par ti ci pa ción
en el que los di ver sos ac to res es ta blez can me tas con cre tas para me jo rar su
me dio am bien te y su sa lud (Le bel, 2005), para al can zar esto se hace ne ce sa ria
la cons truc ción con jun ta de las cau sas de la en fer me dad –iden ti fi ca ción del
pro ble ma- to man do en cuen ta las ne ce si da des ex pre sa das por los ac to res.
Este en fo que ha sido de ba ti do por al gu nos in ves ti ga do res que po nen en duda
la ca pa ci dad de los ac to res so cia les para de fi nir sus pro ble mas (Le bel, 2005),
sin em bar go, un equi po de tra ba jo mul ti dis ci pli na rio de be ría ser ca paz de in-
ter pre tar las in quie tu des y las ne ce si da des plan tea das por es tos ac to res y, de
ma ne ra con jun ta, cons truir es tra te gias de in ter ven ción adap ta das a las rea li-
da des de los afec ta dos por la en fer me dad. Al gu nos me ca nis mos men cio na dos
en las ex pe rien cias re gio na les para de sa rro llar con éxi to el tra ba jo con jun to
son la sen si bi li za ción y la co mu ni ca ción en un mis mo len gua je, para lo cual se
re quie re con tar con un equi po hu ma no ca pa ci ta do y mul ti dis ci pli na rio que tra-
ba je con un en fo que de trans dis ci pli na rie dad. Esto im pli ca una vi sión de am-
plio al can ce que va li da la in cor po ra ción de in ves ti ga do res y es pe cia lis tas,
miem bros de la co mu ni dad y to ma do res de de ci sio nes ((Le bel, 2005). Con tar
con una vi sión trans dis ci pli na ria en el equi po de in ves ti ga ción fue un fac tor de
éxi to par ti ci pa ti vo en el pro yec to ve ne zo la no “Vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con
par ti ci pa ción co mu ni ta ria en den gue”.

Un pro ce so im por tan te que fa ci li ta la par ti ci pa ción so cial es la ca pa ci ta-
ción de los su je tos y ac to res so cia les, al gu nas de las ini cia ti vas re gio na les
han de sa rro lla do pro gra mas de ca pa ci ta ción en los que la apro pia ción de los
do cen tes ha sido cla ve para la in te rio ri za ción de los co no ci mien tos y la con ti-
nui dad de las ac cio nes. Otro me ca nis mo su ge ri do como fa ci li ta dor de la par ti-
ci pa ción so cial es la cons truc ción de ma te rial di dác ti co cla ro y sen ci llo de ma-
ne ra con jun ta con los su je tos y ac to res so cia les. En el caso del pro yec to “Con-
trol de la ma la ria en las zo nas fron te ri zas de la Re gión An di na: un en fo que co-
mu ni ta rio (PA MA FRO)” se di se ña ron y va li da ron ma te ria les co mu ni ca cio na les
con par ti ci pa ción de las co mu ni da des, esto per mi tió ob te ner un pro duc to
adap ta do a las rea li da des lo ca les y por ende fa ci li tar la par ti ci pa ción so cial. En
otros pro yec tos la par ti ci pa ción de los su je tos y ac to res so cia les se li mi tó a al-
gu nas eta pas, por ejem plo se ela bo ra ron ma te ria les de di vul ga ción y/o edu ca-
ti vos sin par ti ci pa ción so cial que no re fle ja las rea li da des na cio na les ni lo ca les y
por ende no tu vie ron el im pac to de sea do.

Como se men cio nó al ini cio del ar tí cu lo, la par ti ci pa ción so cial no se cir-
cuns cri be úni ca men te a miem bros de la co mu ni dad sino que abar ca a to ma do-
res de de ci sión, so bre todo a aque llos que dic tan las po lí ti cas pú bli cas, de bi do
a que si no exis te un com pro mi so de los to ma do res de de ci sión has ta la
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me jor de las ini cia ti vas po dría es tar con de na da a fra ca sar. En los es tu dios “Pro-
gra ma Re gio nal de Ac ción y De mos tra ción de Al ter na ti vas Sos te ni bles para el
Con trol de Vec to res de la Ma la ria sin Uso de DDT en Mé xi co y Amé ri ca Cen tral, el
caso de Hon du ras” y “Es tra te gia edu ca ti va para la par ti ci pa ción co mu ni ta ria en
el con trol del Den gue en el Es ta do de Mo re los, Mé xi co”, la par ti ci pa ción ac ti va
de los al cal des mu ni ci pa les o ayun ta mien tos fue cla ve para su eje cu ción.

El apo yo de las au to ri da des lo ca les y de las en ti da des re la cio na das con
po lí ti cas en sa lud y edu ca ción está li ga do a la exis ten cia de po lí ti cas so cia les y a
la dis po ni bi li dad de re cur sos eco nó mi cos que per mi tan la im ple men ta-
ción y man te ni mien to de las ac cio nes. La men ta ble men te, en la gran ma yo ría
de las ini cia ti vas re gio na les se hace re fe ren cia a la fal ta de com pro mi so y al in-
cum pli mien to de los acuer dos por par te de las au to ri da des lo ca les -a lca ldes o
lí de res po lí ti cos-, así como de las au to ri da des na cio na les. Otro obs tá cu lo al
que ha cen re fe ren cia los in ves ti ga do res es la dis po ni bi li dad de re cur sos eco-
nó mi cos. Mu chos de los pro yec tos son exi to sos pero en el mo men to en que el
fi nan cia mien to ter mi na no hay for ma de dar sos te ni bi li dad a las ac cio nes.

Abor dan do el tema des de una pers pec ti va glo bal, es im por tan te se ña lar
que ge ne ral men te una co mu ni dad que en fren ta un pro ble ma de sa lud en fren-
ta tam bién otros pro ble mas en los ám bi tos eco nó mi cos y so cia les que pue den
in clu so oca sio nar se como con se cuen cia de la mis ma con di ción de sa lud o pue-
den ser aje nos a ésta. Bronfman y Glei zer apun tan que “cuan do la pro pues ta
de par ti ci pa ción in te gra los ob je ti vos en sa lud con be ne fi cios en otras áreas
de la vida de la co mu ni dad, am bos as pec tos se en ri que cen mu tua men te, am-
plian do las po si bi li da des de éxi to de los pro gra mas” (Glei zer, & Bronfman,
1994). Tal es el caso del pro yec to de sa rro lla do en el Perú, “Im pac to de la Téc ni-
ca de rie go de arroz, con se cas in ter mi ten tes en el con trol vec to rial de la ma la-
ria y el de sa rro llo sos te ni ble del eco sis te ma lo cal, en el dis tri to de Pí ti po, Re-
gión Lam ba ye que”, don de como es tra te gia de acep ta ción de la téc ni ca se in-
clu yó el tema del aho rro del agua y uso ade cua do de agro quí mi cos, dan do un
va lor agre ga do ante el con trol del vec tor de la ma la ria.

Otros fac to res iden ti fi ca dos que di fi cul ta ron la par ti ci pa ción so cial fue ron
las con di cio nes cli má ti cas de las zo nas de es tu dio como por ejem plo la épo ca
de llu via en zo nas inun da bles; el alto mo vi mien to mi gra to rio de lí de res y otros
miem bros de la co mu ni dad en bús que da de opor tu ni da des de em pleo, sa lud y
re la cio nes fa mi lia res y la alta mo vi li dad de los fun cio na rios de las en ti da des
que con for man el sis te ma de sa lud.

Como se pue de in tuir a lo lar go de la lec tu ra, la for ma de lo grar una par ti-
ci pa ción so cial efec ti va no tie ne una re ce ta má gi ca que se deba se guir paso a
paso de bi do a que cada co mu ni dad vive en sus pro pias rea li da des y en sus pro-
pios en tor nos, es de cir, para que las co mu ni da des y otros ac to res sean par tí ci-
pes del pro ce so debe te ner se en cuen ta la di ver si dad y par ti cu la ri dad de cada
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lo ca li dad (Pi ne da, Va le ro, & Agu de lo, 2004). Sin em bar go, po de mos es ta ble cer
a gro so modo al gu nos fac to res que fa ci li ten el pro ce so, como ha sido la in ten-
ción de este ca pí tu lo. Lo im por tan te es par tir del diá lo go en tre los di fe ren tes
su je tos y ac to res so cia les, man te ner una men te abier ta, y jun tos tra ba jar por
me jo rar la sa lud de la co mu ni dad de for ma sos te ni da.
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