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RESUMEN 

 

 

La lactancia materna es la alimentación recomendada desde el nacimiento de forma 

exclusiva hasta los 6 meses, sin embargo, su práctica varía con cada cultura. En tal 

proceso, los pueblos indígenas han sufrido efectos de la colonización en sus 

prácticas derivados de modelos de atención en salud occidental que generan 

consecuencias que resultan inapropiadas a estos contextos 

 

Objetivo: Identificar los saberes y las prácticas ancestrales de lactancia materna de 

las mujeres en el territorio indígena de Juan Tama desde la cosmovisión Nasa.  

 

Método: Investigación de enfoque cualitativo, cuya población fueron mujeres 

indígenas del Resguardo indígena Nasa de Juan Tama. Se conformó muestra por 

criterio de 8 participantes, con quienes se realizaron grupos focales. El análisis de 

datos se realizó mediante herramientas analíticas de la teoría fundamentada. 

 

Resultados: Surgieron 180 códigos descriptivos donde se evidencio la relación 

inevitable de las prácticas y los saberes agrupados en 5 categorías analíticas: 

prácticas de preparación, rituales, promoción, prevención y de cuidado de LM.  

 

Conclusiones: Los saberes y las prácticas ancestrales han sufrido un debilitamiento 

progresivo en los territorios indígenas. En resistencia, se preservan prácticas 

ancestrales de LM a través de mayoras, parteras y abuelas. La coexistencia de 

prácticas en relación los saberes ancestrales son una oportunidad para el 

aprendizaje mutuo de comunidades indígenas y los agentes de salud, promoviendo 

enfoques de salud que respeten y valoren las tradiciones culturales. 

 

Palabras claves: Lactancia Materna, Mujeres, Pueblos Indígenas, Creencias y 

Cultura Indígena  



 

 

ABSTRAC 

 

 

Breastfeeding is the recommended feeding method exclusively from birth to 6 

months; however, its practice varies across cultures. In this process, indigenous 

peoples have suffered the effects of colonization on their practices, stemming from 

Western healthcare models that generate consequences inappropriate for these 

contexts. 

 

Objective: To identify the ancestral knowledge and breastfeeding practices of women 

in the indigenous territory of Juan Tama from the Nasa worldview. 

 

Method: Qualitative research was conducted involving indigenous women from the 

Nasa Indigenous Reserve of Juan Tama. A sample of 8 participants was chosen 

based on specific criteria, and focus groups were conducted. Data analysis was 

performed using analytical tools from grounded theory. 

 

Results: 180 descriptive codes emerged, demonstrating the inevitable relationship 

between practices and grouped knowledge into 5 analytical categories: preparation 

practices, rituals, promotion, prevention, and care of breastfeeding. 

 

Conclusions: Ancestral knowledge and practices have experienced a progressive 

weakening in indigenous territories. In resistance, ancestral breastfeeding practices 

are preserved through midwives, traditional birth attendants, and grandmothers. The 

coexistence of practices related to ancestral knowledge presents an opportunity for 

mutual learning between indigenous communities and healthcare providers, 

promoting health approaches that respect and value cultural traditions. 

Key words: Breastfeeding, Women, Indigenous Peoples, Indigenous Beliefs and 

Culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La lactancia materna como proceso natural y biológico está presente en todas las 

culturas, pues en principio la leche que suministra la madre es el primer alimento y 

el fundamental para el desarrollo del niño. No obstante, aunque es común a todas 

las personas, puede cambiar en sus formas y significados según los caracteres 

socioculturales particulares, los cuales merecen conocerse para efectos de 

fortalecer no solo la nutrición de la niñez, sino la prevención de enfermedades y la 

perpetuación de una práctica adecuada. 

 

En el caso de los pueblos indígenas, las diferentes prácticas están en función de 

sus principios y valores sujetos a la cosmovisión, tal es el caso de la comunidad 

nasa del Resguardo de Juan Tama, en donde la armonía de las acciones humanas 

con los espíritus de la madre tierra es un factor decisivo. 

 

En razón a ello, este documento describe los elementos tendientes a una propuesta 

de investigación cuyo objetivo es identificar los saberes y prácticas ancestrales de 

lactancia materna de las mujeres del territorio indígena de Juan Tama a partir de la 

cosmovisión nasa. Es un propósito que parte de la necesidad de comprender los 

saberes y prácticas que la nasa han heredado durante generaciones como forma 

de pervivencia, los cuales requieren de un fortalecimiento y difusión para 

enriquecerse y posiblemente replicarse en otras comunidades. 

 

Para el cumplimiento de tal propósito, se implementa una metodología cualitativa, 

con diseño bajo la teoría fundamentada y apoyada en la técnica de grupos focales 

para la recolección de información; además de un análisis de datos mediante la 

codificación y la categorización abierta y axial para obtener nuevos conocimientos 

según los relatos de un grupo de mujeres adultas mayores (mayoras) del Resguardo 

de Juan Tama. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La presente propuesta de investigación se justifica desde varias perspectivas, 

puesto que la lactancia materna es un proceso biológico y una práctica transversal 

a distintos ámbitos, sean social, cultural, nutricional y académica. Desde lo social, 

porque indaga sobre una práctica que al interior de las comunidades indígenas 

requiere de la difusión de los saberes en cuanto a la lactancia materna y las formas 

mediante las cuales se transmiten de una generación a otra. En tal sentido, es un 

estudio que puede ofrecer información como insumo que puede aportar a perpetuar 

conforme a sus concepciones particulares. 

 

A nivel cultural, es una investigación que indaga sobre aquellos aspectos que 

describen creencias, mitos, la espiritualidad y demás elementos asociados a la 

cosmovisión del pueblo Nasa del Resguardo de Juan Tama en torno a la lactancia 

materna. Ante ello, es un ejercicio en el que los relatos de las mayoras y madres 

jóvenes llevan consigo en sus concepciones como parte de su herencia ancestral. 

Frente al ámbito nutricional, es un trabajo que propende por identificar los saberes 

ancestrales sobre la lactancia materna como práctica natural para el adecuado 

crecimiento de los niños y niñas indígenas del Resguardo de Juan Tama. Es 

entonces un estudio que contribuirá a identificar procesos de lactancia materna 

susceptibles de replicarse en otros pueblos en razón a los posibles beneficios que 

genera sobre la población infantil. 

 

En cuanto a la pertinencia académica, es una investigación que aporta al estado del 

arte sobre la lactancia materna conforme a los saberes ancestrales de una 

comunidad indígena perteneciente al pueblo nasa. Esto significa que es posible 

generar nuevo conocimiento sobre uno de los procesos biológicos fundamentales 

en la primaria infancia en razón a los saberes que implementa una comunidad y que 

pueden contribuir a ampliar los análisis al respecto. 

 

Por otra parte, es una oportunidad para articular conocimientos de las prácticas de 

la lactancia desde los saberes del pueblo nasa para efectos de identificar similitudes 

y diferencias con la mirada biomédica occidental, de modo que se amplíe el análisis 

desde la disciplina de la enfermería para comprender los comportamientos 

socioculturales de las diferentes etnias.  

 

Esta propuesta resulta pertinente porque busca articular de manera adecuada el 

sistema de salud occidental con el sistema de salud indígena, respetando y 
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valorando la dualidad entre ambos sistemas. El objetivo de la comunidad, a través 

de los dinamizadores de salud y los mayores espirituales es establecer mecanismos 

de cuidado y promoción de la salud que incluyen los saberes ancestrales sobre la 

lactancia materna, mediante un proceso de investigación que permita retroalimentar 

y enriquecer dichos saberes. En tal sentido, este trabajo resulta esencial, ya que, a 

partir de las distintas percepciones y análisis, es necesario abordar las 

problemáticas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. En 

definitiva, se trata de un proceso de investigación que busca mantener vivos los 

saberes y prácticas ancestrales. 

 

La relevancia de estudiar los saberes y prácticas ancestrales de la lactancia materna 

en el territorio indígena NASA de Juan Tama radica en la importancia de preservar 

y valorar la cultura y tradiciones de esta comunidad. Además, conocer las prácticas 

ancestrales de la comunidad puede contribuir a una mejor comprensión de la 

alimentación infantil y la identificación de prácticas efectivas y seguras que pueden 

ser adoptadas por otras comunidades. En este sentido, el estudio puede tener un 

impacto positivo en la salud y el bienestar de niños y madres de la comunidad 

indígena.  

 

Esta investigación es novedosa en tanto que aborda un tema poco estudiado en la 

región, y puede ser un punto de partida para futuras investigaciones y acciones que 

promuevan la lactancia materna y la salud infantil en contextos indígenas. En ese 

sentido, la cultura se convierte en pilar de innovación, propuesto a partir de lo propio, 

antes que dar respuestas foráneas. 

 

En cuanto a la viabilidad y factibilidad, la investigación se desarrollará en estrecha 

colaboración con la comunidad indígena, ya que una investigadora es comunera del 

Resguardo, lo que garantiza el acceso a los participantes y su compromiso con el 

estudio. Al efecto, se cuenta con aval de las Autoridades Tradicionales; se utilizarán 

métodos de investigación participativos que respeten la cultura y las prácticas de la 

comunidad. De igual forma, se contribuirá al posicionamiento del Sistema indígena 

de Salud Propio e intercultural- SISPI en la región. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La OMS recomienda iniciar la lactancia materna durante la primera hora de nacido 

hasta los 6 meses, y complementar con una adecuada alimentación hasta los dos 

años o más (1). “Además de Proporciona a niñas y niños todos los nutrientes y la 

hidratación necesarios, la lactancia materna proporciona beneficios emocionales y 

psicológicos tanto al bebé como a la madre” (UNICEF y OMS). Durante la historia 

de la humanidad la lactancia materna ha estado presente, pero como la civilización, 

también tomó nuevos rumbos y varía con cada cultura (1).   

 

A lo largo de los años se han realizado investigaciones que han evidenciado la 

necesidad, la importancia y los resultados positivos de la lactancia materna, que se 

puede definir como esencial debido a sus numerosos componentes beneficiosos a 

nivel nutricional, inmunológico dado protección contra infecciones y cognitivo, así 

como propiedades antiinfecciosas gracias a proteínas del suero (2).  

 

Con lo expuesto, se evidencian como consecuencias para la toda la vida de 

la falta de leche materna como son: dificultades de desarrollo intelectual, cognitivo 

y social. La prevalencia mundial de lactancia materna baja aumenta 

significativamente el riesgo de morbilidad y mortalidad cuando un infante menor de 

seis meses de edad no es alimentado exclusivamente con leche materna(3).  

 

Es indispensable reconocer que históricamente, los pueblos indígenas se han visto 

enfrentados a procesos de colonización, políticas de asimilación y modelos 

occidentales de desarrollo. En tal sentido, políticas y programas dirigidos a estos 

pueblos han resultado inapropiados para su cosmovisión, siendo enfoques 

ineficaces e incluso dañinos.  

 

Algunas investigaciones sobre lactancia materna en indígenas han evidenciado 

niveles de conocimientos medios (regulares) sobre lactancia materna exclusiva el 

82,5% y bajos de 17,5%. Respecto a prácticas de lactancia materna exclusiva, el 

90% son adecuadas y el 10% inadecuadas. Se demostró que un 83% de mujeres 

encuestadas brinda amamantamiento exclusivo con leche materna, 12% manifiesta 

que agrega otras sustancias a la lactancia materna y 5% desconoce que sobre el 

tema(3).  
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Estudios destacan la importancia de reconocer las prácticas y tradiciones arraigadas 

que son transmitidas de generación en generación y están vinculadas a sus 

sistemas de creencias. Algunas de estas prácticas incluyen no desperdiciar la leche, 

mantenerse bien hidratados, abrigarse adecuadamente y seguir una alimentación 

saludable, no puede tener relaciones sexuales durante la lactancia, el tamaño de 

los pechos, transmisión de enfermedades al bebé vía lactancia. La cólera y la 

enfermedad del frio que tiene la madre por diversos problemas, altera la leche 

materna y enferma al niño, hay mujeres que producen la leche de baja calidad 

también la madre está embarazada de otro bebe debe dejar de amamantar a su 

hijo, se menciona que la lactancia materna se debe suspender si la madre consume 

medicamentos, si la madre tiene pechos pequeños si la leche materna es 

insuficiente, se destaca en este estudio que amamantar duele y es normal que 

produzca dolor(4).  

 

Todo esto fundamental para entender que la lactancia debe ser exclusiva para todo 

ser humano, los primeros seis meses y en lo posible por el tiempo restante que sea 

necesario y se le pueda brindar al recién nacido. Se ha comprobado que no existe 

leche artificial que supla las necesidades a nivel nutricional, inmunológico y calórico 

en comparación de la leche humana.  

 

El desconocimiento, las diferentes culturas, educación, estilos de vida, factores 

psicosociales y económicos han hecho que esta práctica fundamental tenga menor 

importancia en las lactantes. Además, la lactancia materna permite la disminución 

del riesgo de aparición de enfermedades, dentro de las que destacan los trastornos 

infecciosos, alérgicos y las enfermedades autoinmunes. Adicionalmente es un 

alimento con nivel elevado calórico, que garantiza una adecuada nutrición y un 

adecuado desarrollo psicomotor de los niños.  

 

A nivel mundial, solo el 45% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia 

materna exclusiva; las mayores tasas las presentan países del Sur de Asia con un 

porcentaje de LME del 60%, seguidos por el Este y Sur de África con un 57%. 

Igualmente, no se conoce la situación en los países con mayores ingresos, pero la 

información disponible es preocupante; en el año 2010, en Australia alrededor el 

90% de las mujeres iniciaban LM, pero a los 6 meses, sólo el 2% la continuaba. En 

Estados Unidos, en 2013, el porcentaje de inicio de LM era del 76% y a los 6 meses 

la LME se reducía al 16,9%. En Europa, según datos de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) del año 2005(4) indica que las 

prácticas de lactancia subóptimas (entre ellas la lactancia no exclusiva) contribuye 
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al 11,6% de la mortalidad en los niños menores de 5 años; en 2011, esto supuso 

unas 80.4000 muertes infantiles(5) 

 

Actualmente en Latinoamérica y el Caribe solo el 39% de los bebés son alimentados 

con leche materna de manera exclusiva hasta los seis meses y solo 32% continúa 

con la lactancia hasta los 24 meses, que la ubica entre las regiones con los 

promedios globales de lactancia materna más altos, pero aún queda mucho por 

hacer(5).  

 

En Colombia, según la encuesta ENSIN 2015, el inicio de la LM en la primera hora 

de vida mejoró de 2010 a 2015, pasando de 56,6% a 72,2%, presentando mayor 

proporción en indígenas con un 84,7%. Sin embargo, la lactancia materna exclusiva 

en bebés menores de seis meses se redujo a 36,1% cuando en 2010 estaba en un 

42.8 %(4) presentando menor proporción en la región Atlántica con un 20,5% (6). 

Entre los años del 2010-2015 la LM continua, al año y a los dos años, redujo del 

58,1% a 52,2%(6).  

 

Además, los resultados muestran que los niños y niñas indígenas tienen 50% más 

probabilidades de continuar siendo lactados al año de edad que los niños sin 

pertenencia étnica, frente a niños y niñas afrodescendientes que tienen un 68% 

menor probabilidad de ser amamantados al año de vida, con una menor cifra de 

lactancia materna continua al año de edad (35,4%) siendo considerablemente 

mayor que los niños y niñas sin pertenencia étnica (1,9%) (7).  

 

Al analizar los procesos que ocurren en el contexto de la globalización dentro de las 

comunidades indígenas, se puede observar que los gobiernos han intentado 

homogeneizar y aculturar a estas comunidades, debilitando así su visión 

cosmogónica como pueblo indígena e introduciendo elementos de la sociedad 

consumista que van en detrimento de sus vivencias culturales propias(8). Además, 

existen otros factores que desestimulan los saberes y prácticas ancestrales, como 

la escasa utilización de plantas medicinales, la preferencia por la medicina 

occidental, la falta de prácticas de limpieza y armonización de cuerpos familiares, la 

ausencia de huertas de plantas medicinales y la falta de conocimiento sobre su 

utilidad, la apropiación de vivencias de otras culturas (14). 

 

La ley de origen es la herencia que se transmite de generación en generación en la 

crianza de los hijos e hijas, a través de los mayores y mayoras. Sin embargo, la 

transmisión de estos saberes ancestrales se ha ido deteriorando por la culturización 

occidental. La esencia del ser Nasa, el vivir, pensar y sentir como verdaderos hijos 
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de Üma kiwe, nuestra madre tierra, se reafirma a través de prácticas espirituales y 

alimenticias, como la lactancia materna(9). 

 

Para las comunidades indígenas, la lactancia materna es un vínculo entre madre e 

hijo que simboliza la siembra del ombligo para la conexión con los saberes de la 

madre tierra, la interrelación de energías y el principal y único alimento que una 

madre puede ofrecer a su hijo o hija desde el nacimiento. Proporcionar el alimento 

necesario para lograr la armonía y equilibrio del niño o niña. La lactancia materna 

es un acto natural, pero también un comportamiento aprendido que requieren de 

apoyo activo para iniciar y mantener su práctica (13). 

 

Por tal razón desde el territorio indígena Nasa de Juan Tama hay una problemática 

sensible de los jóvenes por el desconocimiento de los saberes ancestrales de los 

cuidados y los usos de la LM. Sin embargo, hay un proceso de sensibilización e 

investigación visibilizando la situación del territorio Indígena en relación con las 

vivencias inmersas a través de la espiritualidad relacionada con la cosmovisión. De 

ahí, la siembra del saber espiritual comienza por analizar su estado actual y los 

procesos externos que han venido causando el debilitamiento de las vivencias 

espirituales y territoriales, provocando un impacto negativo a nivel social y cultural 

que trastoca profundamente la vida del territorio(10) 

 

Uno de los sucesos que más ha contribuido al debilitamiento del espacio espiritual 

de los cuidados de la salud propia, han sido las reubicaciones territoriales en 

contextos con otras características culturales, diferentes formas de pensar y 

diferentes formas de relacionarse con la madre tierra(11). Aunado a ello, el 

incremento de las necesidades básicas como territorio, alimentación, salud, 

educación y vivienda, aunado a circunstancias adversas acentúan la pérdida cada 

vez más inminente de la transmisión de saberes ancestrales, cuidados y normas 

naturales(11).  

 

Los planteamientos anteriores, son razones para motivar a la comunidad a impulsar 

procesos autonómicos para recuperar varias de las vivencias espirituales, 

culturales, territoriales, políticas y pedagógicas de las que se habían distanciado 

considerablemente y así revitalizar las existentes. En razón a lo expuesto, se 

presenta el siguiente interrogante de investigación:   
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2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los saberes y practicas ancestrales de la lactancia materna en el 

territorio indígena nasa de Juan Tama? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar los saberes y prácticas ancestrales de lactancia materna de las mujeres 

del territorio indígena de Juan Tama a partir de la cosmovisión Nasa.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Explorar las prácticas ancestrales de lactancia materna de las mujeres de la 

comunidad indígena Nasa de Juan Tama. 

 

• Describir los saberes ancestrales de lactancia materna de las mujeres de la 

comunidad indígena Nasa de Juan Tama. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. SABERES ANCESTRALES 

 

El saber ancestral se procrea desde la Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho 

Propio, a través, de unos elementos esenciales, que nos orientan para establecer 

una relación entre el hombre y la naturaleza. Estos elementos representan la 

esencia del Ser personas con su propia identidad (Nas Nasa)(12). 

 

El saber ancestral es un pilar fundamental para regular la vida y ejercer el control 

social. Gracias a él, se logra la armonía y el equilibrio necesario para alcanzar la 

sostenibilidad y recordar los usos, costumbres y tradiciones transmitidas por 

nuestros antepasados de generación en generación. Es importante destacar que 

estos saberes permiten obtener y conservar el conocimiento de las prácticas 

propias, lo que, a su vez, contribuir a preservar la identidad cultural de las 

comunidades(13). 

 

El conocimiento ancestral del pueblo Nasa es fundamental debido a que contiene la 

memoria colectiva, que engloba su forma de entender, experimentar e interpretar el 

mundo. Las creencias y prácticas transmitidas de generación en generación son las 

que fundamentan las directrices que guían las acciones del pueblo Nasa. Por tanto, 

la transmisión tuvo el conocimiento crucial para garantizar la continuidad y el 

fortalecimiento de la cultura(12). 

 

Es importante mencionar que el legado de los mayores  pervive gracias a una 

cosmovisión basada en el respeto y el agradecimiento a los KSXA´W “espíritus de 

la naturaleza”  y a la convivencia armónica con los mismos, representadas en un 

código de figuras simbólicas que dejaron gravadas, inmortalizando esos 

conocimientos para que las generaciones indígenas de hoy promuevan el 

conocimiento y la importancia de las vivencias ancestrales, trazando sus políticas y 

normas propias para la pervivencia cultural, donde niños y jóvenes vivan y 

mantengan una gran diversidad de conocimientos que sustenten una posición 

crítica, constructiva y de cambio social y de esta manera garantizar la permanencia 

de su cosmovisión, sabiduría, autonomía y organización propia(12).  

 

Para el pueblo Nasa, el territorio es una relación recíproca que busca mantener la 

fluidez de la energía entre los mundos materiales y espirituales. El Sabedor 

Espiritual es quien mantiene el equilibrio entre la energía espiritual y material, 
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cuidando del territorio. Es en el territorio donde se teje la vida de los pueblos y se 

siembra el saber ancestral a través de prácticas como la medicina propia, la lengua 

nativa, la música, la danza propia, las curaciones y los rituales sagrados que buscan 

armonizar el territorio. El propósito de estas prácticas ancestrales es restaurar la 

energía entre los otros mundos para que estos sigan reproduciéndose. El saber 

ancestral es fundamental para la salvaguarda de los pueblos indígenas y para 

mantener el conocimiento vivo en el tiempo y en el espacio. A través de él.  

 

4.2. LACTANCIA MATERNA  

 

La lactancia materna es el proceso natural por el cual una madre alimenta a su hijo 

recién nacido a través de sus senos, los cuales secretan leche tras el parto (14). 

Esta leche tiene características nutricionales que permiten el crecimiento del niño. 

Además, la lactancia materna ofrece beneficios importantes que influyen en el 

desarrollo de cualquier sociedad, al favorecer la adaptación del niño al mundo, su 

desarrollo psicoafectivo y su relación con la madre; lo protege de enfermedades 

infecciosas, siendo el alimento más nutritivo que existe, ya que estimula su 

desarrollo emocional, motor, cognitivo y sensorial, incluyendo su coeficiente 

intelectual, desarrollo visual, auditivo y comunicativo(15). 

 

4.3. LA LACTANCIA MATERNA COMO PRÁCTICA SOCIAL: CULTURAL -

ANCESTRALIDAD- TRANSMISIÓN- COMUNIDAD. 

 

La lactancia materna es un tema ampliamente estudiado desde diferentes 

disciplinas, especialmente desde las ciencias de la salud. Sin embargo, muchas 

veces se ha limitado a la exploración de su importancia fisiológica dejando de lado 

el carácter social y cultural de esta práctica que se constituye como la primera y 

principal interacción de un neonato con el mundo al que empieza a pertenecer a 

partir de su misma concepción. Se debe entender la lactancia como una práctica 

cultural que trasciende la individualidad y que abarca procesos que no se limitan al 

instante mismo en que se realiza la alimentación ni a lo meramente fisiológico. La 

lactancia hace parte del universo de la maternidad y de la crianza y no se le puede 

entender como si fuera un elemento individual o independiente sin relación, sino 

que debe vincularse a todas las prácticas y saberes que conforman y construyen 

estos espacios(16) . 

 

Se deben comprender varias fases dentro del proceso de lactancia: la preparación 

para la lactancia, el tiempo de la lactancia misma y la post-lactancia. En cada una 

de estas etapas habrá requerimientos diferentes por parte de la madre, del infante, 
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de la red de cuidados y de la comunidad. En cada una de ellas pueden, así mismo, 

presentarse diferentes tipos de dificultades que deben ser abordadas desde una 

perspectiva intercultural que permita la mayor protección y bienestar posible de la 

madre y su bebé (16).   

 

4.4. LACTANCIA MATERNA INDÍGENA (ESTADO DEL ARTE) 

 

La lactancia materna es una práctica que ha sido parte de la vida humana desde 

tiempos prehistóricos (14). En las comunidades indígenas, la lactancia materna ha 

sido una práctica común y culturalmente aceptada desde hace muchos años, siendo 

una práctica fundamental para la salud y el bienestar de sus bebés(17). 

 

En los últimos años, la lactancia materna en las comunidades indígenas ha sido 

objeto de estudio y análisis. El estado del arte de la lactancia materna indígena 

muestra que existen múltiples factores que influyen en la práctica de la lactancia 

materna en estas comunidades, incluyendo las prácticas culturales, el apoyo social 

y la información sobre lactancia materna. 

 

Entre los factores culturales que influyen en la lactancia materna en comunidades 

indígenas se encuentran las creencias y valores sobre la alimentación infantil, la 

relación entre madre e hijo, la influencia de las prácticas religiosas y la importancia 

de la comunidad en la crianza de los hijos. Estos factores culturales han sido 

considerados como elementos fundamentales para el éxito de la lactancia materna 

en estas comunidades(18). 

 

Además, la lactancia materna indígena también está influenciada por el acceso a 

recursos y apoyo. Los recursos físicos como la disponibilidad de alimentos, el 

acceso a agua potable y la falta de infraestructura en salud pueden afectar la 

práctica de la lactancia materna en estas comunidades. A su vez, el apoyo social 

es un factor importante para la práctica de la lactancia materna, que puede influir en 

la decisión de la madre de amamantar a su hijo y en su capacidad para mantener la 

lactancia durante un período prolongado(19,20). 

 

La educación y el apoyo son clave para mejorar la práctica de la lactancia materna 

en las comunidades indígenas. En muchos casos, la falta de información y 

educación puede contribuir a la disminución de estas prácticas. (19). 

 

En resumen, el estado del arte de la lactancia materna en comunidades indígenas 

muestra que existen múltiples factores que influyen en la práctica de la lactancia 
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materna en estas comunidades. Es importante considerar estos factores culturales, 

de apoyo social y de información para diseñar adecuadamente que promuevan la 

práctica de la lactancia materna en las comunidades indígenas.  
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5. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

5.1. PUEBLO NASA 

 

El Pueblo Nasa viene de siempre, dicen los mayores. Marcos Yule, reportado por 

Gómez y Ruiz (21), relata el mito sobre el origen Nasa de la siguiente manera:  

 

En un comienzo sólo existía el ks'a´w wala (gran espíritu) que, por ser 

masculino y femenino a la vez, tenía la virtud de generar vida. De él nacieron 

diez espíritus hijos llamados: ekthe (sabio del espacio), t'we yase (nombrador 

de la tierra), weet'ahn (el que deja la enfermedad en el tiempo), kl'umn 

(duende), daat'i (espíritu del control social), tay (sol), a'te (luna), eeh'a 

(viento), s'i'(espíritu de la transformación social) (21).  

 

Inicialmente vivían en la misma casa con el gran espíritu, pero luego, por 

indicación suya, se transformaron en personas y vivieron por separado. Sin 

embargo, vivían en constante conflicto: el sol quemaba, el agua inundaba. 

Entonces les orientó para que se unieran en una sola casa y así lo hicieron. 

De su reproducción posterior nacieron las cosas que forman el mundo y un 

ser especial llamado nasa (21).  

 

Como nasa en la lengua nativa es todo lo que tiene vida, movimiento, y como 

en la concepción Páez absolutamente todas las cosas de la naturaleza tienen 

vida, podemos decir que de esta relación surgió el mundo del medio o este 

mundo, p’ahte, donde habitan los Nasa. De igual manera, y de acuerdo con 

la cosmogonía, el universo nasa está representado en cuatro casas: la del 

gran espíritu, la casa de los diez espíritus, la casa de los Nasa y la casa de 

los yu’k hi’pmeas que habitan las profundidades de la tierra (21). 

 

Los Nasa habitan principalmente en la región de Tierradentro, entre los 

departamentos del Huila y el Cauca.; algunos se han radicado en el sur del Tolima, 

en el departamento del Valle, y otros emigraron al Caquetá y al Putumayo, en las 

franjas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará al oriente, y La Plata y Páez del 

sur(22).  
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Grafica 1. Población por pueblos indígenas 

 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-

etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf 

 

La población Nasa, de acuerdo con el Censo realizado por el DANE en el año 2018, 

es de 243.176 personas, lo que representa un crecimiento poblacional del 30,61 con 

relación al censo del año 2005(23). 

 

Para los Nasa en su lengua originaria, Eenees – engendrar, significa unir la sangre 

de la madre y del padre para dar vida; Upxh – parir, dar luz; Jxpe’jnxi – nuywalan – 

criar, cuidar, dar amor, orientar en el camino del buen vivir; Uh – significa sembrar 

el conocimiento, sabiduría, semillas, ki’s wejxa nees.  

 

Para el pueblo Nasa, la tierra en particular y su territorio en general, es más que un 

simple medio de producción, es esencial en su vida y la base de su seguridad, 

representando dentro de su cosmovisión lo espiritual, la madre tierra con todo lo 

que existe en esta ya sea animado o inanimado, se establecen todas las áreas de 

su vida espiritual con sus creencias, lo cultural, social, comunitario, familiar(12). 

 

Dentro de la comunidad, son muy importantes los médicos tradicionales, llamados 

Thë Wala, tienen conocimientos y dones para curar a las personas, utilizando 

plantas y mediante rituales, también protegen los cultivos y animales, armonizando 

la naturaleza, el guía a la comunidad en relación con su comportamiento en las 

montañas, cañadas, lagunas, el pueblo lo considera como un profeta(12). 
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También están los chamanes, que se encargan de las relaciones de los indígenas 

con el mundo sobrenatural, a él acuden cuando tienen problemas de difícil solución 

en busca de guía, también se encargan de la limpieza de las varas de los 

gobernadores para que dirijan a la comunidad con sabiduría(12). 

 

La familia integrada por padre, madre e hijos solteros, se considera la unidad social 

y económica del pueblo Nasa, habitan una sencilla vivienda, construida de acuerdo 

con el clima y su situación económica, en la cual no solo comparten la habitación, 

como se anotó trabajan su parcela. También disponen de un espacio interior, el 

fogón donde se cocinan los alimentos. Para construir su vivienda tienen en cuenta 

la cercanía a los caminos, a la huerta familiar y la proximidad a una fuente de agua.  

La autoridad en la familia la ejerce el anciano, a él se le consultan las decisiones 

sobre aspectos importantes en la familia. Desde los imaginarios de los Nasa, la 

mujer tiene diversos significados: 

 

“la mujer se asocia a la naturaleza, principalmente a la tierra, porque es 

madre, genera la vida, abriga y prodiga lo necesario; también a la luna, 

determina los ciclos de producción; a la huerta familiar, que ella cultiva desde 

su cotidianidad; y a las sensibilidades que acompañan la vida, en beneficio o 

en contra de los seres humanos. La mujer Nasa es generadora del diálogo y 

mediadora en procura del equilibrio y a la armonía familiar, es transmisora de 

la cultura; presente en las distintas expresiones de resistencia indígena, 

desde la Gaitana hasta las gobernadoras de los cabildos de hoy; y 

recientemente ha asumido un liderazgo comunitario, que ha nacido con 

algunas de ellas como concepción natural de la política”(24) 

 

5.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA JUAN TAMA 

 

El resguardo indígena Nasa de Juan Tama, se encuentra localizada en 

inmediaciones del corregimiento de Santa Leticia, en jurisdicción del municipio de 

La Plata-Huila, a una altura de aproximadamente de 2.192 metros. Se encuentra en 

inmediaciones del área que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

- CAM, denomina “Zona de Amortiguación del Parque Nacional Natural Puracé”, a 

84 k de la capital del Cauca y a 178 kilómetros de la capital Huilense, y a 53 k del 

municipio de La Plata.  Durante mucho tiempo este corregimiento ha sido zona de 

litigio entre los departamentos del Cauca y el Huila, Los terrenos donde se ubica el 

resguardo corresponden a los predios adquiridos por la Corporación Nasa kiwe, los 

cuales fueron cedidos a título gratuito al INCORA Regional Cauca y en la misma 

forma entregados a la comunidad(25). 
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Imagen 1. Resguardo de Juan Tama 

 

 
 

Los miembros de la comunidad Juan Tama provienen originalmente del municipio 

de Páez en el departamento del Cauca, y su cuna ancestral se encuentra en la zona 

de Tierradentro, Sin embargo, la comunidad fue reubicada debido a una gran 

tragedia: el terremoto del 6 de junio de 1994, que provocó una avalancha en la 

cuenca del río Páez y dejó un saldo de 1,100 muertos y 500 desaparecidos. Esta 

catástrofe los obligó a abandonar su territorio sin posibilidad de regresar. La pérdida 

del lugar de origen llevó a la comunidad a establecer contactos con otros grupos de 

manera más directa. El intercambio se convirtió entonces en una estrategia vital, en 

la cual las diferencias culturales se reconocían como un mecanismo para fortalecer 

y ajustar su identidad al nuevo contexto(26). 

 

El Resguardo Indígena de Juan Tama cuenta con una población de 

aproximadamente 985 comuneros, según los datos del año 2022. Esta comunidad 

está compuesta por alrededor de 300 familias que habitan en la zona. Además, el 

resguardo cuenta con una única vereda llamada Pescado-Huila (Sek Luucx), que 

es un importante punto de referencia dentro del territorio de la comunidad. 

 

En el calendario Nasa, las épocas están orientadas de acuerdo con el camino del 

sol y la luna, fundamentadas en la ley de origen del pueblo Nasa. Se dividen en 

cuatro grandes épocas del tiempo, cuyo propósito es mantener la armonía y el 

equilibrio de los elementos como el agua, el fuego, el viento y la tierra. A cada uno 

de ellos se les brinda una ofrenda a través de ceremonias espirituales con diferentes 

plantas, música, danza, alimentos y bebidas propias, como agradecimiento y 

sanación del territorio, con el fin de protegerlo de las enfermedades. Las ceremonias 

espirituales se presentan a continuación:  
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El Sek Buy “Recibimiento de padre sol” es una ceremonia tradicional del pueblo 

Nasa que se celebra el 21 de junio para recibir al padre sol (27). Ipx Fxizenx 

“Armonización del fuego y la piedra” es una de las ceremonias que se celebran el 

21 de marzo. Donde se debe refrescar al fuego y la piedra para guardar armonía, 

equilibrio y fuerza en el territorio (28). Yu usxa “pegamento al agua y las semillas” 

se realiza el 21 de septiembre, con la ceremonia espiritual de Yu´ U´sxa, Uma Kiwe 

se prepara para la limpieza y siembra, simboliza la armonía y la relación que debe 

existir entre el hombre y el agua, las lagunas. Çxapuçnxi “Ofrenda a los difuntos 

llamados bullosos o Espíritus” Es una ofrenda que se realiza en el mes de 

noviembre a los seres que pasaron a otro espacio(29). 

 

Estas épocas definen las actividades productivas de la comunidad, la cual, debido 

a su clima frío, cuenta con una diversidad de semillas propias y se basa 

principalmente en la producción agrícola, como el maíz, frijol, mora, arveja, plátano, 

yuca, entre otros cultivos. Algunas familias también se dedican a la ganadería. Sin 

embargo, estas prácticas han ido disminuyendo debido al uso de fertilizantes y 

abonos químicos para los monocultivos, que se han considerado como garantía de 

un mayor ingreso económico. 

 

En cuanto al Plan de Vida de resguardo Nasa de Juan Tama parte de unos principios 

fundamentales como son: la defensa del territorio, el fortalecimiento cultural y 

organizativo, y la autonomía alimentaría que han sido una constante en el proceso 

de lucha y resistencia para la pervivencia como pueblos originarios. El 

fortalecimiento de la autonomía alimentaría ha sido una política pública definida por 

la comunidad.  

 

El Cabildo del Resguardo Indígena Nasa de Juan Tama es una autoridad tradicional 

oficialmente reconocida a través de la resolución Nº 010 del 22 de julio de 2003. De 

acuerdo con la normativa vigente, se clasifica como una entidad pública de carácter 

especial cuyos miembros son individuos de la comunidad indígena, elegidos y 

respaldados por la organización tradicional. Su principal responsabilidad es 

representar legalmente a la comunidad, ejercer autoridad y llevar a cabo las 

actividades establecidas por las leyes, las tradiciones y las normas internas. (Art 2 

Dec.2164 de 1995). 

 

El resguardo Indígena está protegido por las normas legales vigentes en el estado 

colombiano, pero no se ha visto involucrado en alguna situación específica que 

requiera un tratamiento especial como comunidad tales como:  
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Ley 89 de 1890: Todos excepto los artículos 1, 5 y 40 declarados Inexequibles por 

la HCC en la Sentencia C – (139 de 1996), Primera norma que reconoce la 

legislación propia, conforme con los usos y costumbres indígenas, y de poseer 

tierras comunales bajo la figura del resguardo. (Ley 21 de 199)1: Ratifica el 

Convenio OIT No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, donde se garantiza el 

derecho a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, 

y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. 

(Decreto 1088 de 1993): Reglamenta la constitución de Asociaciones de 

Autoridades Tradicionales Indígenas.  
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6. MÉTODO  

 

 

6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es de enfoque cualitativo siguiendo herramientas metodológicas de la 

teoría fundamentada apoyada en grupos focales como técnica de recolección de 

información, cuyo instrumento es el guion de entrevista. Tal enfoque investigativo 

está basado en la comprensión de los problemas, hechos o fenómenos sociales a 

partir de las interacciones de los actores involucrados, de tal manera que apunta a 

la obtención de información a partir de opiniones habladas o escritas acerca de una 

realidad conforme a las características que perciben los individuos; cómo la viven, 

cómo la observan y cómo impacta en ellos(30). 

 

Conforme a ello, los estudios cualitativos están orientados a captar el sentido que 

los entes dan a sus actos, ideas, y saberes del mundo que les rodea y más allá de 

indicadores ofrece información en profundidad según lo consideren necesario para 

lograr una aproximación adecuada a la naturaleza de un hecho.  

 

Esto significa que, ofrece la posibilidad de realizar planteamientos más abiertos que 

en la medida que se indaga se va enfocando sobre aspectos específicos de interés 

para el investigador, el ambiente es natural y los significados los suministra la misma 

información subjetiva de los sujetos y su secuencia no es lineal (31).  

 

De acuerdo con lo expuesto, el enfoque cualitativo es pertinente para comprender 

los saberes sobre la lactancia materna en el territorio indígena de Juan Tama de 

forma holística, en tanto permite profundizar sobre una práctica que con base en 

relatos de las personas conocedoras de este proceso humano y biológico.  

 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En razón a la implementación del enfoque cualitativo, se considera idóneo un diseño 

que sigue la Teoría fundamentada como forma metodológica orientada al estudio 

de una realidad social a través de la indagación de procesos y relaciones entre 

conceptos que constituyen un hecho o fenómeno social objeto de indagación (32). 

En tal sentido, procura generar elementos con los cuales es posible comprender 

cómo se desarrolla un hecho social, al punto que es una perspectiva que propende 

más por la interpretación que por la descripción. 
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Este diseño cualitativo implica realizar categorizaciones a partir de un procedimiento 

de codificación de las narraciones para llegar a categorías de tipo abierto, las cuales 

son amplias, luego a categorías axiales que permiten identificar ejes sobre los 

cuales se inscribe cada relato, y finalmente las selectivas que permiten comprender 

con mayor precisión el fenómeno o realidad social. 

 

Esto significa que, a partir de los relatos de las mujeres de Juan Tama, se 

identificarán categorías que al final permitirán conocer las diferentes características 

de la lactancia materna, no solo como proceso biológico de alimentar a los hijos, 

sino los caracteres de la cosmovisión. 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En cuanto a la población y muestra, al Resguardo indígena de Juan Tama 

pertenecen mujeres cono saberes y prácticas los usos y costumbres del pueblo 

nasa. Para efectos de realizar los grupos focales, se seleccionará una muestra a 

conveniencia o intencionada, que de acuerdo con Morales (42), se refiere a aquel 

número de individuos que el investigador decide elegir según sus criterios.  

 

En este caso, como se trata de la realización de un grupo focal, para efectos de 

evitar saturación de la información, es viable contar con un número reducido pero 

suficiente para conocer acerca de los saberes ancestrales en torno a la LM en la 

mencionada comunidad indígena. En ese sentido, se ha optado por la participación 

de ocho mujeres de la comunidad de Juan Tama. 

 

Durante el mes de mayo de 2023 se realizaron dos grupos focales, cada una de 

cuatro participantes del Resguardo Indígena de Juan Tama. Para ello, se 

seleccionaron las participantes previo conocimiento de una de las investigadoras 

perteneciente a la comunidad, a quienes se les explicó el propósito de la 

investigación y se garantizó la confidencialidad. Se acordó que la participación era 

voluntaria y confidencial. 

 

Los grupos focales se realizaron en un fogón, lugar sagrado que simboliza la 

armonía y el equilibrio de la familia y la comunidad, que permitió que todas las 

participantes se ubicaran alrededor, facilitando el contacto visual y el seguimiento 

de la discusión. Se realizó una ofrenda a los KSXA´W “espíritus de la naturaleza” 

con coca y chirrinchi. Se inició la reunión con saludo y agradecimientos por la 

participación, se hizo lectura y firma del consentimiento informado, con lo cual 

aceptaron su participación en el estudio. Se alentó a las participantes a compartir 
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sus pensamientos sin temor, enfatizando la neutralidad de las preguntas y la 

importancia de escuchar a todas las participantes.  

 

 

 

Características Grupo focal 1 Grupo focal 2 n 

Ocupación 

Partera y pulseadora 

Mayora espiritual 

Mayora 

Docente 

Ama de casa 

Estudiante 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2  

1  

1  

2  

1  

1  

Edad 

21 

39 

49 

56 

68 

77 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1  

2  

2 

1 

1 

1 

Total 4 4 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los grupos fueron acompañados y orientados por investigadores y un líder indígena 

del Resguardo con experiencia en el tema, en idioma Nasa Yuwe para garantizar 

un entendimiento preciso y permitir que las participantes se expresaran de manera 

más efectiva sin perder la riqueza de su significado original. Se dispuso de una 

grabadora, cuadernos de notas y un guion de entrevista previamente validado con 

actores de la comunidad.  

 

6.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

En aras de obtener información para el cumplimiento de los objetivos planteados, 

los criterios de inclusión y exclusión son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Participantes de los grupos focales. 
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Mujeres mayores de edad Mujeres menores de edad 

 Mujeres que no hayan tenido hijos 

Mujeres madres indígenas Nasa Mujeres madres de otra etnia 

Mujeres madres que viven en Juan Tama Mujeres madres que no viven en Juan Tama 

Mujeres madres que viven en Juan Tama y 

que hayan firmado el consentimiento 

informado 

Mujeres madres que viven en Juan Tama y que no 

hayan firmado el consentimiento informado 

Fuente: elaboración propia 

 

6.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

La investigación se apoya en el grupo focal, definido como el espacio de opinión 

para escuchar las diferentes vivencias de individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos (33). Es una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información acerca de un tema en común para un grupo de personas(34).  

 

Para Martínez (2016), el grupo focal “es un método de investigación colectivista, 

más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes”(35).  

 

El instrumento consiste en un guion de preguntas de tipo abierto para obtener 

información ampliada de las participantes y con ello profundizar en los análisis 

siguiendo los pasos de la teoría fundamentada. El instrumento es el que se presenta 

en el Anexo A. 

 

Sobre la técnica de análisis, está basada en la codificación y categorización de los 

relatos, tal como se indica en los siguientes pasos para efectos de la identificación 

de relatos y su respectivo análisis: 

 

6.5.1. Codificación: que consiste en la asignación de un símbolo 

y una secuencia numérica de cada ítem, tal como se puede apreciar en el orden 

que describe la tabla 1. 

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión 
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Actividad o ítem Código 

Grupo focal G 

Mayora M 

Relato R 

Fuente: elaboración propia con base en Strauss y Corbin (41) 

 

Como en los relatos sobre los saberes ancestrales sobre la LM intervienen varias 

mujeres, los códigos M y J se enumeran de forma consecutiva (M1, M2, …Mn). Lo 

mismo se aplica para los demás ítems y después se combinan los códigos en 

secuencia para identificar a quién pertenece cada saber expresado, a qué número 

consecutivo de mayora o madre joven y número consecutivo de relato que 

corresponde la información obtenida (32). Esto es: 

 

G1/M1/R1, G2/J1/R1 

 

Guardando esta secuencia, se realiza la sistematización de la información y a partir 

de esta se establece un análisis de los datos de acuerdo con cada categoría así: 

 

6.5.2. Categorización abierta. Inicia con la codificación de los 

relatos obtenidos, estos son agrupados de acuerdo con su relación, es decir, que, 

de acuerdo cada saber relatado, se identifica cada mayora o madre joven que 

interviene y el relato que hace.  Con base en esto, a cada grupo se le asigna un 

nombre o categoría, y se escribe el número de relatos obtenidos por cada grupo, lo 

que permite recordarla fácilmente, desarrollarla en términos de propiedades y 

dimensiones.  

 

En esta categorización a través de las actividades lo que se hace es seguir la pista 

para señalar los códigos y los conceptos de los datos relevantes, los cuales 

prácticamente corresponden a los relatos claves de las personas intervinientes en 

el proceso de recolección de información necesaria. Una forma sencilla se muestra 

en la siguiente tabla:  

 

 

 

Tabla 3. Codificación de relatos 
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CATEGORIZACIÓN ABIERTA 

Relato Categoría Número de relatos 

1 A 1, 2, 3, …, n 

2 B 1, 2, 3, …, n 

3 C 1, 2, 3, …, n 

N X 1, 2, 3, …, n 

Total N N 

Fuente: elaboración propia con base en Strauss y Corbin (41) 

 

6.5.3. Categorización axial. En esta fase, las categorías 

obtenidas en la fase anterior se agrupan de acuerdo con su relación, es decir, con 

el desarrollo sistemático de categorías con subcategorías y que tratan sobre el 

cuándo, dónde, por qué motivo, quién, cómo y con qué secuencia. Con base en 

estas relaciones se totalizan los relatos y se le asigna un nombre o categoría a cada 

grupo(32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Categorización abierta 
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CATEGORIZACIÓN AXIAL 

Categoría abierta 
Numero  

de relatos 

Categoría axial    Resultante 

de unir las categorías 

abiertas 

Numero de relatos N. R. 

A 
1, 2, 3, …n 

 
AC  

1, 2, 3, …n 

(Resulta de la sumar los relatos de 

categoría abierta A y C ) 
B 

1, 2, 3, …n 

 

C 
1, 2, 3, …n 

 BD 

 

1, 2, 3, …n 

(Resulta de sumar los relatos de la 

categoría abierta  B y D ) X 
1, 2, 3, …n 

 

E 
1, 2, 3, …n 

 EF 

 

1, 2, 3, …n 

(Resulta de sumar los relatos de la 

categoría abierta  E Y F) F 
1, 2, 3, …n 

 

Total N N N 

Fuente: Strauss y Corbin 

 

Se resalta que la validación de los hallazgos expuestos en este estudio, se realizó 

a través de una reunión posterior con las mujeres participantes de la comunidad, 

quienes aprobaron de manera satisfactoria los resultados expuestos en este 

informe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Categorización axial 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

 

Este proyecto de investigación se basa en los instrumentos ética que se encuentran; 

el Código de Nuremberg (1947), la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Declaración 

de Helsinki (1964), el Informe de Belmont (1979) y las pautas de la CIOMS (1993). 

Estos documentos proporcionan una guía clara para el diseño y la realización de 

investigaciones médicas éticas y aseguran que los derechos y el bienestar de los 

participantes sean respetados y protegidos en todo momento. 

 

Es un estudio que se basa en el respeto absoluto por la dignidad humana y se 

enfoca en la obtención de información relacionada con los conocimientos sobre la 

lactancia materna. Esto implica que no se llevarán a cabo actividades 

experimentales que afecten de manera negativa los aspectos psicológicos, físicos 

o emocionales de los participantes. El estudio se adhiere a las pautas establecidas 

en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, lo que lo califica como una 

investigación de riesgo mínimo. En otras palabras, no se emplean técnicas o 

métodos que puedan alterar las condiciones fisiológicas, biológicas o mentales de 

las personas, garantizando la seguridad e integridad de los participantes.  

 

De otra parte, es una investigación que previamente agota un proceso de 

concientización mediante un formato de consentimiento informado (Anexo B) que 

los participantes deberán firmar en caso de manifestar su disposición de participar, 

para lo cual previamente se realizará una presentación para advertir los objetivos e 

importancia de la participación, de modo que el proceso de recolección de 

información no presente limitaciones(36). Para efectos del acercamiento a las 

mujeres madres de Juan Tama, se solicita mediante carta dirigida a las autoridades 

del resguardo, la autorización para el ingreso con el propósito de realizar, tanto la 

socialización como los grupos focales. Esta solicitud corresponde al Anexo C, cuya 

respuesta es el Anexo D. 

 

Además, esta investigación valora y respeta los derechos de autor y la propiedad 

intelectual. Se asegura de dar crédito a aquellos que han desarrollado estudios o 

métodos que enriquecen la propuesta, lo que se evidencia mediante la inclusión de 

citas siguiendo las Normas Vancouver. Esto es fundamental porque reconoce la 

autoría y propiedad intelectual de los hallazgos derivados de la revisión bibliográfica, 

rindiendo homenaje a los esfuerzos de los diversos autores y valorando la labor de 
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los investigadores en el campo de las ciencias de la salud y la disciplina de la 

enfermería.(37). 

 

Por otra parte, de cara a las mujeres participantes, es una investigación que no 

generará retribución económica. Sin embargo, se asume el compromiso ético de 

hacer entrega de una copia de los resultados del estudio a las mujeres y autoridades 

indígenas del Resguardo Indígena de Juan Tama como retribución a su cooperación 

para efectos de llevar a cabo este proceso investigativo. 

 

El alcance e impacto está relacionado con la sistematización de información sobre 

saberes y prácticas ancestrales en torno a la LM que para el pueblo nasa puede 

servir como insumo para el fortalecimiento del buen vivir de la población indígena 

desde la infancia. En tal sentido, los impactos son sociales, en tanto puede 

contribuirse a la consolidación de prácticas sanas conforme a la cosmovisión nasa; 

económicos, por cuanto a través de la LM se previenen enfermedades y se aporta 

a la nutrición de los niños y niñas y con ello reducir costos de potenciales patologías; 

investigativo, porque contribuye al desarrollo de habilidades del profesional de la 

enfermería para comprender problemas de salud relacionados con la LM y 

prácticas, así como a la identificación de estrategias de solución. 

 

Conforme a tales impactos, es un trabajo que mejora la imagen institucional de la 

Universidad Surcolombiana como centro investigativo que propende por la 

recuperación y apropiación de saberes ancestrales que contribuyen a la pervivencia 

de las diferentes comunidades étnicas, entre ellas las del pueblo nasa. Para las 

estudiantes investigadoras, los beneficios están representados en un documento 

sometido a evaluación y aprobación como requisito de trabajo de grado. Frente al 

Resguardo de Juan Tama, la investigación aporta a convertirlo en un espacio de 

práctica, en el cual es posible implementar un proceso de levantamiento de 

información que contribuya a ampliar el estado del arte sobre los saberes 

ancestrales en torno a la LM.  

 

En cuanto a los derechos de autor, los investigadores principales son Sayu Yuderly 

Andrea Menza Vivas y Paula Daniela Gómez Cortés; las mayoras del Resguardo 

Indígena de Juan Tama como sujetos investigados; las autoridades como 

avaladoras del proceso de investigación con la comunidad y la Universidad 

Surcolombiana como institución de educación superior vigilante de la validez 

científica del estudio. 
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, la propuesta cumple con la Ley 1581 

de 2012, relacionada con el tratamiento y protección de datos personales en caso 

de que los hubiere a raíz de la implementación de los instrumentos de recolección 

de información. En tal sentido, es un compromiso del investigador de velar por la 

custodia y uso ético de nombres, cualidad y en general de la dignidad de las mujeres 

participantes y su publicación será de manera general donde no se evidencie la 

individualidad de cada persona, dando cumplimiento a la norma expedida por el 

Congreso de la República de Colombia (38). Para ello, se cumplirán los lineamientos 

contenidos en el Anexo D que corresponde a un formato de acuerdo de 

confidencialidad.  
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8. RESULTADOS  

 

 

El proceso de análisis se enfocó en la producción inductiva de códigos para agrupar 

los conceptos recopilados en categorías iniciales, basadas en unidades de 

significado básicas o temáticas establecidas desde la investigación. 

 

En esta etapa del análisis, se llevó a cabo la fragmentación y codificación del texto 

recopilado, lo cual reveló las asociaciones temáticas y permitió la reagrupación de 

la información en cinco subcategorías descriptivas. Este enfoque metodológico 

garantizó una exploración exhaustiva de los datos y facilitó la organización y 

comprensión de los hallazgos obtenidos.  

 

En el proceso de la construcción de la síntesis de resultados se evidencio la relación 

inevitable de las prácticas y los saberes, es decir se encontró que cada saber estaba 

enlazado con su práctica, de esta manera cada una sustentaría y reforzaría que 

cada acción practicada por las mujeres de la comunidad entorno a la lactancia 

materna conllevaba un saber de carácter ancestral. 

 

De esta manera se presentarán las categorías que surgieron durante las etapas de 

análisis del estudio para abordar los objetivos mencionados anteriormente. Estas 

categorías integran las prácticas y saberes ancestrales. A su vez, cada categoría 

se compone de subcategorías descriptivas, que resultan de la combinación de 180 

códigos durante el proceso de codificación. Este enfoque permitirá una comprensión 

más detallada y completa de los hallazgos obtenidos en el estudio. 

 

En este capítulo de resultados, se exponen los hallazgos del proyecto de 

investigación en respuesta a los siguientes objetivos:  

 

Para el primer objetivo de explorar las prácticas ancestrales de lactancia materna 

de las mujeres de la comunidad indígena Nasa de Juan Tama se analizaron y se 

encontraron cinco categorías:  
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Figura 1. Prácticas ancestrales  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se encontró en el segundo objetivo los saberes ancestrales de 

lactancia materna de las mujeres de la comunidad indígena Nasa de Juan Tama. 

Se identificaron y se organizaron las categorías que engloban los conocimientos 

ancestrales relacionados con las prácticas de lactancia materna. Estas categorías 

proporcionan un panorama de los saberes que como se mencionó anteriormente 

giran en torno a las prácticas ancestrales de lactancia materna en la comunidad: 

 

Figura 2. Saberes ancestrales  

 

A continuación, se desglosará de manera detallada cada practica acompañada de 

su saber, con fragmentos que sustentaran lo antes mencionado. 

 

 

 

Espíritus mayores: 
sabedores

Equilibrio: buen 
vivir

Alimentos y plantas 
calientes: parto y 
LM  Propiedades 

curativas LM

Propiedades 
curativas LM

Vínculo madre-hijo, 
madre tierra

Prácticas de 
preparacion

Prácticas 
rituales

practicas de 
promocion

Prácticas de 
prevencion 

Prácticas de 
cuidado 
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8.1. PRÁCTICAS DE PREPARACION PARA LA LACTANCIA MATERNA 

 

En primera instancia se hablará de las prácticas de preparación de la lactancia 

materna en este caso se hace referencia a las acciones que las mujeres de la 

comunidad deciden tomar enfocadas en los alimentos y el tejido esto para la 

preparación de cada mujer en relación con un adecuado proceso para una lactancia 

materna fuerte y activa, se destacan dos prácticas en esta categoría en particular: 

la siembra de alimentos para la llegada del nuevo miembro y el inicio del tejido. 

 

La siembra de alimentos para la llegada del nuevo miembro es una práctica 

ancestral que busca asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos y adecuados 

para la madre y el bebé durante el período de la dieta y lactancia. Se considera un 

acto de preparación y cuidado, donde se seleccionan, cultivan plantas y alimentos 

que brindarán los nutrientes necesarios para la salud y el bienestar de la madre y el 

niño. Esta práctica resalta la importancia de una alimentación equilibrada y fortalece 

los lazos entre la madre y la tierra, reconociendo la interconexión entre la naturaleza 

y la nutrición. Tal como lo dice una mayora en el siguiente fragmento:  

 

“Siembra de alimentos en el tul nasa (huerta casera) todo tipo de alimentos calientes 

(plátano, maíz, zapallo, papa guata), además de cría de animalitos de especies 

menores (gallina cuy ovejo) para la alimentación durante la etapa de lactancia 

materna”.  (Pulsadora 56 años, G1-I1)  

 

Por otro lado, el inicio del tejido es una práctica simbólica dentro de la cultura nasa 

que marca la preparación de la mujer para la maternidad. A través del tejido durante 

la gestación, la madre teje la jigra y el chumbe, contribuyendo así a la maduración 

espiritual y física de las fibras de la matriz y mamarias para una lactancia materna 

fuerte y vigorosa. Esta práctica trasciende de la simple acción de tejer, ya que 

representa el plasmar la identidad y la transmisión de historias a través de los 

diseños y patrones que se crean. Tal como se menciona en el fragmento:  

 

“El tejido es una forma de expresión artística y creativa, donde las mujeres pueden 

plasmar su identidad y contar historias a través de los diseños y patrones que 

crean”. (Mayora 48 años, G2-I1.2) 

 

Las prácticas descritas, se basa en saberes ancestrales relacionados con la siembra 

de alimentos siendo el acto que se realiza para asegurar una adecuada alimentación 

para una prospera lactancia y el inicio del tejido que fortalece la conexión con el 

mundo espiritual y con la Madre Tierra. 
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En síntesis, las prácticas y saberes relacionados con de preparación como la 

siembra de alimentos e inicio del tejido deben iniciar durante el embarazo, para que 

al llegar el(la) bebé, la madre cuente con leche materna en óptimas condiciones 

para alimentarlo produciendo un adecuado crecimiento y desarrollo del infante. En 

este proceso de preparación, tejer es esencial para un sano embarazo, parto, 

postparto de la mujer nasa. 

 

8.2. PRÁCTICAS RITUALES DE LM 

 

En las prácticas de rituales las cuales hacen referencia a la relación del estado de 

equilibrio en el que debe estar la mujer lactante, esto con el fin de mantener una 

estabilidad que la beneficie a ella y a él lactante, se pueden identificar tres 

principales: cateo, pagamento y armonización. 

 

8.2.1. El cateo (Atxah). Se define como la consulta espiritual  

realizada a los mayores sabedores de la comunidad. La mujer busca orientación, 

sabiduría y consejo de aquellos que poseen un profundo conocimiento ancestral. El 

cateo es una forma de buscar guía espiritual y tomar decisiones importantes en 

armonía con las enseñanzas y los principios de la comunidad. Los mayores 

sabedores son los encargados de guiar a la mujer para un adecuado proceso de la 

lactancia, concepción, crianza y demás. Sobre este tema se presenta el siguiente 

fragmento: 

 

“Consulta espiritual a los mayores sabedores que él a través de la conexión 

cósmica, orienta y diagnostica los procedimientos a seguir” (Mayora espiritual 49 

años. G1-I5-1) 

 

8.2.2. El pagamento (kakamenxi mecxa sajinxi). Es una ofrenda  

realizada a los espíritus mayores de la naturaleza. A través de este ritual, se honra 

y agradece a las fuerzas y seres sagrados que habitan en la naturaleza; el 

pagamento es una forma de mantener la conexión y la armonía con la tierra, el agua, 

el aire y todos los elementos de la naturaleza. La mujer madre debe realizar esta 

ofrenda dado que si no se realiza estará expuesta a enfermedades que 

desencadenaran cambios negativos en la producción de la leche y esto afectará al 

lactante. Tal como lo dice en el siguiente fragmento:  
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“Ofrenda a todos los espíritus mayores de la naturaleza como él (viento, la noche, 

el día, el agua, las estrellas, el fuego por medio del sol y la madre tierra con su 

ksxaw we’sx (espíritu de la tierra)”. (pulsadora 56 años.G1-I3-1) 

 

8.2.3. La armonización (dxi’jas phewunxij). Es una práctica que  

tiene como objetivo principal mantener el equilibrio entre la salud y el buen vivir. A 

través de rituales y ceremonias específicas, se busca restaurar y preservar la 

armonía en todos los aspectos de la vida, incluyendo el bienestar físico, emocional 

y espiritual. La armonización implica vivir en coherencia con los principios y valores 

de la cultura nasa, reconociendo la interrelación entre los seres humanos, la 

naturaleza y el cosmos. Las mujeres que están en proceso de lactancia deberán 

estar en un estado de quietud para una adecuada producción y calidad de leche 

materna para el lactante. Tal como lo dice la mayora en la siguiente frase: 

 

“Mantener en equilibrio entre las partes, es decir, el buen estado de salud, y el buen 

vivir dentro del proceso de desarrollo y crecimiento, a la medida que va 

transmitiendo el poder”. (pulsadora 56 años. G1-I3-1) 

 

Entre los saberes que fundamentan las practicas rituales de lactancia se se 

destacan los sabedores ancestrales y las ofrendas a los espíritus de la naturaleza 

para mantener el equilibrio entre la salud y el buen vivir. 

 

En resumen, los rituales practicados como el cateo, pagamento y armonización son 

parte fundamental de la cultura nasa para obtener un equilibrio y un buen vivir de 

las nuevas generaciones y la comunidad. Estos rituales parten de saberes dirigidos 

a preservar el bienestar biopsicosocial ya que impacta de manera positiva en la 

madre para que pueda brindar una adecuada lactancia materna. 

 

8.3. PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE LM 

 

Las prácticas de promoción resultan necesarias para un bienestar oportuno del 

lactante y de la madre en el presente y el futuro. Dentro de las prácticas de 

promoción en la cultura nasa, se pueden identificar cuatro categorías principales 

relacionadas con la lactancia: lactancia exclusiva. Lactancia complementaria, 

hábitos en LM y la exposición al sol. 

8.3.1. La lactancia exclusiva. Es considerada sagrada y esencial  

para la vida del bebé. Consiste en alimentar al recién nacido exclusivamente con 

leche materna durante los primeros 4 a 5 meses de vida. Durante este período, la 

lactancia exclusiva proporciona todos los nutrientes necesarios para el adecuado 
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crecimiento y desarrollo del bebé, estableciendo una conexión especial entre la 

madre y el hijo. Tal como se menciona en los siguientes fragmentos:  

 

Sagrada y poseedora de vida, fundamental para diferentes ciclos de la vida del 

bebé. (Partera 77 años, G1-I5-)  

la lactancia materna exclusiva por parte de la madre se practica generalmente hasta 

los 4 o 5 meses de edad del bebé. (Pulsadora 56 años, G1-I3-1)  

 

8.3.2. La lactancia complementaria. Se refiere a la transición  

gradual de la lactancia exclusiva hacia la introducción de alimentos 

complementarios. La duración de esta etapa depende de las prácticas alimentarias 

de la familia, siguiendo sus costumbres y tradiciones. Por lo general, la lactancia 

complementaria se extiende hasta aproximadamente un año y medio o dos años, y 

en algunos casos, puede prolongarse hasta los tres años si el niño es el último de 

la familia. Como se mencionan en las siguientes frases:  

 

“Inicia gradualmente la introducción de alimentos, comenzando con pequeñas 

porciones o gotas de comida para que vaya acostumbrándose al sabor y la textura 

de los alimentos salados. Esta transición se realiza de acuerdo con las prácticas 

alimentarias de la familia, siguiendo sus costumbres y tradiciones”. (Ama de casa 

38 años, G1-I4-1)  

 

“Esta combinación de leche materna y alimentos se mantiene hasta 

aproximadamente un año y medio, es decir, 18 meses. Incluso en este período, 

cuando la madre se encuentra en estado de procreación y ha tenido un último parto, 

la leche materna se comparte con el niño o la niña hasta los 2 a 3 años, en 

cumplimiento de las costumbres arraigadas. La duración de la lactancia materna se 

ve influenciada por el tiempo necesario para que el niño o la niña se vaya secando 

gradualmente. (Partera y pulsadora 77 años”. G1-I2-1)  

 

Los hábitos en la lactancia materna hacen referencia a los horarios establecidos 

para la lactancia, especialmente durante la noche. Estos horarios permiten fomentar 

la independencia del niño, ya que aprende a regular su alimentación y a dormir de 

manera más autónoma. Estos hábitos en la lactancia materna promueven un 

desarrollo saludable y contribuyen al bienestar tanto del bebé como de la madre. 

Tal como lo menciona la mayora: 
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“Establecer horarios de comida y sueño brinden tranquilidad tanto a la mamá como 

al niño, permitiendo que ambos descansen adecuadamente y tengan una rutina más 

armoniosa”. (Mayora 48 años. G2-I1-1) 

 

La exposición al sol de la mañana se enfoca en la relevancia que tiene el padre sol 

en la cultura NASA, ya que para la comunidad es fundamental que la madre este 

expuesta a los rayos del sol para que absorba la energía de este y se produzca una 

mayor producción de leche materna. De igual forma, para el lactante el sol es 

indispensable ya que fortalece su bienestar físico entre otras, como se hace 

mención en el siguiente fragmento: 

 

“Es recomendable que el niño y la madre se expongan al sol, ya que los rayos 

solares matutinos son considerados como la energía del padre sol, que ilumina y da 

vida a las semillas ya la tierra madre. De esta manera, el niño también absorbe esta 

energía beneficiosa, lo que se traduce en una alimentación de buenas energías”. 

(mayora 49 añs. G2) 

 

Entre los saberes que acompañan cada practica de promoción se identifican los 

efectos positivos de la exposición al sol, La relevancia de la LM exclusiva ya que 

para la comunidad esta es sagrada y la complementaria se debe iniciar de acuerdo 

con las costumbres y tradiciones de cada familia. 

 

Con base en lo expusto, las practicas y saberes de promocion de la LM reflejan la 

importancia de las acciones que se deben tomar con el recien nacido para un buen 

crecimiento del infante, ya que poseer buenos habitos para amamantar, la 

exposicion de la madre y el infante a los rayos solares, suministrar una lactancia 

exclusiva por 4 o 5 meses y complementaria según las tradiciones de cada familia, 

son prácticas beneficiosas para la madre y bebé. 

 

8.4. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN 

 

En el resguardo indígena las prácticas de prevención son fundamentales puesto 

que estas pueden cambiar el rumbo de que la madre y el lactante padezcan de 

ciertas enfermedades y se sometan a factores que predispongan la salud 

psicosocial de los mismos, por consiguiente, se evidenciaron que una gran mayoría 

de las practicas se clasificaran en esta categoría, se identificó un total de 8 

subcategorías acompañadas de sus respectivos saberes. 
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En primera instancia, se evidencio la práctica de no exponer la ropa de la madre ni 

el lactando directamente al sol por largo tiempo, dado que puede producir 

disminución de la producción de la leche materna desencadenando resequedad en 

los senos acompañado de la escasez de leche tal como una dinamizadora lo 

expresó en el siguiente fragmento: 

 

“no extender los brasieres y la blusa y la ropa del bebe en el sol de día, hasta los 6 

meses, ya que decían mis abuelas que secaban los senos” (Dinamizadora 68 años, 

G2-I2) 

 

En la segunda practica de esta categoría se encontró el no uso de plantas fuertes, 

para los integrantes de la comunidad existen plantas y hiervas que desempeñan el 

papel de ser muy fuertes y en ocasiones con el uso incorrecto pueden ser 

perjudiciales para la fluidez de la leche materna, de esta manera estas hiervas 

afectarían la alimentación de la lactancia brindada de la madre al hijo, además estas 

pueden desequilibrar él lactante, tal como lo expreso una mujer de la comunidad. 

 

“Existen hiervas muy fuertes y poderosas, si no utilizamos adecuadamente se puede 

desequilibrar, el estado de salud del bebe es necesario usar según la 

recomendación de las sabedoras, porque el orden y la disciplina permite crecer bien 

y sano.” (Mayora 48 años, G2-I1)  

 

No derramar la leche materna en el fogón o cenizas,  Esta práctica puede resultar 

muy nociva en la producción de la leche materna puesto que la realización de esta 

puede desencadenar una afectación a la mujer lactante como producción escaza 

de la leche materna y en la peor situación que esta se seque. Al efecto, una 

estudiante manifestó el siguiente fragmento:  

 

“En casos más graves, puede llegar a afectar la producción de leche materna 

durante el periodo de lactancia. La leche materna es un tesoro invaluable, llena de 

nutrientes y beneficios para el bebé, por lo que es fundamental cuidarla y utilizarla 

de manera adecuada.” (Estudiante 21 años, G2-I3).  

 

En la cuarta practica denominada, Inicio temprano de lactancia materna, esta resulta 

ser esencial para Equilibrar y armonizar el cuerpo del niño con la función de 

fortalecer el bienestar y desarrollo del niño, para las mujeres indígenas de la 

comunidad NASA la acción de succión del recién nacido en un primer momento 

definirá algunos comportamientos como la personalidad del lactante y ayudará en 

el crecimiento del recién nacido. Una partera expresa en el siguiente fragmento. 
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“Algunos bebés pueden tomarse alrededor de 20 minutos, lo indica que van a hacer 

perezosos o tengan dificultades en su aprendizaje, En estas situaciones, la familia 

debe trabajar en colaboración con el sabedor espiritual para ayudar a equilibrar y 

armonizar el cuerpo del niño con el de la madre, buscando así fortalecer su 

bienestar y desarrollo.” (Partera 77 años, G1- I2) 

 

La Conexión de madre a hijo describe como a través de la lactancia se produce 

explícitamente  un vínculo especial entre la mujer y su hijo, de esta manera las 

madres tendrán conocimiento del momento en el que sus hijos requieran ser 

lactados adicionalmente con esta acción la madre proporciona a través de la 

lactancia, seguridad al infante para la prevención de sucesos que puedan perjudicar 

al bebe,. Este se forma por medio del contacto que se produce cuando él bebe 

realiza la acción de succión del seno que da lugar a la formación de una relación 

muy estrecha e inquebrantable entre los dos, Tal como una dinamizadora lo expreso 

en el siguiente fragmento. 

 

“Podemos sentir intuitivamente cuando nuestros hijos necesitan amamantar, Como 

mujer nasa, tenemos un vínculo especial con nuestros bebés a través de la lactancia 

materna. Podemos sentir intuitivamente cuando nuestros hijos necesitan 

amamantar, ya que nuestro cuerpo nos avisa” (Dinamizadora 68 años, G2-I2)  

 

Para calmar dolencias la comunidad usa la leche materna, es uno de los remedios 

más poderosos, eficaz y fuerte, este fluido posee propiedades que permite prevenir 

enfermedades dolorosas del cuerpo como el dolor de oídos, cabeza y ojos, además 

de “sacar el sucio del cuerpo”, curar las heridas, controlar el llanto del niño. Tal como 

lo expresa una pulsadora.  

 

“Procurar no botar la leche por que la leche materna, es uno de los remedios más 

poderosos en el estado de crecimiento del niño y la niña, y sirve para el dolor de 

cabeza, dolor de ojos, del oído, para sacar el sucio del cuerpo, cura las heridas, 

para controlar el llanto y entre otras enfermedades dolorosos del cuerpo.” 

(Pulsadora 56 años, G1-I3) 

 

No botar la leche en lugares donde haya hormigas o babosas esta práctica ancestral 

afirma que desechar la leche en sitios donde habitan animales de energía fuerte 

puede desencadenar una reacción negativa en la producción ya sea que esta 

disminuya o se seque el seno de la madre afectando fuertemente la alimentación 
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oportuna y adecuada del lactado. Al respecto, una estudiante expresó en un 

fragmento lo siguiente: 

 

“Estos animalitos son de energía fuerte, ya que esto puede ocasionar que la leche 

se seque o disminuya la producción de leche materna durante el periodo de 

lactancia” (Estudiante 21 años, G2-I3).  

 

Finalmente, la última practica de esta categoría, no dejar alimentos en la jigra 

amarrados y la leña amarrada. La jigra  al ser un tejido realizado únicamente por los 

dedos se convierte en símbolo cultural de la comunidad de esta manera para las 

gestantes realizar esta acción denota que para ellas tejer la jigra es 

simultáneamente ir tejiendo la vida del ser que viene en camino, por lo tanto dejar 

la jigra con los alimentos amarrados establece que esto provocaría sufrimiento a la 

mujer en el momento de parto y además la acción de amarrar hace referencia 

contrastadamente a la oclusión de los conductos lactíferos afectando la producción 

de la leche materna. Al respecto una partera menciona: 

 

“No debe dejar   alimentos como la calabaza, mejicano y zapallo dentro de la mochila 

cuando do llega de la huerta igualmente con la leña se debe desamarrar el laso, 

porque sufriría en el momento de parto, y también para la producción de leche” 

(Partera 77 años, G1-I1) 

 

Con lo expuesto, los saberes que acompañan las prácticas de prevención se basan 

en saberes sobre las acciones que puedan disminuir y afectar la producción de la 

leche, el uso de hiervas de energía fuerte que desequilibren al bebe, que 

perjudiquen a la madre en el proceso del parto y a el hijo que se encuentra en 

proceso de lactancia. 

 

Las prácticas de prevención y sus saberes enfatizan en evitar acciones que 

reduzcan la producción de leche materna, como evitar derramarla en superficies 

calientes(fogón/cenizas), no dejar la ropa al sol, no utilizar plantas fuertes, no dejar 

alimentos en la jigra o leña amarrada, ya que estas pueden ser perjudiciales para la 

lactancia.   

 

8.5. PRACTICAS DE CUIDADO 

 

Las prácticas de cuidado principalmente parten de la función de mantener en 

óptimas condiciones la salud de la madre y el hijo, para la comunidad es 

fundamental e imperativo que la madre reconozca el valor de lo que significa 
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conservar una buena salud ya que la madre influye de manera igualitaria en el hijo 

para bien y en su defecto influiría indebidamente, en esta categoría se evidenciaron 

ocho prácticas.  

 

El consumo de alimentos y bebidas calientes cumple con la función de evitar las 

enfermedades, en especial la enfermedad propia del frio en el pueblo nasa. Por 

diversas razones, esta dieta (caliente) se promueve en las mujeres para evitar que 

puedan sufrir complicaciones y sufrimiento en el próximo parto; además es 

indispensable que la madre se someta al sistema alimentario caliente para una 

adecuación correcta durante los dos primeros meses el sistema alimentario puesto 

que el recién nacido proviene de un lugar caliente. Por su parte, las bebidas 

calientes (aromáticas) tienen el papel fundamental al producir abundancia de la 

leche materna, esto con la finalidad de permitir que la leche salga de manera más 

espesa y blanca para una mejor calidad. Al respecto algunos fragmentos: 

 

“Sistema de alimentación propia de comidas calientes se debe mantener durante 

dos meses, para que el cuerpo quede bien sanito entre las partes y que el próximo 

parto no haya inconvenientes ni sufrimientos.” (Mayora espiritual 49 años, G1-I5) 

 

“El chocolate caliente con clavos y canela y otras bebidas como aromáticas de 

planta calientes como:  la ruda, Daacxhhaux, Yu´ ckhaux, siembra viva. Para la 

abundancia de la leche materna, comprendiendo que todo alimento que consuma 

la madre permita que la leche salga un poco espesa y blanco.” (Dinamizadora 39 

años, G2, I2) 

 

La forma de preparación de los alimentos también es fundamental durante el 

proceso de lactancia. Algunos alimentos son sometidos a preparaciones 

tradicionales para la mejora significativa de la abundancia en la producción de la 

leche, como son tostar la sal y el arroz: 

 

“Preparaba con sal tostada e igualmente con el arroz primero lo tostaba hasta que 

mejorara la producción de leche” (Mayora 48 años, G2-I1) 

 

Existen prácticas para la abundancia de leche materna son indispensables para las 

mujeres del resguardo; esta tiene mayor relevancia, ya que se realizan ciertas 

acciones como colocar en la punta del pezón el mejicano viche, frutas propias de la 

comunidad. Tienen la finalidad de mejorar situaciones negativas que pueden 

presentarse en el proceso de la lactancia, como tener una escaza producción del 
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fluido, al respecto dos mujeres del resguardo mencionan en los siguientes 

fragmentos: 

 

“en caso de no producción abundante se debe curar en la punta del pezón con 

mejicano viche, papaya viche, y eguillo viche luego en ayunas se trasladan a dejar 

en el ojo de agua” (Partera 77 años, G1-I) 

 

“con una peineta se debe peinar el seno en ayunas por 9 días” (Mayora espiritual, 

G1.I5) 

 

 

Otra práctica de cuidado es la posición en el momento de lactar al infante por parte 

de la madre, la cual produce la sensación de protección y reconformación, creando 

un ambiente tranquilo y propicio para la alimentación. En la tal vía, la cultura nasa 

enchumba al bebé recién nacido durante la lactancia, lo cual ayuda a una 

alimentación tranquila y sin distracciones. Al respecto, una partera y pulseadora 

expresan en el siguiente fragmento: 

 

“Algunos bebés pueden experimentar movimientos bruscos o inquietud mientras 

están siendo amamantados, lo que puede dificultar el proceso de alimentación tanto 

para la madre como para el bebé” (Partera y pulsadora 56 años, G1-I2) 

 

Baños con leche materna, la realización de esta es fundamental para los lactantes 

que están en proceso de crecimiento y desarrollo, ya que para las mujeres la leche 

materna además de tener muchos beneficios en el sano crecimiento proporciona al 

bebe propiedades curativas y beneficiosas para la piel del recién nacido. Tal como 

lo expresa una mayora de la comunidad: 

 

“Mi madre siempre me aconsejó que debía bañarse a mi bebé con la leche, desde 

la cabeza hasta los pies. De esta manera, se arreglaría su carita, su nariz y también 

se le brindaría cuidado a sus partes íntimas, como los testículos y el pene, para que 

crecieran sanos y fuertes, llenos de una energía positiva.” (Mayora 48 años, G2.I1)  

Los saberes que soportan las prácticas de cuidado se realizan para mantener y 

mejorar la abundancia y calidad de la lactancia, así mismo acciones como la 

posición de lactar que harán sentir al infante protegido y reconfortado.  

 

En síntesis, las prácticas y saberes de cuidado en la lactancia materna están 

dirigidos a mantener y preservar su abundancia y calidad de la leche. Las acciones 

que realizan las madres como la posición a la hora de lactar, enchumbar al bebé y 
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la alimentación que siguen durante algunos meses, representan la importancia de 

los cuidados para mantener una salud de estable de las madres y los hijos. 
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9. DISCUSIÓN  

 

 

Las prácticas y saberes ancestrales que giran en torno a la lactancia materna en la 

mujer indígena desencadenan factores protectores y beneficiosos simultáneamente 

en la madre y el lactante. Al analizar las prácticas y saberes de lactancia materna 

se encontraron cinco categorías: prácticas de preparación, rituales, de promoción, 

prevención y de cuidado; las cuales se discutirán a continuación. 

 

Entre las prácticas de preparación de LM se encontró: la siembra de alimentos e 

inicio del tejido.  Respecto a la siembra de alimentos, “la literatura menciona la 

importancia histórica de la siembra y la vivienda en la crianza de los hijos”.(45) Esto 

sugiere que, desde el pasado, la siembra de alimentos es una parte fundamental de 

la práctica de crianza, con impacto en la nutrición materna y del infante, pues 

asegura una dieta nutricionalmente adecuada para las madres en período de 

lactancia y el desarrollo de sus bebés, tal como se evidencia en el estudio : “El 

estado nutricional de una mujer durante el embarazo y la lactancia es de vital 

importancia para ella y para el producto de su gestación”(39). Por otra parte, la 

siembra puede considerarse una forma sostenible de asegurar el suministro de 

alimentos frescos y saludables para la familia, que genera beneficios económicos y 

de salud a largo plazo. 

 

Contrario a los hallazgos de este estudio, se encontraron reportes que evidencian 

“Las prácticas en la alimentación de la mujer indígena ha sido cambiadas debido a  

factores socioeconómicos, donde ha obligado a la mujer indígena a comercializar 

los alimentos que siembran, cultivan y cosechan; provocando un gran cambio en su 

alimentación”(40). Este cambio genera alteración en la nutrición de las 

comunidades, ya que la comercialización de alimentos podría significar una menor 

disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos para el consumo local que podría 

afectar la alimentación del binomio; sin embargo, este proceso depende del 

ambiente familiar y territorial donde se resida.  

 

Por otra parte, el tejido es considerado un proceso central durante la gestación 

indígena(41); el hilar y tejer, es una práctica tradicional que le da forma a ese ser 

que se va incorporando durante el embarazo(42). Estos hallazgos son próximos a 

lo encontrados en este estudio, por lo cual el tejido debe ser considerada una 

práctica que se integré a los programas dirigidos a la maternidad indígena.  
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Las prácticas rituales como el cateo, pagamento y la  armonización son parte 

fundamental, no solo para la cultura de la comunidad, sino también del bienestar 

biopsicosocial y espiritual, pues impacta de manera positiva en la madre, para que 

pueda brindar una adecuada lactancia materna. Ejemplo de ello es “el pagamento 

que toma importancia en el consumo de los alimentos y es practicada por la mayoría 

de los cuidadores”(43) Tal ritual refuerza la idea de que la Lactancia materna 

involucra a la familia en escenarios de ritualidad para mantener la armonía territorial 

al interior de la familia lactante con los espíritus y deidades territoriales.  

 

En general, las prácticas rituales revitalizan la cosmovisión indígena a partir de ideas 

como: “Alimentos como símbolo de unión: Pagamentos antes de iniciar el dialogo: 

formas de alimentar a los seres espirituales”(44). Estos rituales no solo están 

arraigados en la cultura, también desempeñan un papel importante en la identidad 

y la cohesión de la comunidad, que permite conectarse con las tradiciones y seres 

espirituales, donde las madres desarrollan el sentido de pertenencia y apoyo 

emocional.  

 

Las practicas de promocion reflejan la importancia de las acciones que se deben 

tomar con el recien nacido para un buen crecimiento del infante, donde se destacan: 

poseer buenos habitos para amamantar y suministrar una lactancia exclusiva. Estos 

hallazgos se contrastan y son próximos al estudio que menciona que “en las etnias 

indígenas generalmente la lactancia materna es de forma exclusiva, con una 

duración usualmente más prolongada”(45) lo cual influye en el crecimiento y 

desarrollo infantil.   

 

Con lo expuesto, aspectos como la duración y la forma en que se practica la 

lactancia materna pueden variar significativamente según la cultura y las 

tradiciones, en conformidad a prácticas particulares que difieren de las 

recomendaciones impartidas desde la salud occidental. Por lo anterior, es 

importante la "gestión que da lugar a las atenciones e intervenciones en salud a 

partir de la promoción del bienestar y el desarrollo de las personas, familias y 

comunidades, las atenciones individuales y colectivas”(46). Es esencial tener en 

cuenta y respetar las tradiciones culturales en el contexto de la promoción de la 

salud materno-infantil que debe ser culturalmente sensibles y adaptadas a las 

necesidades y creencias de cada comunidad. En tal sentido, la coexistencia de 

diferentes prácticas de lactancia puede ser una oportunidad para el aprendizaje 

mutuo entre las comunidades indígenas y las agencias de salud, promoviendo 

enfoques de salud que respeten y valoren las tradiciones culturales. 
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Las prácticas de prevención en LM enfatizan en la importancia de evitar realizar 

acciones que afecten la LM como evitar derramar en superficies 

calientes(fogón/cenizas). Al respecto, un estudio relaciona que existen “Prácticas 

para evitar secamiento de leche como evitar acercarse a estufas o fogones, usar 

ropa apretada y oscura” (47) tal como se encontró en es este estudio. Tales 

prácticas destacan la importancia del ambiente para la producción y calidad de la 

leche, lo cual representa una oportunidad en la educación y la consejería en LM con 

pertinencia cultural, son fundamentales para asegurar que las madres tengan una 

LM exitosa.  

 

En la misma vía,  la práctica  de prevención como no dejar la ropa al sol se relaciona 

con un estudio encontrado donde se evidencio “tener cuidado de los cambios de 

clima sobre todo cuando se hacen labores de la cocina y no dejar asolear mucho la 

ropa del bebe”(48), tales hallazgos refuerzan la importancia de prácticas de  

prevención de afectaciones y/o desarmonías asociadas a la LM que se conjugan 

con otras prácticas como no utilizar plantas fuertes, no dejar alimentos en la jigra o 

leña amarrada, ya que pueden ser perjudiciales.   

 

Otra práctica de prevención identificada fue realizar baños con leche materna, que 

se ha referenciado en otros estudios (47). Estos hallazgos evidencian la fuerte 

conexión entre la madre y el hijo, y la importancia de la lactancia materna y la salud 

a largo plazo a partir del vínculo emocional entre la madre y el bebé. En tal medida, 

el contacto piel a piel durante estos momentos puede promover una mayor conexión 

afectiva, además la leche materna es conocida por sus propiedades nutritivas y 

antimicrobianas algunos estudios que refuerzan esta idea “La lactancia materna en 

el recién nacido reduce la morbilidad y mortalidad producida por enfermedades 

infecciosas, debido en gran parte a sus componentes inmunológicos que protegen 

al infante contra infecciones”(49)  “la leche materna por sus condiciones 

inmunológicas está comprobado su beneficio curativo y preventivo , sobre todo en 

enfermedades infecciosas del aparato digestivo”(50), Con lo expuesto, los baños 

con leche materna podrían beneficiar la piel del bebé, ayudando a prevenir 

problemas. 

 

Por último, las prácticas y saberes de cuidado en la lactancia materna están 

dirigidos a mantener y preservar su abundancia y calidad de la leche. Las acciones 

que realizan las madres como la posición a la hora de lactar o enchumbar al bebé 

favorece el vínculo permanente con la madre, y una manera de fortalecer los huesos 

del bebé” (51). Este hallazgo afirma que la práctica no solo tiene beneficios físicos, 



60 

 

sino también emocionales, al fortalecer el vínculo madre-hijo, lo cual redunda en el 

estado de salud y el desarrollo infantil.  

 

Finalmente, la alimentación que siguen durante algunos meses, representa la 

importancia de los cuidados para mantener una salud estable de las madres y los 

hijos: “La alimentación tiene una interpretación y un significado particular de 

beneficio, protección y seguridad, lo que busca es preservar el bienestar de ambos” 

(52). Este estudio refuerza que la alimentación de la madre no se ve únicamente 

como una fuente de nutrición biológica, sino como una acción que contribuye al 

bienestar general de ambos y subraya su relevancia en la crianza, su dimensión 

cultural y emocional en el contexto indígena, que trasciende a una forma de proteger 

a la madre y al bebé de enfermedades y promover un vínculo entre ambos. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Las prácticas y saberes ancestrales han sufrido un debilitamiento progresivo en los 

territorios indígenas. En resistencia, el resguardo indígena Nasa de Juan Tama 

preserva prácticas ancestrales de LM a través de mayoras, parteras y abuelas que 

mantienen viva la cultura. La investigación evidencia el origen cultural que define la 

vida del pueblo Nasa; más allá de afirmar de manera general se posee una cultura, 

una cosmovisión y una esencia de expresión, se ha comprendido que la identidad 

se ve reflejada en las prácticas y saberes ancestrales, que son fundamentales en 

las comunidades indígenas.  

 

Entre las prácticas ancestrales de LM se identificaron de diferentes tipos: prácticas 

de preparación, prácticas rituales, de promoción, prevención, y de cuidado, que 

promueven la salud y la pervivencia de los niños y niñas indígenas. Por su parte, 

los saberes ancestrales alrededor de la lactancia materna se enmarcan en el 

mantenimiento del equilibrio espiritual, alimentario, propiedades curativas de la 

leche materna que son orientados por sabios ancestrales encargados de afianzar el 

vínculo entre la triada: madre- hijo- madre tierra. 

 

El resguardo indígena Nasa de Juan Tama ha preservado algunas prácticas 

ancestrales, especialmente a través de las mayoras, parteras y abuelas que se 

encargan de mantener vivo su acervo cultural. Sin embargo, es importante destacar 

que, a lo largo de la historia, tal herencia cultural ha experimentado un debilitamiento 

progresivo. En tal sentido, el tejido de investigación se ha convertido en un camino 

para rescatar y preservar la cultura, evitando su pérdida. Mediante la investigación, 

se están reencontrando las raíces culturales, guiando a las nuevas generaciones 

para que las prácticas ancestrales sean vivenciadas y transmitidas a lo largo del 

tiempo. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

Promover diálogos e intercambio de saberes ancestrales y colectivos con y entre 

los pueblos indígenas. A través de estas interacciones, se logra visibilizar la falta de 

adecuación cultural, así como la falta de fomento y protección de los saberes y 

prácticas ancestrales.  

 

Se hace urgente y necesario implementar estos cuidados dentro del marco del 

Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) en territorios indígenas. 

Esta acción permitirá salvaguardar y revitalizar los saberes y prácticas ancestrales, 

asegurando que se transmitan de generación en generación y que se integren de 

manera respetuosa y enriquecedora en los sistemas de atención de salud y 

bienestar de nuestras comunidades. 

 

Promover la valoración y preservación de las prácticas y saberes ancestrales de 

lactancia materna dentro de la comunidad indígena Nasa de manera activa y 

continua, permitirá la construcción de sistemas de atención en salud que no solo 

responda a requerimientos de las comunidades científicas, sino que también 

reconozca e incluya los conocimientos propios. 

 

Trazar una política desde el ejercicio de mandato territorial para investigar a 

profundidad, los saberes de los abuelos y abuelas dentro del territorio antes de su 

partida frente a la pérdida de la cultura y saberes; desde esta perspectiva, las 

comunidades valoran este tipo de trabajos investigativos. 

 

Establecer alianzas y colaboraciones con instituciones educativas, profesionales de 

la salud y organizaciones gubernamentales para fortalecer los programas de 

promoción de la lactancia materna en la comunidad indígena. Esto puede incluir 

capacitaciones, asesoramiento y acceso a recursos que respalden la lactancia 

materna exclusiva y prolongada en contextos indígenas. 
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12. LIMITACIONES Y FUTUROS ESTUDIOS 

 

Entre las limitaciones y aspectos relevantes para futuros estudios es importante 

recalcar lo siguiente: 

Limitación de tiempo del estudio pudo haberse llevado a cabo en un período de 

tiempo limitado haciendo imposible desarrollar metodologías investigativas como la 

inmersión a profundidad y exhaustividad de los hallazgos. Para futuras 

investigaciones, sería recomendable ampliar el tiempo de estudio y el alcance 

geográfico para obtener una comprensión más completa de las prácticas y saberes 

ancestrales de la lactancia materna en otros territorios indígenas Nasa. 

Necesidad de un enfoque intergeneracional: El estudio se centró principalmente en 

las prácticas y saberes ancestrales transmitidos por las mujeres lactantes. Sin 

embargo, sería valioso incluir la perspectiva de las generaciones mayores y más 

jóvenes para comprender mejor la continuidad y los cambios en las prácticas de 

lactancia materna a lo largo del tiempo. Explorar las experiencias y conocimientos 

de las abuelas y las nuevas madres podría enriquecer aún más el panorama de la 

lactancia materna en la comunidad indígena Nasa. 

Aunque este estudio proporciona una comprensión profunda de las prácticas y 

saberes ancestrales de la lactancia materna, sería beneficioso realizar futuras 

investigaciones que evalúen el impacto real de estas prácticas en la salud y el 

bienestar de los niños y las madres en la comunidad indígena Nasa. Se podrían 

considerar estudios longitudinales que sigan a las madres y los niños a lo largo del 

tiempo para medir los resultados a largo plazo. 
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Anexo A. Formato de guion para los grupos focales 
Universidad Surcolombiana 

 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Enfermería 

Guion para grupo focal 

Estimadas mayoras de Juan Tama. 
 
Su participación en este grupo focal tiene como finalidad obtener información para 
el proyecto de investigación denominado “Saberes y practicas ancestrales de la 
lactancia materna en el territorio indígena nasa de Juan Tama”. Son tres 
preguntas principales orientadas a identificar los saberes y prácticas ancestrales 
de lactancia materna de las mujeres del territorio indígena de Juan Tama a partir 
de la cosmovisión Nasa. 
 
Como parte del proceso de investigación, las preguntas que se formulan se ciñen 
a los lineamientos que velan por el respeto a la dignidad de las personas 
participantes conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 frente a la 
protección de datos. 

Preguntas 

1. ¿Qué prácticas de lactancia materna realizan en la comunidad? 
2. ¿Qué saberes ancestrales guían estas prácticas de la lactancia materna? 
3. ¿Por qué realizan estas prácticas? 

Gracias por su participación  
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Anexo B. Formato de consentimiento informado 

Universidad Surcolombiana 

 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Enfermería 

Consentimiento informado 

Título del proyecto: Saberes y prácticas de lactancia materna en el territorio 
Indígena Nasa de Juan Tama. 

Investigador (es) principal (es): Sayu Yuderly Andrea Menza Vivas y Paula 
Daniela Gómez Cortés 

Lugar donde se realizará el estudio: Resguardo indígena Nasa de Juan Tama, 
Municipio de la Plata, Departamento del Huila 

Estimadas mayoras de Juan Tama. 
 
Les invitamos a participar en nuestra investigación de saberes y prácticas de 
lactancia materna en el territorio indígena. 
Una vez haya comprendido el propósito del estudio y si usted desea participar, 
entonces se le pedirá que firme o coloque su huella dactilar a esta forma de 
consentimiento. 

Objetivo del estudio: identificar y comprender el significado y prácticas de 
lactancia materna en su comunidad y su importancia en la formación de la cultura 
y sabiduría ancestral. 

Justificación del estudio: La lactancia materna es un pilar fundamental en la 
salud y el bienestar de los niños y niñas, y en las comunidades indígenas, 
representa una práctica ancestral que ha sido transmisora de generación en 
generación. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas y culturales actuales 
pueden afectar negativamente las prácticas de lactancia materna. Por esta razón, 
es importante estudiar y comprender los saberes y prácticas de lactancia materna 
en el territorio indígena Nasa de Juan Tama, para poder preservar y fortalecer 
estas prácticas ancestrales y mejorar la salud y el bienestar de los niños y niñas 
de la comunidad 

Beneficios del estudio: La información que se recolecte de este estudio va a 
servir a su comunidad y a las instituciones externas, ya que se podrá mejorar la 
atención y el apoyo a las madres que practican la lactancia materna en las 
comunidades indígenas, y promover la mejoraron de las prácticas culturales 

Procedimientos del estudio: Se realizarán reuniones grupales para la 
investigación. La finalidad de este estudio es conocer las prácticas de lactancia 
materna que se han producido de generación en generación en su comunidad y 
su relación con la salud de los niños y niñas.   
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Las reuniones pueden durar entre 1 y 2 horas y se llevará a cabo en un lugar de 
la comunidad designado por el equipo de investigación y la autoridad. Durante la 
sesión, se le pedirá que comparta sus experiencias y conocimientos sobre la 
lactancia materna en su comunidad. Se grabará la sesión para poder analizar los 
datos posteriormente, sin embargo, los datos recopilados serán confidenciales y 
solo serán compartidos con el equipo de investigación. 

Riesgos asociados al estudio: Queremos asegurarle de que no existe ningún 
riesgo para usted al participar en este estudio. Sin embargo, si durante la sesión 
grupal se siente incómoda/o y no desea seguir participando, puede retirarse en 
cualquier momento sin ninguna consecuencia 

Aclaraciones: su participación es completamente voluntaria y toda la información 

será tratada de manera secreta y confidencial. Al terminar el estudio la comunidad 

puede pedir copias de la información, pero sin los nombres de las personas que 

dieron la información.  

Usted no va a recibir dinero u otras cosas de los investigadores por participar en 
el estudio. 

Si está confundido, o no entiende algo de lo que le hemos explicado o tiene alguna 
pregunta o queja por favor se puede comunicar con el docente y asesor del 
proyecto investigativo JUAN CAMILO CALDERÓN FARFÁN al celular 
3106499229 o al email juan.calderon@usco.edu.co, SAYU YUDERLY ANDREA 
MENZA al número 3123128058 de celular email u20142130962@usco.edu.co, 
PAULA DANIELA GÓMEZ CORTÉS, u20191175995@usco.edu.co, al número 
315 6023564 

Yo ______________________________ identificado con 

_________________Acepto libremente participar en este estudio, en el 

día ______________sin ninguna presión de nadie, y declaro que me 

encuentro orientado en tiempo lugar y persona, que no estoy bajo los 

efectos de licor, drogas o medicamentos que no me permitan hacer las 

actividades que se me solicitan, o expresarme normalmente para responder 

preguntas o dialogar con los investigadores. 

_____________________                                               _____________________ 

(Firma o Huella de mayora)                                             (Testigo) 

 

 

 
  

mailto:juan.calderon@usco.edu.co
mailto:u20142130962@usco.edu.co
mailto:u20191175995@usco.edu.co
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Anexo C. Aval de las autoridades del Resguardo Indígena de Juan Tama 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 
  



82 

 

Anexo D. Formato de acuerdo de confidencialidad 
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Anexo E. Conflicto de Interés 
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