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Resumen
Introducción: la desnutrición infantil es un problema de salud pública que afecta la supervivencia de 
algunas comunidades indígenas. Varios estudios la han abordado desde la visión biomédica, pero son 
pocos desde la mirada de dichas comunidades. El objetivo de este artículo es comprender las perspecti-
vas comunitarias relacionadas con la desnutrición en niños de 0 a 7 años de edad en las comunidades 
wayúus de Taiguaicat, Pañarrer y Limunaka del resguardo Manaure (La Guajira, Colombia). Desarrollo: 
se realizó un estudio cualitativo como parte de una investigación participativa basada en la comunidad. 
Se llevaron a cabo 21 entrevistas semiestructuradas, 3 foros comunitarios y un ejercicio de fotovoz con 
12 participantes. Se analizó la información con herramientas analíticas de la teoría fundamentada. Los 
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hallazgos alrededor de las perspectivas comunitarias de la desnutrición infantil se agruparon en dos 
categorías analíticas: a) las prácticas arijunas (o las realizadas por los que no son indígenas), de la pér-
dida de lo ancestral a la enfermedad del hambre, y b) la enfermedad del hambre: su relación con la ali-
mentación del binomio madre-hijo, durante la gestación y después de esta. Conclusiones: la desnutrición 
infantil en los wayúus es un fenómeno complejo e histórico, con un trasfondo de desigualdades sociales 
y de estructuras de poder injustas. De acuerdo con los participantes, la supervivencia de la niñez wayúu 
está siendo amenazada por la desnutrición, la cual afecta principalmente al binomio madre-hijo, ocasio-
nada por el poco acceso y disponibilidad a los alimentos, por las inadecuadas prácticas occidentales en 
el territorio y por la pérdida de las prácticas tradicionales como la siembra y el pastoreo. 

Palabras clave: desnutrición infantil; población indígena; seguridad alimentaria; investigación partici-
pativa basada en la comunidad; Colombia. 

Abstract
Introduction: Child malnutrition is a public health problem that has affected the survival of some indige-
nous communities. Several studies have approached it from the biomedical perspective, although only a 
few have analyzed it from these communities’ perspective. The objective of the present article is to under-
stand the community perspectives related to malnutrition in children aged 0–7 years in the Wayuu commu-
nities of Taiguaicat, Pañarrer, and Limunaka del Resguardo Manaure, La Guajira, Colombia. Development: 
A qualitative study was performed. Additionally, as a part of a participatory community-based research, 
21 semi-structured interviews, 3 community forums, and a photovoice exercise were performed with 12 
participants. The information was analyzed with analytical tools of the grounded theory. The findings 
around the community perspectives of child malnutrition were grouped into two analytical categories: 
(a) the Arijuna practices (or those carried out by non-indigenous people), from the loss of the ancestral 
to the disease of hunger, and (b) the disease of hunger and its relationship with the feeding of the moth-
er-child binomial during and after pregnancy. Conclusions: Child malnutrition in the Wayuu is a complex 
historical phenomenon, with a background of social inequalities and unjust power structures. According 
to the participants’ responses, the survival of Wayuu children is threatened by malnutrition, which mainly 
affects the mother-child relationship caused by poor access to food and its limited availability, inadequate 
western practices in the territory, and the loss of traditional practices, such as planting and grazing.

Keywords: Child malnutrition; indigenous population; food security; community-based participatory 
research; Colombia.

Resumo
Introdução: a desnutrição infantil é um problema de saúde pública que afeta a sobrevivência de algumas 
comunidades indígenas. Vários estudos têm abordado o tema a partir da perspectiva biomédica, mas pou-
cos são os estudos baseados na perspectiva dessas comunidades. O objetivo deste artigo é compreender as 
perspectivas da comunidade em relação à desnutrição em crianças de 0 a 7 anos nas comunidades Wayuu 
de Taiguaicat, Pañarrer e Limunaka del Resguardo Manaure, em La Guajira, na Colômbia. Desenvolvimento: 
foi realizado um estudo qualitativo no âmbito de uma pesquisa participativa de base comunitária, foram 
realizadas 21 entrevistas semiestruturadas, 3 fóruns comunitários e um exercício de fotovoz com 12 par-
ticipantes. As informações foram analisadas com ferramentas analíticas da Teoria Fundamentada. As des-
cobertas em torno das perspectivas da comunidade sobre a desnutrição infantil foram agrupadas em duas 
categorias analíticas: a) as práticas arijunas, da perda do ancestral à doença da fome, e b) a doença da fome: 
sua relação com a alimentação do binômio mãe-filho, durante e após a gestação. Conclusões: a desnutrição 
infantil nos wayuu é um fenômeno complexo e histórico, com um pano de fundo de desigualdades sociais 
e estruturas de poder injustas. Segundo os participantes, a sobrevivência das crianças wayuu está sendo 
ameaçada pela desnutrição, que atinge principalmente o binômio mãe-filho, causada pelo pouco acesso e 
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disponibilidade de alimentos, pelas práticas ocidentais inadequadas no território e pela perda de práticas 
tradicionais como a semeadura e o pastejo.

Palavras-chave: desnutrição infantil; população indígena; segurança alimentar; pesquisa participativa 
de base comunitária; Colômbia.

Introducción

La desnutrición infantil es un problema de inseguridad alimentaria y de salud pública a 

escala mundial que se encuentra situado no solamente en un contexto natural y biológico 

de la enfermedad, sino que es un proceso que involucra dimensiones históricas, sociales, 

políticas, económicas y culturales. Aflige principalmente a las poblaciones más vulneradas, 

entre ellas las comunidades indígenas (1,2), de las cuales los niños menores de 5 años son 

los más afectados por esta situación (2,3), dado que se ha convertido en la principal ame-

naza para su supervivencia y su crecimiento (4,5). Desde una perspectiva más amplia, la 

desnutrición infantil se comprende no solo como el resultado de la ingesta insuficiente de 

alimentos; es también el resultado de otra serie de causas que no son visibles inmediata-

mente. Algunas de ellas son las subyacentes, como la falta de acceso a los alimentos, a la 

atención sanitaria y a la adecuada infraestructura de saneamiento básico. También están 

las básicas o estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social (4,6).

Colombia no es ajena a este panorama, y la población indígena sigue siendo, hasta hoy, 

la más desfavorecida, vulnerada y excluida económica, social y políticamente, si se com-

para con la población no indígena (5,7). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional (ensin) 2015, los niños indígenas menores de 5 años presentaron una prevalencia 

de desnutrición crónica del 29.6 % y una prevalencia de desnutrición global del 7.2 %, una 

diferencia de más del doble si se compara con la obtenida por la población no indígena, que 

fue del 10 % y del 3 %, respectivamente (8).

En el Departamento de La Guajira, cerca del 45 % de su población es indígena, sobre todo 

de la etnia wayúu, pueblo conformado por aproximadamente 271 000 personas, ubicadas 

al norte de Colombia, en un territorio donde el clima varía desde lo árido a lo seco, confor-

mado por bosques secos y grandes llanuras desérticas (9). Los wayúus están distribuidos en 

21 resguardos, de los cuales los más grandes son los de la Media y la Alta Guajira. Su lengua 

nativa es el wayuunaiki. Su economía se basa principalmente en el pastoreo, la siembra, 

el trueque y la artesanía; sin embargo, debido a la actual falta de lluvia en el territorio, no 

dependen de la agricultura, sino de la comercialización de sus artesanías. Su organización 

social es por clanes y de carácter matrilineal. Las principales problemáticas que enfrentan 

como pueblo es la falta de acceso al agua potable, la presencia de grupos armados en su 

territorio. También “la exploración y explotación de recursos naturales por la presencia de 
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multinacionales en el territorio indígena que ha generado un gran daño ambiental sobre el 

agua, la tierra y las personas” (9,10). 

De acuerdo con la ensin 2015, La Guajira ocupó el primer lugar en Colombia con una preva-

lencia de desnutrición global del 11 %, por encima de Chocó (6.3 %) y de Guainía (6.1 %), y para 

la desnutrición crónica superó la cifra nacional, pues mientras Colombia registró un 10.8 %, La 

Guajira reportó un 28.4 % (8). En el 2013 se registraron 19 niños fallecidos por dicha causa, distri-

buidos en los municipios de Albania, Dibulla, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y 

Uribia, aun cuando Manaure fue el municipio donde se concentraron un mayor número de casos 

(36.8 %), sin contar el alto porcentaje de subregistro que se presenta (7,11,12). 

Al rastrear los indicadores de situación alimentaria y nutricional de las madres gestantes 

y lactantes del territorio guajiro, se encuentra que, según un informe de la Procuraduría, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó en su estudio de microfocalización que para 

el 2014 se encontraron 91 madres gestantes/lactantes en estado de desnutrición (13); entre tanto, 

la Defensoría del Pueblo manifestó que en ese mismo estudio se hallaron 253 madres gestantes 

y lactantes que requerían ser atendidas en salud y en nutrición (14). 

Todo lo anterior se atribuyó, principalmente, a la escasez de agua potable en la región 

que, en los últimos años, se ha agudizado por una larga sequía, por la falta de disponibili-

dad de alimentos en el territorio y por los procesos de aculturación que han obligado a las 

comunidades adoptar prácticas alimenticias diferentes a las tradicionales (14,15). Adicional 

a ello, es necesario mencionar las limitaciones del Estado para instaurar una política pública 

adecuada de atención a la población wayúu y la descoordinación entre los agentes estatales 

encargados de los programas de acción directa e indirecta relacionados con la seguridad 

alimentaria (5). 

A todo esto se le adiciona que si bien esta problemática ha sido ampliamente abordada desde 

estudios epidemiológicos y biomédicos, han sido pocos los estudios publicados que abordan 

el fenómeno desde las voces de los afectados, en los que se tenga en cuenta la cosmovisión de 

dichas comunidades. Tal situación ha generado descontextualización e inefectividad en la 

implementación de los programas de asistencia alimentaria por parte del Estado (11,12). Por 

esta razón, la Organización Nacional Indígena de Colombia se ha pronunciado y ha exigido 

respuestas inmediatas a través de la concertación con los pueblos indígenas de las políticas, 

que “desde sus propias formas de vida, prevengan estas muertes y fortalezcan la vida sana, de 

acuerdo a sus propios planes de vida” (16).

Existen investigaciones que sugieren que la desnutrición infantil debe estudiarse desde la 

seguridad alimentaria, lo que implica incluir los aspectos socioculturales y socioambientales 

que caracterizan los sistemas alimentarios propios de cada comunidad, además de las prác-

ticas culturales relacionadas con la alimentación, desde la recolección hasta su transforma-

ción, consumo, creencias, convicciones, gustos y prescripciones (16-18). Lo anterior supone, 

entonces, indagar sobre la cultura alimentaria que tejen las comunidades, pues esta, al ser 
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entendida como “un producto de sinfín de decisiones a lo largo de su historia, que suponen 

clima, medio ambiente y capacidad de trabajo para aprovechar o no, los recursos disponibles 

para el grupo asentado en determinado sitio” (18), permitirá reconocer aquellos significados y  

procesos sociales vinculados a la alimentación, más allá de los enfoques exclusivamente 

dietéticos y nutricionales (19).

En una visita de algunos docentes de la Universidad Nacional de Colombia al Departamento 

de La Guajira quedó en claro que la producción y reproducción de la exclusión sistemática a 

la que se ha visto expuesta la comunidad indígena wayúu por parte de las entidades guberna-

mentales y académicas ha impedido comprender la problemática actual desde sus tradiciones 

y saberes ancestrales (20). 

Estudios locales alrededor de la desnutrición infantil confirman que uno de los depar-

tamentos más afectados por la inseguridad alimentaria en Colombia es La Guajira (13,14). 

Para el caso particular del municipio de Manaure, el Comité de Oxford de Ayuda contra el 

Hambre afirma que es un territorio muy vulnerable alimentariamente, dado que no solo 

no cuenta con las condiciones necesarias para la producción de alimentos, sino que “viven 

de los alimentos obtenidos en la frontera con Venezuela, generándose así una gran vulne-

rabilidad que determina que, el más leve cambio en el abastecimiento de alimentos y agua, 

desencadene una situación extrema de inseguridad alimentaria y nutricional” (21).

Basados en lo descrito y reconociendo la desnutrición infantil como un fenómeno multi-

dimensional, este estudio enmarcó su análisis en el modelo teórico de la determinación social 

de la salud, desarrollado por Jaime Breilh, como una apuesta teórico-metodológica que busca 

explicar el proceso salud-enfermedad, reconociendo el carácter histórico y social que se encuen-

tran inmersos en él, en contraposición a la explicación reduccionista y causalista que brinda 

el paradigma actual y dominante de la salud pública (22,23). Para ello, Breilh propone analizar 

la relación entre la reproducción social, los modos de vivir y de enfermar y morir a partir de 

tres dimensiones: general, particular y singular (22,23).

El propósito central de este estudio fue comprender las perspectivas comunitarias rela-

cionadas con la desnutrición en niños de 0 a 7 años de edad en las comunidades wayúus 

Taiguaicat, Pañarrer y Limunaka del resguardo Manaure, en La Guajira. En la siguiente 

sección del artículo se presentan los lineamientos metodológicos que guiaron el estudio, los 

principales resultados y su respectiva discusión teórica.

Desarrollo

La pregunta de investigación que guió este estudio fue: ¿cuáles son las perspectivas y estra-

tegias comunitarias relacionadas con la desnutrición en niños de 0 a 7 años en las comu-

nidades wayúus, Taiguaicat, Pañarrer y Limunaka del resguardo Manaure, en La Guajira? 
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Para responderla se llevó a cabo el proyecto de investigación Anaa Eirükü: perspectivas y 

estrategias comunitarias relacionadas con la desnutrición infantil (0-7 años), en tres comuni-

dades wayúus del resguardo indígena Manaure, La Guajira, 2015-2016, con orientación meto-

dológica de investigación participativa basada en la comunidad (24,25). Este estudio cualita-

tivo se desarrolló en dos momentos: el primero, denominado hermenéutico y comprensivo, 

pretendió develar los significados, las visiones y las perspectivas que reportan los miembros 

comunitarios alrededor del fenómeno de estudio. El segundo, denominado de acción o acom-

pañamiento, se encargó de la formulación y ejecución de las estrategias comunitarias como 

alternativas de solución a la desnutrición infantil, y se está ejecutando actualmente.

El momento hermenéutico, que es el documentado en este manuscrito, se llevó a cabo en 

dos fases: una exploratoria y otra de recolección y análisis de la información. En la primera 

se realizó un acercamiento a la comunidad, a través de la consulta libre, previa e informada, 

para solicitar autorización y manifestar la intención de trabajar en el territorio. Así mismo, se 

desarrolló un diagnóstico rápido participativo (26), que permitió identificar las necesidades, las 

potencialidades y las limitaciones de la comunidad, con el fin de tener los insumos necesarios 

para tomar decisiones en la construcción conjunta del proyecto.

Posteriormente, y con la ayuda de la comunidad, se realizaron dos foros comunitarios, 

utilizando la técnica del árbol de problemas en la cual cada participante tuvo la oportunidad 

de expresar su opinión frente a las problemáticas que aquejaban a la población y cuál, desde 

su perspectiva, consideraba era la más urgente a investigar. En esta misma fase, la comunidad 

ayudó a definir todo lo relacionado con la selección de participantes, los instrumentos que se 

iban a utilizar y la forma como se recolectaría la información.

Para la segunda fase se consolidó un equipo de trabajo con actores clave de la comunidad, 

denominada coalición, con la metodología de investigación participativa basada en la comu-

nidad, que tuviera el compromiso y el interés de ayudar en los diferentes momentos del pro-

yecto (24,25). Dicha coalición quedó conformada por las tres autoridades indígenas, el médico 

tradicional, la líder del clan, la coinvestigadora comunitaria, un padre indígena, una madre 

indígena y dos traductores.

Para recolectar la información se utilizaron tres técnicas: entrevistas semiestructuradas, 

foros comunitarios y fotovoz. Con las entrevistas semiestructuradas se pretendió un primer acer-

camiento a los participantes para identificar los conceptos, los significados y las perspectivas que se 

tejen alrededor de la desnutrición infantil. Esta técnica se aplicó en los hogares de los participantes. 

Los criterios de inclusión para las 21 entrevistas se concertaron con las autoridades y la comuni-

dad: a) miembro adulto (madre o padre indígena) perteneciente a una de las 21 familias indíge-

nas, residente en una de las tres comunidades del estudio; b) con niños entre 0 y 7 años de edad;  

c) que se encontrara en la vivienda en el momento de la recolección, y d) que aceptara libre-

mente participar en la investigación.
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Los foros comunitarios se usaron como una herramienta comunitaria que, además de 

facilitar la interacción entre los participantes, permitiera la identificación pública de sus 

opiniones, creencias, percepciones, intereses y actitudes alrededor de un objeto de estu-

dio. Esto posibilitó profundizar en aspectos clave obtenidos en las entrevistas, así como 

la participación de más personas de la comunidad (27). Los criterios de inclusión fueron:  

a) miembro adulto de alguna de las 45 familias de las tres comunidades, b) que se encontrara 

en la comunidad en el momento de la recolección y c) que aceptaran libremente participar en  

la investigación.

La técnica de fotovoz —muy propia de la metodología de investigación participativa 

basada en la comunidad y ya previamente usada para abordar temas de salud en pueblos 

indígenas— se propuso con el fin de ampliar la información de los foros y las entrevistas; 

pero de una manera más visual y muy amigable con la comunidad. Se define como “una 

técnica innovadora de investigación participativa y comunitaria que en su origen permitió 

dar poder y voz, a través de la documentación de la realidad de su vida cotidiana mediante 

imágenes y narrativas, a aquellos que normalmente no son escuchados” (28). Para ello, se 

tuvieron en cuenta los mismos criterios de inclusión de los foros. 

Inicialmente, se capacitó a las personas que participaron en el proyecto de manera que 

pudieran captar las imágenes, intentando dar respuesta a la guía que contenía cinco preguntas 

alrededor del buen vivir, la desnutrición infantil, sus causas, sus consecuencias y las soluciones 

que proponía cada uno de los participantes para esta. Una vez se tomaron las fotografías, se 

hizo una sesión con los participantes, donde cada uno explicó las razones por las cuales tomó 

cada una de las imágenes.2 La información de estas tres fuentes fue grabada y transcrita de 

forma literal posteriormente.

Para analizar la información se utilizaron las herramientas analíticas de la codificación y la 

categorización propuestas por la teoría fundamentada. Para este proceso se utilizó el software 

de análisis cualitativo Atlas.ti, versión 6.2, realizado en dos fases: codificación abierta, en la cual 

se explica cómo los fenómenos se relacionan entre sí y cuyo proceso derivó en la conformación 

de unas categorías descriptivas, y codificación axial, donde se reagruparon los datos analizados 

en la codificación abierta, en categorías analíticas que tenían relación entre sí (29). La codifica-

ción de cada uno de los testimonios se estructuró de la siguiente manera: rol del participante- 

comunidad-técnica utilizada-género-consecutivo.

Respecto a las consideraciones éticas, este proyecto contó con el aval del Comité de Ética de 

la institución académica que lideró el proyecto y se basó en las normas que regulan la ética de la 

investigación en Colombia (30)— y en el mundo (31), las pautas del Consejo de Organizaciones 

2 Las preguntas fueron: ¿qué elementos o cosas representan para ti bienestar-buen vivir? ¿Qué ele-

mentos o cosas representan la desnutrición infantil? ¿Qué elementos o cosas crees que causan la 

desnutrición infantil? ¿Qué consecuencias tiene en los niños la desnutrición? ¿Cuáles creen son 

las soluciones a la desnutrición infantil?

http://Atlas.ti
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Internacionales de Ciencias Médicas de 2002 (32)— y los requisitos éticos para la conducción 

responsable de la investigación clínica (33) y en el contexto de pueblos indígenas (34). Los 

resultados se estructuraron alrededor de dos categorías analíticas identificadas en el estudio, 

las cuales dan cuenta de las perspectivas comunitarias alrededor de la desnutrición infantil 

que refirieron los participantes y que se describen a continuación.

Las prácticas arijunas: de la pérdida de lo ancestral  
a la enfermedad del hambre

Los participantes consideran que el contexto actual del territorio wayúu es diferente al que 

tenían, ya que tiempo atrás contaban con las condiciones suficientes para pastorear y pro-

veer a sus familias de los alimentos necesarios para la subsistencia, situación que hoy no se 

tiene: “Los indígenas antes no daban a conocer necesidades de este tipo, porque antes ellos 

tenían sus animales donde podían ordeñar y estar pendiente de ellos, si se enfermaban no 

era por alimentación como hoy en día pasa” (autoridad indígena-P-eV1-M-54). Véase figura 1.
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Figura 1. Mapa conceptual de la categoría analítica “las prácticas arijunas: de la pérdida de lo ancestral a la enfermedad del 
hambre” 

Antes, las prácticas ancestrales como el pastoreo y la siembra formaban parte del diario vivir, 

porque se valían de sus sembrados, de los frutos propios de la región y de los animales como prin-

cipal fuente de subsistencia. Esto se hacía no solo para alimentar a los niños, sino también para 

realizar una práctica muy común en sus ancestros, denominada trueque, la cual permitía inter-

cambiar con otras familias gran variedad de víveres, sin necesidad de tener recursos económicos:

Nosotros accedemos por medio de trueque, yo tengo chivo y lo cambio por paca de fríjol, 
paca de maíz, lo que tenga el otro clan, hoy en día ya toca mirar a ver cómo poder tener 
recursos monetarios de los cuales se puedan intercambiar y hacer la compra. (Madre 
indígena T-eV10-F-13)

Al indagar respecto a la razón por la cual habían perdido dichas tradiciones, uno de los 

elementos que emerge en sus diferentes narrativas es la falta de lluvia: “En mi cosmovisión 

es porque no hay lluvia, porque si tuviéramos cómo poder sembrar, cómo poder hacer las 
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prácticas anteriores que uno venía haciendo, que era sembrar, recolectar los granos, guar-

darlos durante el periodo de sequía” (Madre indígena T-eV7-F-25).

Sin embargo, desde su cosmovisión, dicha condición ambiental está influenciada 

principalmente por dos prácticas arijunas. Una de ellas es la práctica extractiva por parte 

de multinacionales, por cuanto estas empresas se perciben como invasivas, irrespetuosas, 

dañinas y poco claras en el momento de expresar su intención en la zona: “Ellos están sobre 

nosotros porque así lo hemos permitido, ya que somos mayoría y aun así callamos; además 

nunca para mí, fueron claros, no entendí cuál era el propósito, ni mucho menos sus conse-

cuencias” (Padre indígena T-FC1-M1-31).

Adicional a ello, algunos expresaron la falta de responsabilidad social y ambiental que 

subyace el actuar de las multinacionales, a través de los imaginarios que tienen alrededor 

de la influencia de estas en el cambio climático, que actualmente padece su territorio. Según 

sus narraciones, dichas instituciones modifican el clima con el sobrevuelo de sus avionetas 

sobre el territorio wayúu, porque no les conviene que llueva:

Es que nosotros hemos visto que un helicóptero o una avioneta desplaza la lluvia, 
porque cada vez que va a llover, pasa ese avión y la desplaza, ya no llueve… Porque la 
multinacional desvía la lluvia para que el gaseoducto no se inunde, ellos fumigan en 
toda la zona del gaseoducto. (Madre indígena L-eV14-F-22)

La segunda práctica arijuna que influencia la pérdida de lo ancestral es la aculturación,3 

como proceso que irrumpe las costumbres propias del pueblo y donde lo que prima es la 

imposición de la cultura occidental, a partir de:

a) Los procesos de evangelización en los wayúus, que los lleva a naturalizar la situación de escasez, 

pobreza y desigualdad a la que se ven enfrentados, bien sea porque es un “castigo divino” por 

sus pecados o porque el ser humano debe pasar hambre y sed para lograr “la gloria eterna”:

Lo que digo es que como se nos ha evangelizado, se nos mostró la Biblia y explicando 
desde ahí que todo esto tiene que pasar para la venia del único Dios supremo, a lo que 
hoy me sujeto es a la palabra, a eso que me manda el Dios de todos… Que debemos de 
pasar por esto, padecer de cosas vitales como ser humano como hambre y sed, para ver 
la gloria eterna. (Padre indígena T-FC1-M1-75)

b) La instrumentalización que padecen los indígenas de esta zona a manos de investigadores o 

de particulares, que llegan al territorio con supuestos deseos de ayudar; pero que en el fondo 

se aprovechan de su condición de superioridad y de la situación actual desfavorable que 

3 Para este estudio se tomó la definición de aculturación de Breilh y Tilleria, que la definen como 

“proceso de adaptación (forzoso la mayoría de veces) de las diversas etnias que, debido a la situación 

geográfica o las circunstancias históricas, políticas o económicas han tenido que convivir, impuestas 

por un grupo dominante, enmarcado casi siempre, en un modelo neoliberal que lleva al deterioro 

de los modos de vivir de esas poblaciones” (35).
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viven las comunidades: “El acercamiento por intereses particulares de ellos mismos, por sus 

explotaciones bajo nuestro desconocimiento e ignorancia de las cosas y consecuencias de las 

supuestas ayudas, las cuales han sido para perjudicarnos” (Autoridad indígena P-FC2-M1-13).

c) El acceso desigual y asimétrico a la información que tienen las comunidades indígenas, 

respecto al que tienen los occidentales, caracterizado principalmente por las barreras 

idiomáticas o por la poca posibilidad de acceder a diferentes medios de comunicación, 

para estar actualizados de lo que pasa en el interior y por fuera de su territorio. “Esto pasa 

porque no sabemos el español, porque no sabemos qué pasa afuera, porque hace falta 

que un wayúu nos explique lo que hay a nuestro alrededor y el cómo debemos realizar 

las cosas” (Padre indígena T-FC1-M1-34).

d) Los programas de asistencia alimentaria brindados por el Gobierno, que se venden como 

una alternativa de solución ante la problemática de escasez de alimentos y de agua. Sin 

embargo, muchos de ellos no llegan a todas las comunidades y generan expectativas, 

engaños y esperanza de que las ayudas llegarán pronto a la comunidad. “He escuchado 

que se les puso a comunidades vecinas tanques para almacenar agua, de ahí que, a no-

sotros, estas comunidades a las cuales hoy preguntas, no se ha generado ningún tipo de 

beneficios, nuestra situación es crítica” (Padre indígena P-FC2-M1-17).

En ese sentido, para los participantes del estudio, las prácticas occidentales han influido 

en la pérdida de sus prácticas ancestrales y ello ha traído como consecuencia la desnutrición 

infantil que padecen actualmente como pueblo.

Dicha enfermedad es considerada por algunos miembros de la comunidad la enfermedad 

del hambre, pues encuentran una estrecha relación entre la falta de alimentos y la imposi-

bilidad de brindarles a los niños lo necesario para su sano desarrollo, de manera oportuna 

y con la cantidad adecuada:

La desnutrición en los niños es por aguantar hambre, porque uno no tiene nada para 
darles… Aunque también es que uno tiende a darle poquito para que no se acabe lo que 
se tiene, entonces un sorbo de alimento al día no es suficiente para recargar la energía, 
para que el niño se divierta, juegue, para que haga todas las actividades que conciernen 
a la niñez. (Madre indígena L-eV12-F-18)

Es no comer a tiempo, es cuando existe desorden para los alimentos, por ejemplo, que 
un día aguantas hambre y al otro coma, en muchas ocasiones nos hace daño estomacal… 
Y por eso les da eso que tú llamas desnutrición. (Madre indígena L-eV19-F-11)

Para otros es una enfermedad que produce alteraciones físicas o anormalidades, recono-

cidas sobre todo por las condiciones o el estado físico, como el adelgazamiento de los niños, 

o actitudinales, como la tristeza, el decaimiento y la falta de hiperactividad, que impiden el 

desarrollo normal del niño. “Da mucho pesar porque son decaídos, muy tristes, no actúan 

como un niño normal, es decir, hiperactivo, colaborador y trabajador. Es que eso es notable, 
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este estado de los niños enfermos es visible, sus extremidades superiores y el tronco” (Padre 

indígena T-FC1-M1-40). 

Así mismo, algunos participantes consideran que la desnutrición se da en los niños por 

la mala alimentación a la que estos acceden: “Es que si solo se les da chicha (bebida ancestral 

de los wayúus a base de maíz), tienden a tener una barriguita redonda y grande y todo su 

cuerpo es delgadito” (Madre indígena L-eV14-F-24).

La enfermedad del hambre: su relación con la alimentación del 
binomio madre-hijo, durante la gestación y después de esta 

En esta categoría se identificó que la enfermedad del hambre no es un suceso repentino 

que aparece durante la etapa de la niñez, sino que comienza mucho antes, específicamente 

con la gestación o, en su defecto, con las condiciones anteriores de salud de la madre. En 

este sentido, algunos participantes encuentran que hay niños que desde el vientre están en 

condiciones alimentarias desfavorables, lo cual obedece, en la mayoría de ocasiones, a que 

su madre no pudo alimentarse adecuadamente (figura 2).
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Sucesos como la poca disponibilidad de alimentos, la falta de lactancia materna 
para los niños y la irrupción de las prácticas alimenticias (todo esto conocido 
como inseguridad alimentaria), por la que atraviesa actualmente el binomio 

 madre-hijo de estas tres comunidades indígenas, especialmente, durante y 
después de la gestación, están contribuyendo en la profundización de la 
enfermedad del hambre en el territorio. 

 

Figura 2. Mapa conceptual de la categoría analítica “la enfermedad del hambre: su relación con la alimentación del bino-
mio madre-hijo, durante la gestación y después de esta”

Esto, según los participantes, afecta el relacionamiento en el interior del binomio madre-

hijo: “Ella no tiene fuerzas, está enferma y es porque hay hambre, no tiene cómo alimentarse, 

no hay nada y aparte de eso no tiene plata… Y si ella no tiene fuerza y está desnutrida, sus 

hijos también lo estarán” (Madre indígena FV9-L-P3-70).

Al indagar en los participantes por los beneficios que tiene la alimentación para las 

mujeres durante la gestación, ellos afirmaron que esta les brinda energía suficiente para 

vivir, disminuye las posibilidades de complicaciones en el parto, fortalece al niño y reduce 

los problemas o las enfermedades con las que este pueda venir. Sin embargo, de acuerdo con 
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el contexto actual que viven las tres comunidades, se encuentra que los diferentes actores 

perciben como limitada e insuficiente la alimentación de las mujeres en ese estado. Esto se 

presenta por la dificultad que tienen para acceder a los víveres, entre otras razones, por las 

condiciones socioeconómicas a las que se ven enfrentados diariamente, la cual los lleva a 

consumir solo lo que se consiga.

Respecto a la alimentación disponible, en especial para los niños, una vez las madres han 

dado a luz, se encuentra que, pese a que tejen significados de importancia y de beneficios 

alrededor de la lactancia por los múltiples beneficios y bondades que trae para el desarrollo 

oportuno de sus niños, su situación fáctica es otra. De esta manera, encuentran dificultades 

para brindársela a los niños por tres razones relacionadas con la poca disponibilidad de 

alimentos, la falta de acceso al agua potable y la poca disponibilidad para lactar. 

En particular, las comunidades no cuentan con los recursos necesarios para seguir con las 

prácticas de subsistencia de sus ancestros, lo cual disminuye las posibilidades de que una madre 

pueda acceder a una buena alimentación, y ello le limita su disponibilidad de leche materna: 

“Yo te cuento que no hemos podido seguir el legado de nuestros antepasados porque no tenemos 

cómo mantener a los niños porque, ya las cosas… Es más complicada, es que están pasando 

trabajo (dificultades) y eso no significa que no los queramos” (Padre indígena L-eV17-M-01).

El segundo motivo es porque antes esta comunidad tenía acceso al río Ranchería, el cual, 

aunque quedase lejos, les posibilitaba preparar alimentos para todos, en especial para las 

mujeres durante su gestación, lo cual potenciaba que tuvieran disponible leche materna 

para los bebés: “Nosotros los varones debíamos buscarlos por la tarde y salir con ellos al día 

siguiente en la madrugada, como a las 2:00 a. m., para poder rendir en el acarreo del agua y 

así hacíamos nosotros y todos los wayúus anteriormente, y éramos felices y estábamos bien 

alimentados” (Médico tradicional P-FC2-M1-29). Todo esto los ha llevado a introducir en la 

dieta de sus hijos alimentos diferentes a la leche materna (lactancia no exclusiva) desde muy 

temprana edad:

Durante los primeros 6 meses darle teta, pero como a mí no me baja, entonces yo empiezo 
a darle chicha antes de los 6 meses… Es que la leche es indispensable. Mire que cuando 
un ternero toma la leche de su madre, es gordito y muy bonito, así mismo son los bebés 
necesitan la lactancia. (Madre indígena P-eV3-F-29)

Incluso, en algunas situaciones extremas, se ven obligados a no brindarles ningún tipo 

de alimento, porque no tienen con qué, realidad que es difícil de explicar a los niños:

Por la noche, mis dos muchachos, los más pequeños, porque los que ya pasaron por eso, 
ellos lloraban mucho por la noche, entonces me tocaba coger, hervir, hacer mazamorra, 
el clarito, echarle un poquito de azúcar y darles a ellos eso, si había, si no, no les daba 
nada, porque en realidad nunca me bajaba la leche. (Madre indígena T-eV8-F-16)
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Discusión

Comprender las perspectivas comunitarias alrededor de la desnutrición infantil en el territorio 

wayúu, implica reconocer que las condiciones que enfrenta diariamente dicho pueblo son 

el resultado de una larga historia que los ha determinado, forjada por procesos de presión 

social, cultural, económica y política que han configurado la crisis humanitaria que hoy afronta 

(20,35,36). En este apartado se discuten los tres hallazgos más relevantes que se evidenciaron 

en esta investigación con relación al fenómeno de estudio.

De acuerdo con la narrativa de los participantes, el primer hallazgo está relacionado 

con los aspectos que mejor explican la pérdida paulatina de sus prácticas ancestrales, y con 

ello la desnutrición de sus niños y niñas. Para los entrevistados, dicha pérdida se explica a 

partir de las prácticas occidentales o arijunas que se están llevando a cabo en su territorio, 

entre las cuales destacan la presencia de multinacionales que, en una lógica mercantil, se 

han instalado de manera dominante; el proceso de aculturación, como un asunto irruptor 

de sus prácticas autóctonas, y el asistencialismo (descontextualizado e inefectivo) del Estado 

en algunas rancherías. 

Justamente, ese hallazgo coincide con lo expresado por Lander, cuando afirma que 

esa pérdida de lo ancestral está signada por una idea desarticulada de progreso, donde el 

extractivismo ha hecho su nido y la dinámica civilizatoria se ha transformado en una práctica 

destructora (37). Además, las expectativas de la modernidad, como la abundancia, la libertad 

y la felicidad, han fracasado al entender el capitalismo, la racionalidad instrumental y el 

espíritu egoísta como sinónimos de sociedad moderna (38).

De acuerdo con autores como Natalia Orduz y Felipe Rodríguez, la desviación del río 

Ranchería, a manos de la multinacional Cerrejón, trajo efectos desde afectaciones al ciclo 

hidrológico natural de la zona hasta hambre, miseria y devastación para sus comunidades 

indígenas, principalmente (39,40). En ello coinciden con Restrepo et al., quienes afirman que 

existe una estrecha asociación entre el estado nutricional de los niños de una comunidad 

indígena de Colombia y las condiciones socioeconómicas y de pobreza que enfrentan sus 

familias, como son para el caso de los embera-katíos del Departamento de Córdoba (Colombia) 

la tala indiscriminada de árboles para el comercio; la sustitución por cultivos ilícitos, que 

lleva la disminución de la caza, y la construcción de la hidroeléctrica, que disminuyó consi-

derablemente la pesca del bocachico (41).

Relacionado con lo anterior, se encontró que en el Departamento del Huila (Colombia), 

el proyecto de una hidroeléctrica, además de traer consecuencias irreversibles para el 

ambiente, como la pérdida de la biodiversidad, trajo consecuencias sociales, como la pérdida 

de prácticas culturales ancestrales relacionadas con la pesca y el cultivo de especies, como 

el cacao, que “reprimen los derechos soberanos de los campesinos sobre las tierras que han 

ocupado por generaciones” (42).
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Desde una perspectiva analítica de determinación social de la salud, lo expuesto pone de 

manifiesto que la presencia del fenómeno de la desnutrición infantil en las tres comunidades 

no es más que un proceso histórico y complejo que ha estado enmarcado por condiciones de 

vulnerabilidad económica, política, social, ideológica y cultural, que han venido configurán-

dolo y determinándolo poco a poco; además, provocan transformaciones profundas en los 

modos de vivir, de enfermar y de morir de los wayúus (22,23,35). De acuerdo con Breilh, a 

partir del modelo actual civilizatorio, enmarcado en una lógica de estructuras de poder que 

conllevan una dominación histórica y colonización cultural, pérdida de derechos, exclusión, 

explotación de todo tipo de recursos y desigualdades evitables, perpetúa la aceleración del 

ritmo de producción capital en la economía global y deteriora la vida del planeta y de las 

sociedades actuales (35).

Frente a los procesos de aculturación del pueblo wayúu, la Gobernación de La Guajira, en 

su Plan de Desarrollo 2016-2019, hacía un llamado a la reflexión, donde cuestiona si es justo 

y válido llamar “salvajes” a las personas que han habitado milenariamente el territorio que 

han propendido a proteger la naturaleza y las especies que los rodean, que saben trabajar 

en comunidad y que han sido exterminados y maltratados históricamente por la sociedad 

que se autodenomina “civilizada” (43).

Muchos hablan de las barreras culturales como las culpables de que los indígenas no 

avancen hacia el desarrollo, pero la gran verdad es que los indígenas no tienen barreras, 

las barreras las impone el mundo occidental, al pretender replicar y reproducir esquemas 

ortodoxos y rígidos que han resultado fructuosos solo en otro tipo de población (43).

Lo anterior, sumado al asistencialismo descontextualizado del Estado, llega a algunos 

lugares cercanos del casco urbano de La Guajira y su ausencia en otros tramos del territo-

rio, más adentrados y lejanos de la ciudad, situación que demuestra desconocimiento, la 

falta de políticas claras y proyectos efectivos, encaminados a dar soluciones estructurales 

a diferentes desafíos de la región, como la garantía del agua, la alimentación, la salud y la 

educación (5,11,12,14).

El segundo hallazgo está relacionado con las condiciones alimentarias del binomio 

madre-hijo, y es que para los participantes la enfermedad del hambre desarrollada por el 

niño comienza desde mucho antes de su nacimiento y no solo lo afecta a él, sino a la madre, 

cuando esta no contó con las condiciones necesarias para alimentarse durante su proceso 

de gestación.

Esto guarda relación con lo expresado en la Declaración de Atitlán, en la que se afirma 

que la desnutrición infantil está ligada a las condiciones alimenticias del binomio madre-hijo, 

durante la gestación y después de esta, en aspectos como la poca disponibilidad de alimentos, 

la falta de lactancia para los niños y la incorporación temprana de víveres diferentes a la 

leche materna. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de que el Gobierno 

garantice la seguridad y la soberanía alimentaria a los pueblos indígenas del país (44).
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La salud materno-infantil siempre ha sido una prioridad presente en las agendas inter-

nacionales y en todos los países del mundo, y se ha constituido no solo en un indicador que 

determina el desarrollo socioeconómico de una nación, sino también en un asunto ético 

social, en un derecho humano básico (16,45). 

Según el estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud, la 

lactancia exclusiva debe ser durante los seis primeros meses de vida (46). Sin embargo, para 

las comunidades indígenas participantes en esta investigación, debería ser durante todo el 

primer año de vida. Esto coincide con otros estudios, que afirman que el ideal de lactancia 

exclusiva en las comunidades indígenas es superior al de poblaciones no indígenas del país, 

que oscila entre 12 y 24 meses (47).

Finalmente, el tercer hallazgo está relacionado con la importancia que representa para 

los participantes wayúus de esta investigación tener acceso a sus prácticas alimentarias 

ancestrales. Según lo expresan, los alimentos tradicionales evocan grandes y gratos recuerdos 

para ellos, considerados por la gran mayoría como buenos, sanos e ideales, caso contrario 

a lo que piensan de los occidentales, que son nocivos y perjudiciales para sus procesos de 

crecimiento y desarrollo; pero que, al no tener la posibilidad de acceder a los propios, deben 

incorporarlos en sus prácticas alimenticias.

Esto guarda relación con lo expresado por el antropólogo Mintz (48) y otros investiga-

dores del tema (14,18,19), cuando afirman que la alimentación como proceso cargado de 

historicidad reconoce que los víveres que consume un colectivo tienen narraciones asociadas 

con su pasado; historias que los individuos construyen a partir de emociones y recuerdos, 

en cuanto a la manera de encontrarlos, recolectarlos, procesarlos, prepararlos, servirlos y 

consumirlos; que no son comidos simplemente, sino que “son portadores de sentido y este 

sentido les permite ejercer efectos simbólicos, reales, individuales y sociales” (48). 

Estudiosos de la determinación social de la salud, como Breilh (22,23), y de la determina-

ción social de la alimentación-nutrición, como Rivera (49), hacen un llamado a entender el 

proceso producción-consumo de alimentos, más allá del paradigma reduccionista que hasta 

ahora se ha empleado para su comprensión. Es necesario no solo considerar la dimensión 

biológica de la alimentación, sino también sus dimensiones sociales y culturales (49), pues es 

evidente que el acceso y el consumo de los grupos poblaciones es socialmente diferenciado, 

dado que dependen en gran medida de su capacidad adquisitiva (22,23,49,50).

Teniendo en cuenta lo anterior, desde las perspectivas comunitarias de los wayúus, la des-

nutrición infantil es un fenómeno complejo, multidimensional, histórico que se ha venido confi-

gurando a lo largo del tiempo, bajo la lógica nociva de un modelo económico neoliberal, salvaje, 

acumulativo y extractivista que profundiza unas relaciones de poder injustas y desiguales, cada 

vez más arraigadas y “naturalizadas” en Colombia, especialmente afectando a las comunidades 

indígenas del país. 
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En ese mismo sentido, es claro que el acercamiento de los occidentales al territorio wayúu 

ha debilitado las prácticas alimenticias tradicionales en el interior de las comunidades, lo 

que ha generado alta dependencia de alimentos a los cuales, por las lógicas del mercado 

actual, tampoco pueden acceder por sus altos costos y su falta de capacidad adquisitiva como 

individuos o familias.

Este estudio representa un aporte significativo a la comprensión de la desnutrición 

infantil wayúu desde las perspectivas de los miembros comunitarios; sin embargo, una 

limitación encontrada en el estudio fue no haber contado con recursos suficientes para haber 

logrado una mayor cobertura de participantes, y aunque no era el propósito del estudio, para 

haber generado la línea de base nutricional de los niños existentes en la comunidad para la 

identificación de niños desnutridos o en riesgo de padecer dicha enfermedad.

A partir de los resultados encontrados, se hace necesario avanzar en nuevas investigacio-

nes que aborden el estado actual de la comunidad y su dieta básica, con el fin de determinar 

a profundidad las condiciones nutricionales y el uso de productos propios para promover su 

seguridad alimentaria. Así mismo, estudios enfocados en generar alternativas interculturales 

que permitan promover la autonomía wayúu y el rescate de sus valores, creencias y saberes 

como nación indígena en lo relacionado con la nutrición, pero en diálogo con las condiciones 

reales actuales dentro de sus comunidades y con las dinámicas de los territorios que habitan.
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