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Resumen y Abstract  IX 

 

Resumen 

La comunidad Indígena Awá del suroccidente colombiano, ubicada en el departamento 

de Nariño se ha visto afectada por las dinámicas del conflicto armado y se encuentra 

catalogada como una de las etnias en peligro de extinción del territorio colombiano, con 

el fin de identificar la influencia que ha tenido el conflicto armado en la comunidad se 

desarrolla el trabajo de profundización.  

Por lo cual se parte de la pregunta problema: ¿Cuáles son las consecuencias del 

conflicto armado en la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del pueblo Awá del 

Suroccidente Colombiano?, se presenta el contexto del territorio, se relata cómo ha sido 

la entrada de la violencia a las comunidades, para así ir desarrollando la concepción de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional a la vez que se identifica como se han 

afectado los diversos componentes. 

 

Por medio de la recolección de información primaria en la realización de entrevistas a 

profundidad  y cartografía social, realizada con miembros de la comunidad Indígena Awá, 

se identifican los cambios en los cultivos y en las prácticas de caza, pesca, y cría de 

animales; al igual que se realiza una caracterización de los impactos del conflicto 

armado, con el fin de visibilizar la problemática y contribuir a proponer estrategias acorde 

a la cosmovisión indígena. 

 

 

Palabras clave: Inkal Awá- cosmovisión- territorio- resguardo- soberanía alimentaria- 

seguridad alimentaria y nutricional - conflicto armado. 
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Abstract 

The communnity indigenous Awá from the south west of Colombia is located in Nariño 

Department, has been affected by dynamics of the armed conflict and is catalogue like 

one of the ethnic in danger of extinction in the colombian territory, wirh the purpose of 

identify the influence that has the armed conflict in the community, be this work in 

profundity. 

By the way, we aks the questión about the problema ¿Which are the cosecuences of the 

armed conflicto in the security feed and nutritional of Awa village of the south west of 

Colombia?, its present  the context of territory, and narrate how has been entry the 

violence in the communities, for develop the conception of  

sovereignty and feed security and nutritional in turn identify how has been affected the 

various components. 

Through the compilation of information primary, in the realizations of interview in 

profundity and social cartography, made with members of the comunity indígena Awa, 

identify the changes in the farming practice of hunting, fishing and breeding of animals; 

equal that made a characterizacion of the impactc  of the armed conflic, with the purpose 

of present and sensitive the problems and contibute and formulate strategies in 

accordance with the cosmovisión indigenous. 

Key words: Inkal Awá- cosmovisión- territory-shelter- self government feed- feed security 

and nutritional- armed conflict. 
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Introducción 

En Colombia se  presenta un conflicto armado que data desde mitad del siglo XX, por el 

dominio político y económico del país entre los dos partidos el Liberal y Conservador,  

debido a la inequidad social se organizaron pequeños grupos insurgentes entre las 

comunidades campesinas para reclamar sus derechos; se conformaron los primeros 

grupo guerrilleros y a la par surgen los grupos paramilitares, en esta misma época 

aparece el narcotráfico como elemento dinamizador de la economía de la guerra, a raíz 

del conflicto y por  la presencia de diversos grupos armados en el territorio colombiano 

muchas personas se han visto afectadas. 

El suroccidente del departamento de Nariño se ve inmerso en el conflicto, la presencia de 

los grupos armados han convertido a los municipios de Mallama, Ricaurte, Barbacoas y 

Tumaco en zonas de guerra; en este sector habita la población objeto de estudio, que es 

la comunidad indígena Awá.  

Esta población según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el 

censo general elaborado en el año 2005 se estima en 25.813 habitantes, los cuales se 

ven afectados por el conflicto y han sido desplazados, asesinados o desaparecidos; 

dicha etnia indígena se encuentra en peligro de extinción físico y cultural.  

En la actualidad son múltiples documentos que relatan los hechos que se generan por el 

conflicto armado entre los que se encuentran el desplazamiento, despojo de tierras, 

destrucción de cultivos propios, secuestro, extorción, reclutamiento forzado, tortura, 

asesinatos, masacres, amenazas, desaparición forzada, presencia de minas anti persona 

y artefactos explosivos, también se ha escrito sobre la influencia del conflicto en la 

seguridad alimentaria de las comunidades vista como la afectación del acceso y la 

disponibilidad a los alimentos, pero no se ha estudiado directamente la influencia del 

conflicto armado en la seguridad y soberanía alimentaria de la comunidad Indígena Awá, 

por lo cual se plantea el trabajo de profundización con el objetivo de identificar la 
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influencia del conflicto armado en la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la 

comunidad indígena Awá asentada en el departamento de Nariño en Colombia. 

Para el logro de los objetivos propuestos en el trabajo se realizó una metodología 

cualitativa con la aplicación de entrevistas a profundidad y el desarrollo de cartografía 

social. 

Con el análisis de la información recolectada se relata en el documento la concepción de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional para la comunidad indígena Awá, los 

impactos que ha dejado el conflicto armado en estos aspectos así como la relación 

existente como forma de preservar a la etnia, y por último se plantean estrategias para 

contribuir a que se mejore la situación de soberanía y seguridad alimentaria en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Planteamiento del problema 

Según el Informe ¡Basta ya! publicado en el año 2013 por el Centro de memoria histórica,  

en el país se identifican cuatro periodos de evolución del conflicto, entre los que se 

encuentra: el primer periodo (1958-1982) los dos partidos dominantes el Liberal y el 

Conservador se enfrentaron por el dominio político y económico del país, la distribución 

inequitativa de la tierra y la gran brecha entre ricos y pobres llevaron a las comunidades 

campesinas a organizarse en pequeños grupos insurgentes que buscaban reclamar sus 

derechos, es así que a mediados de la década de los 60 se creó la guerrilla en la 

actualidad más antigua de Latinoamérica, que se denomina Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), también surgieron otros grupos como el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL); dicho periodo fue 

característico por la transición de la violencia bipartidista a la subversiva y la proliferación 

de las guerrillas. El segundo periodo (1982-1996) se caracterizó por el crecimiento militar 

de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares y la propagación del 

narcotráfico. El tercer periodo (1996-2005) se distinguió por las expansiones simultáneas 

de las guerrillas y de los grupos paramilitares, se presentó la lucha contra el narcotráfico 

y el terrorismo; el cuarto periodo (2005-2012) estuvo marcado por una fuerte ofensiva 

militar del estado que debilitó militarmente a la guerrilla, se produjo el fracaso de la 

negociación política con los grupos paramilitares. En el mes de septiembre del año 2012 

el presidente Juan Manuel Santos anuncia que se inician negociaciones con las FARC 

las cuales aún siguen en proceso hasta el presente. (Centro nacional de memoria 

histórica, 2013) 

 

El suroccidente Colombiano integrado por los departamentos Valle del Cauca, Cauca, 

Nariño y Putumayo en el cual se encuentra buena parte de comunidad indígena y afro 
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descendiente, se ha convertido en una zona estratégica para la presencia de diferentes 

actores armados y no se escapa de la problemática del conflicto: 

 

Las condiciones físicas y geográficas existentes en la zona pacífica, 

Amazonía y la frontera, hacen de Nariño y Putumayo, un espacio de 

importancia geopolítica y valioso territorio de disputa: salida al Océano 

Pacifico, la existencia de grandes extensiones de selva, el clima propicio 

para la siembra de cultivos de uso ilícito, la entrada a la Bota Caucana y al 

Macizo Colombiano, el acceso directo al Departamento de Putumayo y 

Ecuador (Territorios utilizados para la movilización de tropas, armas y 

explosivos así como la producción y comercialización de narcóticos) el 

paso del oleoducto transandino (que atraviesa buena parte del territorio 

del pueblo Awá desde Orito – Putumayo hasta el puerto de Tumaco), así 

como la producción de oro, plata y otros recursos naturales. (Cabildo 

Mayor Awa de Ricaurte, 2002) 

 

El suroccidente del departamento de Nariño o Pie de monte costero se ve inmerso en el 

conflicto, la presencia de los grupos armados han convertido los municipios de Mallama, 

Ricaurte, Barbacoas y Tumaco en zonas de guerra. En este sector habita la población 

objeto del estudio que es la comunidad indígena Awá1. Esta población según el censo del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística del 2005 se estima en 25.813 

habitantes, que se ven afectados por el conflicto y han sido desplazados, asesinados o 

desaparecidos.  

 

Es de gran interés conocer cómo han sido las dinámicas del conflicto armado en la 

Población indígena Awá y cómo fue su surgimiento, según el documento Diagnóstico de 

la situación del pueblo indígena Awá del Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos del año 2010, explica que el proceso de expansión de los cultivos 

ilícitos estuvo relacionado con la llegada de diversos actores a la zona que han generado 

el conflicto en el territorio:  

                                                
 

1
 La etnia Awá se ubica binacionalmente, en  el suroccidente de Colombia y el noroccidente de Ecuador. En 

Colombia, el territorio Awá se encuentra en el departamento de Nariño y en el departamento del Putumayo.  



Capítulo 1 19 

 

 

A comienzos del año 2000 se presentó la expansión cocalera en el 

departamento de Nariño por el traslado de los cultivos debido a los procesos de 

erradicación presentados en el oriente del país, a raíz del aumento de los 

cultivos ilícitos en la zona se conformó la Brigada XXIX del Ejercito en el año 

2005, para así iniciar labores de erradicación manual, fumigaciones y decomisos 

de insumos. La presencia de los grupos armados en la zona tiene relación con la 

expansión de los cultivos ilícitos, pero grupos como FARC y ELN llegaron a la 

zona mucho antes de dicha expansión, al utilizar el territorio como lugar de 

refugio y la búsqueda del apoyo de comunidades identificadas como 

vulnerables, debido a la expansión de los cultivos se logró un mayor 

fortalecimiento de los grupos armados, para la misma época se presentó la 

llegada de las Autodefensas que se asentaron mayormente en el corregimiento 

de Llorente y Junín cerca al mar, por el año 2005 se presentó un proceso de 

desmovilización de dichos grupos pero surgieron otros dedicados al narcotráfico. 

Pese a las fumigaciones y erradicación manual se produjeron resiembras y se 

cree que la base de coca es traída de Perú para procesarla y la base producida 

en Nariño se lleva al pacífico chocoano. (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos, 2010).  

 

Las fuerzas armadas de Colombia hacen parte del grupo de actores que se encuentra en 

la zona, a los cuales también se les ha atribuido actos violentos y abuso de poder en 

contra de la población civil. 

 

Dicho conflicto ha traído muchos problemas para el Pueblo Awá, que de acuerdo al Auto 

004 emitido por La Honorable Corte Constitucional debe ser protegido, debido a que se 

encuentra en proceso de desaparición, el cual se ha visto acelerado por el fenómeno de 

la guerra; dentro de los riesgos que se presentan en la comunidad se encuentra la 

afectación de la soberanía y seguridad alimentaria de múltiples formas: como la pérdida 

de los territorios por presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico ocasionando 

que se reemplacen los cultivos tradicionales por cultivos ilícitos y cada vez más se 

reduzca la producción de alimentos ancestrales, el desplazamiento por la violencia que 

ha generado pobreza, un mayor asentamiento de comunidad indígena en las cabeceras 

municipales lo cual trae consigo pérdida cultural y modificación de hábitos alimentarios 
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con inclusión de nuevos alimentos con tendencia a un mayor consumo de productos 

industrializados, presencia de minas anti persona y artefactos explosivos que ocasionan 

que se reduzca la práctica de la caza, la pesca y la agricultura.  

 

De acuerdo a lo que se relata en el Capítulo II del Diagnóstico situacional de los 

Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario del pueblo Awá en la 

Actualización del Plan de Salvaguarda, la comunidad se ha visto vulnerada: 

 

La agresión a nuestro territorio y el sueño de tener tranquilidad y 

convivencia como Familia Awá, de un momento a otro fue cambiando,  ya 

no podíamos salir a pescar, a cazar o a bañarnos en los ríos o quebradas, 

y los territorios se convirtieron en caminos de grupos armados ilegales, de 

personas extrañas que disputaban los intereses de los negocios por 

cultivos ilícitos, grupos foráneos que empezaban a incentivar a los niños, 

jóvenes y adultos para que siembren la coca o hacer parte de los grupos 

ilegales tratando de cambiar de mentalidad, y mostrándoles un camino 

fácil y colocando en riesgo todos los esfuerzos de reencontrarnos con la 

cultura propia, nuestros usos, costumbres, valores y tradiciones; y 

afectando nuestros sistemas organizativos propios, el ejercicio de la 

autonomía y la unidad de la Familia Awá. Los espacios territoriales que 

habíamos ganado también fueron reduciéndose nuevamente, cuando 

varios colonos, a través de diferentes formas de engaño y el interés de 

intensificar los cultivos ilícitos se fueron apropiando de nuestras tierras, 

deteriorando y modificando los modos tradicionales de pervivencia y 

resistencia como indígenas Awá y ocasionando la peor victimización, 

desarraigo, desintegración familiar, amenazas y desplazamiento forzado. 

(Organizaciones del Pueblo Awá, UNIPA, CAMAWARI Y ACIPAP, 2012) 

 

Al estar la comunidad Awá en una zona de conflicto permanente han llegado al lugar 

varias organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y apoyo del gobierno, 

que en la mayoría de los casos enfrentan este problema con programas de ayuda 

asistencialista y empeoran la situación de la población afectada, al enfocarse en 

satisfacer la necesidad inmediata de las personas y no trascienden generando 
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independencia para que a largo plazo las personas puedan valerse por sí mismas; dichos 

programas vulneran los derechos de las personas, no respetan su soberanía alimentaria 

entregando alimentos como enlatados o embutidos que no hacían parte de su hábito 

alimentario y generan una creencia falsa de que dichos productos ofrecidos en los 

paquetes alimentarios son los mejores o más recomendables para el consumo, 

desplazando la ingesta de sus alimentos tradicionales.  

 

Según lo refiere el documento Propuesta proyecto política pública soberanía alimentaria 

pueblos indígenas amazónicos:  

 

La dificultad de valorar los problemas alimentarios y nutricionales de estos 

pueblos exclusivamente a través de las aproximaciones convencionales, 

radica en la escasa comprensión que tenemos sobre su visión de mundo, 

sus formas ancestrales y sus prácticas de producción y alimentación. 

Estas limitaciones, se traducen en políticas asistencialistas, sin pertinencia 

cultural y con escaso impacto en los problemas estructurales de su 

realidad alimentaria. (Pardo, 2013). 

 

Dicha problemática se acentúa cada vez más por el desplazamiento forzado que implica 

cambiar ciertos aspectos como el modo de trabajar y conseguir los recursos para el 

hogar, los aleja de sus territorios nativos, con cambio de hábitos alimentarios y se crea 

una dependencia a programas asistencialistas los cuáles no están pensados en contribuir 

al fortalecimiento de capacidades o en favorecer el regreso al territorio, también se 

presenta el abandono de los cultivos ancestrales que pone en riesgo la conservación de 

las semillas autóctonas, lesionando el patrimonio biológico de la zona. 

 

Es fundamental implementar con las comunidades otras estrategias, que contribuyan a 

mitigar las consecuencias del conflicto armado en la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional, generando empoderamiento en las comunidades y no una dependencia en la 

población. Las estrategias que se implementen deben tener en cuenta los hábitos y 

costumbres del pueblo Awá con el fin de fortalecer sus capacidades, trasformar los 

enfoques implementados, incentivar la participación social y contribuir a la equidad.  
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1.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las consecuencias del conflicto armado en la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional del pueblo Awá del Suroccidente Colombiano? 

1.2 Hipótesis 

El conflicto armado es un determinante de la inseguridad alimentaria y nutricional que 

presenta el pueblo Awá, al igual ha afectado la soberanía alimentaria de la comunidad, 

con la generación de estrategias de tipo asistencialista que vulneran los hábitos y 

tradiciones alimentarias de la población. 

1.3 Justificación 

En la actualidad existen múltiples documentos que relatan los hechos que se  generan 

por el conflicto armado entre los que se encuentran el desplazamiento, despojo de 

tierras, destrucción de cultivos propios, secuestro, extorción, reclutamiento ilícito, tortura, 

asesinatos, masacres, amenazas, desaparición forzada, presencia de minas anti persona 

y artefactos explosivos, también se ha escrito sobre la influencia del conflicto en la 

seguridad alimentaria de las comunidades vista como la afectación del acceso y la 

disponibilidad a los alimentos, pero no se ha estudiado directamente la influencia del 

conflicto armado en la seguridad y soberanía alimentaria de la comunidad Indígena Awá, 

la cual hace parte de las etnias que se encuentran en peligro de extinción y han sido 

azotadas por el conflicto, debido a la problemática que se presenta en la comunidad es 

fundamental identificar como la seguridad alimentaria y nutricional y el conflicto armado 

pueden llegar a tener relación, y como el conflicto armado afecta directamente o 

indirectamente la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional y así contribuir en la 

caracterización de los impactos que ha dejado el conflicto armado en la comunidad. 

 

La investigación realizada favorece la comunidad indígena Awá contribuyendo a 

evidenciar y reconocer la forma en que se está viendo afectada su población, para así 

contribuir a generar estrategias que permitan atacar la problemática desde la base,  y 

además poder exigir empoderadamente a las entidades correspondientes sus derechos 
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que han sido vulnerados por estrategias  que no tienen en cuenta su cultura y realizan 

transformaciones socio culturales. 

 

Es fundamental hacer visible la problemática y socializarla ya no con cifras como es 

costumbre  sino con los hechos, con las historias de las personas que han sido víctimas y 

han tenido que vivir las consecuencias de la guerra y buscar la forma de sobrevivir en un 

entorno afectado; hacer visible una realidad que no se debe naturalizar, son los relatos 

de las víctimas que reflejan una cruda realidad que muchos ignoran o tratan de pasar por 

alto, pero que compete a todos para ser agentes de cambio y constructores de paz con 

un entorno de equidad y derechos garantizando la soberanía y seguridad alimentaria 

nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Estado del arte 

Partiendo de la pregunta problema, se realizó una búsqueda para evidenciar que tanto se 

ha trabajado sobre el tema, tomando como palabras clave: conflicto armado, soberanía 

alimentaria, seguridad alimentaria, comunidad indígena Awá- kuaiquer. 

2.1 Situación alimentaria de los pueblos indígenas 
colombianos 

En el documento Comida, territorio y memoria: Situación alimentaria de los pueblos 

indígenas colombianos (Organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura, 2015), se relata como en un contexto general ciertos fenómenos han 

afectado la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas entre los que se 

encuentran el conflicto armado, la extracción de recursos, el narcotráfico, la minería 

ilegal, el aumento de zonas con monocultivos, el despojo de tierras, desplazamientos 

forzados, migración a ciudades, la sustitución de actividades agrícolas, de caza y pesca, 

el cambio de cultivos tradicionales por cultivos ilícitos, la contaminación de fuentes de  

agua; los cuales contribuyen al aumento de la pobreza, el deterioro de la salud y del 

estado nutricional así como a la prevalencia de condiciones precarias en las familias. En 

dicho documento también se menciona como se han afectado los hábitos alimentarios en 

las comunidades indígenas influenciado principalmente por la migración a los centros 

urbanos con el acceso a alimentos industrializados con alto contenido de sodio, azúcares 

y grasas. 
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Según lo manifestado por autoridades tradicionales indígenas que participaron en el 

Encuentro regional de la FAO 2014 y contribuyeron con sus experiencias y aportes en la 

construcción del documento Comida, territorio y memoria, mencionan que la introducción 

en la dieta de este tipo de alimentos nuevos para la comunidad no concuerdan con la 

concepción del Buen Vivir o Bien vivir,  al ser considerados este tipo de alimentos como 

aquellos que quitan fuerza y no tienen vínculo con la tierra, lo cual le ha quitado el valor a 

las preparaciones tradicionales y contribuye a la pérdida de conocimientos sobre la 

cocina tradicional; por dicha migración también se presenta la inclusión de las mujeres a 

la vida laboral lo cual influye en la reducción de los tiempos para la preparación de 

alimentos y el aumento en la compra de alimentos de ciudad así conocidos por las 

comunidades rurales los cuales también son entregados en programas asistencialistas. 

 

Como se menciona en el documento Comida, territorio y memoria:  

 

A causa de las complejas dinámicas del conflicto armado los pueblos 

indígenas se han visto obligados a cambiar sus prácticas productivas 

tradicionales para poder alimentarse. Los cultivos de coca para uso ilícito 

son una clara muestra del abandono de los cultivos tradicionales dentro de 

sus comunidades. (Organización de las naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura, 2015).  

 

Según lo considera la Organización indígena de Colombia (ONIC) el impacto del conflicto 

armado se refleja en las crisis alimentarias que presentan las comunidades y se presenta 

por múltiples factores como restricción  de la caza, pesca, recolección y siembra de 

alimentos libremente por presencia de minas y artefactos explosivos, además se 

presenta una limitación para la movilidad de las  personas en el territorio por el control de 

la fuerza pública en la zona lo cual afecta la tranquilidad para transitar libremente, se 

presenta reducción de los cultivos por apropiación de las cosechas por parte de los 

grupos armados y debido al desplazamiento se genera una dependencia asistencial que 

contribuye a generar un ciclo que incide en la pérdida de calidad de vida de las personas. 

 

En el documento Propuesta proyecto política pública soberanía alimentaria pueblos 

indígenas amazónicos, para las comunidades el aspecto alimentario se relaciona con:  
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El trasfondo de los derechos culturales y colectivos… está íntimamente 

relacionado con los derechos culturales en cuanto a la elección de los 

alimentos, las formas de acceso y la preparación a la vez que está ligado 

a otros derechos colectivos como son el territorio, la salud, los 

conocimientos tradicionales, los recursos y la libre determinación. (Pardo, 

2013) 

 

Se refleja como los pueblos indígenas se basan en el conocimiento tradicional y le 

otorgan un componente simbólico al territorio. 

 

De acuerdo al Informe del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia- UNICEF: Los pueblos indígenas en Colombia derechos, políticas y 

desafíos; se reafirma como la situación de seguridad alimentaria se ve afectada: 

 

 Entre los obstáculos estructurales que impiden garantizar la alimentación 

se encuentran: el descenso de la calidad de vida y el ascenso de la 

inequidad; la magnitud del desplazamiento forzado; la situación de las 

tierras, la agricultura y la desigualdad (Mantilla Quijano, Alejandro); el 

conflicto armado; el incremento de los cultivos ilícitos. La colonización 

descontrolada y el narcotráfico son fenómenos que una parte muy 

importante de la población indígena ha sufrido y que traen como 

consecuencia hambre y desnutrición. (UNICEF, 2003). 

 

Para las comunidades indígenas  el territorio tiene un significado simbólico  y social, va a 

determinar la práctica de diferentes tradiciones y ciertas creencias; pero actualmente este 

ha sido vulnerado y no ha sido respetado como base elemental de las comunidades 

indígenas, al ser el territorio visto como una fuente de recursos sufre grandes 

explotaciones que lo van deteriorando lo cual impide que se realice el proceso habitual 

de cultivo; según un Líder Nasa en el primer congreso indígena nacional en Bogotá 

considera la tierra o territorio como:  

 

La base fundamental de nuestra salud. Ella es nuestro medio de 

subsistencia de nuestras familias. De la escasez de tierras viene la 
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escasez de alimentos y luego la desnutrición. Teniendo la tierra y los 

alimentos no necesitamos ir a los puestos de salud y gastar dinero. 

(Pardo, 2013).  

2.2 Contexto de la etnia Awá 

La etnia Awá se ubica en un área que comprende el suroccidente de Colombia pasando 

por el rio Telembi  hasta llegar al noroccidente del Ecuador; la extensión aproximada es 

de 610.000 hectáreas, de las cuales 480.000 están en Colombia y 116.640 en Ecuador. 

En Colombia, el territorio Awá se encuentra en los municipios de Ipiales, Mallama, 

Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santa Cruz, Guachavéz y Tumaco en 

el departamento de Nariño; y en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuéz, San 

Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón en el departamento del 

Putumayo. En Ecuador, los Awá están a lo largo del río San Juan, en las localidades de 

Tobar Donoso, Chical, Jijón y Camaño (provincias de Carchi), Alto Tambo, Mataje y 

Ricaurte, Tululbí  (Esmeraldas) y Lita, Buenos Aires (Imbabura). (Organizaciones del 

Pueblo Awá, UNIPA, CAMAWARI Y ACIPAP, 2012) 

La comunidad indígena se encuentra distribuida como la Gran Familia Awá, dividida en 

cuatro organizaciones, dos en el departamento de Nariño en Colombia: el Cabildo Mayor 

Awá de Ricaurte– CAMAWARI y la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, una en el 

departamento del Putumayo: la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del 

Putumayo– ACIPAP y en la República del Ecuador se encuentra la Federación de 

Centros Awá del Ecuador- FECAE.  

La comunidad indígena se autodenomina Inkal Awá que en su lengua nativa el Awa-Pit, 

significa hijos de la montaña o gente de la montaña. 

En el Mandato Educativo del Pueblo Indígena Awá, relatan de donde vienen los Awá de 

acuerdo a sus creencias: 

Los Awá somos hijos de la montaña; nuestros padres son dos barbachas, 

una blanca y una negra que se encontraban en un árbol ubicado en la 

cabecera y a la orilla del río chatanalpí, somos de la unión de las dos 

barbachas, de allí el nombre de Inkal Awá que traduce  gente de la 
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montaña o selva, y nuestra misión es cuidar la naturaleza. (Plan de vida 

Awá, 2004-2006) 

La etnia Awá en su modo de vida establece una gran relación con su entorno, por lo cual 

sus tradiciones giran alrededor de la naturaleza y al cuidado del territorio, las tradiciones 

son transmitidas por los mayores a las otras generaciones, siendo la familia el núcleo 

principal que transmite el conocimiento, según lo referenciado en el documento Mandato 

Educativo del Pueblo Indígena Awá: 

La educación propia, desde el vientre de la madre, desde allí, empiezan a 

impartir valores culturales, basada en la memoria colectiva de nuestros 

ancestros, ellos son la base fundamental para las futuras generaciones… 

La familia para los Inkal Awá, es la confianza, la seguridad, el apoyo, la 

protección, para quienes la conforman. (Taller orientadores, El Diviso, 

2010). 

 

Para la comunidad indígena su territorio es algo esencial que los caracteriza, en el cual 

interactúan con las otras personas y aplican todos sus conocimientos para poder vivir de 

acuerdo a sus creencias y garantizar el bienestar a su colectivo. 

 

El territorio es el espacio de origen de la vida, de la gente, los animales, 

las plantas, el agua, el viento, el día y la noche; es el espacio sagrado 

donde los héroes míticos hombres y animales realizan la creación y 

continúan manteniendo la vida. El territorio, también es el espacio 

generador de cultura, donde se recrea, transforma y mantiene el espacio 

vital por que sin él no se puede pensar en la vida, en la existencia; el 

territorio da el vestido, comida, salud, vivienda, seguridad, felicidad y 

garantiza la vida total de la comunidad. (Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, 

2002) 

Para la etnia Awá la cosmovisión es aquella que da razón de la procedencia y por la cual 

se establecen dentro de la comunidad los valores, costumbres y creencias, para vivir en 

armonía y equilibrio con la naturaleza; según se describe en el documento Mandato 

Educativo para el Pueblo Awá: 
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La cosmovisión Awá, representa nuestra forma de creer y del mismo modo 

saber la procedencia de nuestro pueblo y todo lo que existe. Es desde la 

cosmovisión que se educa a los niños en nuestro pueblo, desde el 

conocimiento propio de nuestra cultura. La educación, para el pueblo Awá 

se formula, desde el conocimiento de nuestras creencias, valorando todo 

lo existente en nuestros cuatros mundos. (Comité interinstitucional-

Mandato Educativo del Pueblo Indígena Awá, 26 de octubre del 2010) 

 

Los Awá consideran la existencia de cuatro mundos, el mundo de abajo habitado por los 

seres más pequeños que comen humo, el segundo mundo habitado por los Awá, el 

mundo de los muertos y los espíritus; y el cuarto mundo habitado por el creador quien 

controla los otros tres mundos. 

2.2.1 Salud 

La comunidad reconoce la medicina tradicional como el principal recurso curativo de los 

males del campo, con el uso de plantas medicinales para garantizar así el bienestar 

físico, espiritual y mental;  según sus creencias se presentan dos grandes grupos de 

enfermedades: el mal de campo, entre las que se encuentran el chutun, la malora, el 

ojeado de piedra, el mal aire, el espanto, la guamuca, el enduendado; y las 

enfermedades de afuera que se originan debido al contacto con la cultura occidental. 

(Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, 2002). 

2.2.2 Recursos Naturales 

El territorio Awá contaba con abundantes recursos naturales como bosques primarios 

donde vivían animales y aves silvestres de diferentes especies, plantas medicinales, 

árboles maderables, minerales; los bosques dando origen a importantes afluentes de 

aguas como quebradas que alimentan a los ríos que bañan a lo largo y ancho del 

territorio donde convive la comunidad Awá y su naturaleza. Las técnicas y conocimientos 

desarrollados por los Awá para el aprovechamiento de los Recursos Naturales de fauna y 

flora y el uso del suelo, ha posibilitado el cultivo de productos autóctonos e introducidos 

como maíz, yuca, fríjol, caña de azúcar y plátano para el consumo humano y animal; 

bijao  para cubrir el techo de las viviendas y tetera para los sombreros; implementación 
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de la huerta casera con sus plantas alimenticias, medicinales y ornamentales; La cría de 

animales domésticos, la recolección de alimentos de los árboles, de las palmas, de 

matas; la utilización de materias primas para la construcción de viviendas, herramientas 

de trabajo, utensilios, artesanías y medicinas; la cacería, la pesca y, como actividad 

introducida por los Awá a partir del contacto con los mestizos, la ganadería. (Cabildo 

Mayor Awa de Ricaurte, 2002) 

2.2.3 Antecedentes de alimentación 

La base de la alimentación eran los animales del monte como: monos, venados, guatín, 

boruga entre otros, que cazaban con bodoqueras, trampas, lanzas y flechas con la punta 

untada de veneno extraído de un árbol; se realizaba la recolección de frutos como: 

chontaduro, papaya, guayaba, pan del norte; se practicaba la pesca manual en la rivera 

de los ríos y quebradas. Era común la  siembra de maíz y fríjol mediante riego a mano; 

también contaban con cultivos como la yuca, el chiro, el plátano, la caña de azúcar y 

árboles frutales; realizaban el intercambio de productos o trueque con otras personas de 

la comunidad. Las herramientas utilizadas para la agricultura y los oficios domésticos 

eran hachas elaboradas de piedra y palancas de madera; ollas de barro, platos y 

cucharas de madera, piedra moldeadas para moler maíz, el plátano y calabazos para 

acarrear y guardar el agua y la chicha bebidas comunes en la etnia. (Cabildo Mayor Awa 

de Ricaurte, 2002) 

2.2.4 Prácticas de producción 

La explotación agrícola, se caracterizaba por la aplicación de sistemas tradicionales de 

cultivo, ausencia de inversión de capital y utilización del machete y hacha como principal 

herramienta de trabajo. El trabajo era realizado a mano con la ayuda de la familia. La 

práctica tradicional para el inicio de la siembra o producción de algunos cultivos inicia con 

la tala de bosques para regar o sembrar el maíz o fríjol en cantidades de un quintal 

equivalente a cuatro arrobas, para estos cultivos se utiliza la técnica de tumbar el 

bosque, regar y cosechar el producto y dejar por varios años descansar el terreno 

mientras se trabaja en otro lugar, así se rotan los terrenos por varias veces, 

posteriormente se siembra yuca, plátano, caña de azúcar, café, árboles frutales, pasto 

entre otros como cultivos permanentes. (Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, 2002) 
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2.2.5 Artesanías 

Algunos indígenas, la mayoría mujeres, dedican parte de su tiempo a la elaboración de 

canastos con una fibra que sacan de la guadua o bejuco; dichos canastos son utilizados 

para cargar los alimentos o los racimos de plátano, así como para llevar a los bebés de 

un lugar a otro; generalmente el canasto es llevado por las mujeres colgado de una 

cuerda en la frente;  también elaboran con fibras de pita las higras que son un tipo de 

mochila terciada en la cual acostumbran a llevar los alimentos cuando salen a trabajar. 

Elaboran platos y cucharas de madera, piedras para majar bala la cual es un tipo de 

preparación que realizan con el plátano en la cual la piedra sirve para aplastarlo y darle 

una textura tipo puré; y fabrican elementos para la caza como bodoqueras. (Cabildo 

Mayor Awa de Ricaurte, 2002) 

2.2.6 Vivienda 

La vivienda debido al tipo de terreno de la zona, la humedad del entorno, así como por 

las creencias de la etnia, son construcciones aéreas entre 1.5 y 2.0 metros sobre el 

suelo. El espacio que queda debajo de la casa se utiliza para hacer corrales y albergar 

animales domésticos durante las noches, guardar utensilios y leña seca. La casa consta 

de 3 espacios básicos: cocina, dormitorio y un corredor amplio, que conforma el área 

social donde el indígena permanece la mayor parte, ya que en una zona tan lluviosa es 

imposible realizar trabajos artesanales al aire libre. (Instituto Colombiano de cultura 

hispánica, 2004) 

2.3 Situación de seguridad alimentaria en la comunidad 
indígena Awá 

Se recolectó información que explica la situación de la seguridad alimentaria y nutricional 

de las comunidades indígenas en Colombia, pero en el caso específico de la Comunidad 

Indígena Awá se encuentra muy poca información. 

 

En la tesis Sembrando coca y cosechando plata: economía familiar cocalera en el pueblo 

Awá de Ricaurte Colombia presentada por Yuri Ocampo en enero del año 2016, identifica 

que por medio de los Cultivos de coca o economía cocalera que se presenta en la 

comunidad indígena Awá las familias vinculadas a dicho negocio, presentan un aumento 
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de los recursos monetarios y un mayor acceso a los alimentos que ofrece el mercado 

pero no se relaciona con una adecuada calidad nutricional, se presenta disminución de 

los cultivos para autoconsumo, como lo refiere la autora en ciertos resguardos la 

situación es más crítica con desaparición del chontaduro y la no conservación de 

semillas, pero dicha problemática no es nueva ni vinculada exclusivamente a la coca 

aunque  sí ha influido potencialmente, en el territorio se ha presentado una reducción de 

la disponibilidad de especies silvestres que han sido cazadas tradicionalmente, reducción 

de los cultivos para el autoconsumo y  la crianza de especies menores como gallinas, 

cuyes, pavos; todo aquello relacionado con el efecto nocivo que tiene el uso de 

pesticidas usado en la coca. 

 

Según lo refiere Yuri Ocampo al indagar sobre los productos adquiridos en el mercado 

familiar, alimentos como huevos, panela o maíz que anteriormente se producían ahora 

son comprados, uno de los alimentos que mantiene la producción para su autoconsumo 

es el plátano bocadillo conocido como Chiro por los Awá, el cual hace parte de la base 

alimentación junto con el arroz; también menciona que debido a la dificultad para acceder 

a la zona y trasladarse a la cabecera municipal se hace difícil transportar los productos 

producidos allí y los compradores son desagradecidos al no querer pagar el precio justo, 

la dificultad en la vías de acceso afecta la comercialización de los alimentos producidos 

en los resguardos, por una mayor comodidad para el transporte y almacenamiento se 

realiza la inclusión de alimentos enlatados y cereales refinados; en las comunidades 

también se presenta un riesgo de contaminación de las fuentes de agua así como de los 

alimentos por el uso de agroquímicos en el cultivo de la coca. 

 

Yuri Ocampo (2016) menciona en la tesis que el tipo de alimentación en la comunidad 

Indígena Awá es monótona “caracterizado por un alto consumo de harinas  

(especialmente arroz blanco), regular consumo de alimentos proteicos y deficiente 

ingesta de lácteos, frutas y verduras. Este patrón cumple, e incluso sobrepasa, las 

recomendaciones de ingesta calórica, pero es muy deficiente en el cubrimiento de 

micronutrientes como el calcio, vitamina A y vitaminas del grupo B”, dicho tipo de 

alimentación influye en el estado nutricional de la población lo cual puede conllevar a 

problemáticas de malnutrición que acentúan el riesgo presente del pueblo Awá como es 

el peligro de extinción de la etnia. 
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La prevalencia de alimentos industrializados en la comunidad Indígena Awá que pone en 

peligro el mantenimiento de los cultivos ancestrales se relaciona con:  “razones prácticas 

como el hecho de que sea mucho más fácil y rentable en términos de producción/gasto 

energético, comprar una lata de atún que no requiere cocción-por tanto tampoco leña- 

que pescar o cazar “(Ocampo, 2016); pero esto también se relaciona con la llegada de la 

coca a la zona como lo menciona un Gobernador Mayor en una reunión sobre el estado 

nutricional de la población infantil y lo referencian en la tesis Sembrando coca y 

cosechando plata: “Vean, la cosa es muy sencilla y nadie quiere hablar del asunto, ahora 

hay tan poca comida porque todos han sembrado coca y han tumbado el resto. No falta 

sino que compremos leña en el pueblo porque hasta huevos y plátano entramos” 

(Ocampo, 2016). 

 

La autora de dicha tesis concluye:  

 

La presencia de cultivos de coca de uso ilícito no ha contribuido de 

ninguna manera a mejorar la seguridad o la soberanía alimentaria y 

nutricional. Que tener dinero o mayor flujo monetario no se traduce 

necesariamente en mejoramiento en la alimentación, y por el contrario se 

han cambiado alimentos ricos en nutrientes, no solo en calorías, como el 

maíz o el fríjol, por un cultivo intercambiable solo por dinero, que está 

vaciado de contenido social, simbólico y nutricional…la presencia del 

cultivo de coca ha generado no solo el detrimento de la seguridad y 

soberanía alimentaria y nutricional, sino también detrimento en otras 

esferas, pero como se ha insistido, no es precisamente porque sea coca, 

pues daría igual si fuera otro cultivo que produjera tantas ganancias. Sin 

embargo su alta rentabilidad está asociada justamente a que no es un 

cultivo legal y hay consecuencias que se relacionan directamente con las 

dinámicas que desencadena esto. (Ocampo, 2016). 

2.4 Soberanía alimentaria en el pueblo Awá 

De acuerdo a la enunciación que se encuentra en la actualización del plan de 

salvaguarda del pueblo Awá se considera lo siguiente:  
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Como pueblo Awá consideramos que existe seguridad y soberanía 

alimentaria cuando se respeta este derecho ligado al ejercicio de nuestros 

principios de territorio, autonomía, unidad, cultura e identidad que guían la 

manera de relacionarnos con el katsa su y entre nosotros mismos. El 

saber ancestral nos indica los sitios sagrados, dónde y cómo podemos 

habitar, sembrar y curar; así mismo, la tradición nos ha enseñado como 

cazar y recibir de la madre tierra los alimentos adecuados para nutrir y 

fortalecer nuestro cuerpo y espíritu… pero para nosotros sólo existe 

soberanía y seguridad alimentaria cuando nuestros conocimientos y 

prácticas ancestrales, respecto a la forma estratégica de ubicación de 

familias y la manera de relacionarnos con el katsa su, se mantienen de 

generación en generación y no son afectados por dinámicas inherentes al 

conflicto armado. (Organizaciones del Pueblo Awá, UNIPA, CAMAWARI Y 

ACIPAP, 2012). 

2.5 Afectación de los derechos humanos y el derecho 
humanitario en la etnia 

En la actualización del Plan de Salvaguarda Étnico del pueblo Awá, realizado durante el 

periodo de diciembre de 2011 al mes de abril de 2012; se diagnosticaron las afectaciones 

al territorio, las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario; a continuación se presenta un listado de las afectaciones que van a incidir 

en la pervivencia de la comunidad indígena: 

 Tortura, interrogatorios y elaboración de listas de perseguidos. 

 Muertes selectivas de personas. 

 Masacres. 

 Desapariciones forzadas.  

 Reclutamiento forzado de menores y adultos (hombres y mujeres de todas las 

edades incluyendo niños y jóvenes). 

 Desplazamiento masivo y gota a gota. 

 Intimidación y señalamiento. 
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 Fuerte presión sobre los jóvenes (reclutamiento mediante la fuerza, engaños, 

enamoramiento, coacción, soborno económico). 

 La presencia de actores armados ilegales en casas, escuelas y demás lugares 

habitados o frecuentados, que ponen en riesgo a la población civil cometiendo 

infracciones generalizadas al derecho internacional humanitario.  

 Irrespeto a la autonomía y al control territorial (secuestro y coacción de 

gobernadores, intromisión en problemas internos de los resguardos, reclutamiento 

de jóvenes, abusos sobre las fincas)  

 Irrespeto del ejercicio de la justicia propia dentro del territorio. 

 Instalación de minas antipersona permanentes y temporales las cuales han 

causado varias víctimas, algunas de ellas mortales. 

 Restricción de movilidad y control sobre los caminos del pueblo Awá  

 Se obliga a los indígenas a participar en arreglo de camino para el tránsito de los 

grupos armados, vinculándolos al conflicto. 

 En algunos casos durante los enfrentamientos armados se usa a la población civil 

como escudo humano. 

 Pérdida de territorio y/o de control sobre el manejo de sus recursos.  

 Violencia sexual.  

Tomado del Plan de Vida Awá (Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Identificar y analizar las consecuencias que ha dejado el conflicto armado en la soberanía 

y seguridad alimentaria y nutricional de la Comunidad Indígena Awá del suroccidente 

colombiano.  

3.1.1 Objetivos específicos 

 Identificar como percibe la comunidad Indígena Awá su seguridad alimentaria y 

nutricional antes del conflicto armado y en la actualidad. 

 Describir la concepción de soberanía alimentaria desde la cosmovisión de la 

Comunidad Indígena Awá. 

 Caracterizar los impactos que ha dejado el conflicto armado en la seguridad y 

soberanía alimentaria de la comunidad Awá. 

 Establecer la relación existente entre soberanía y seguridad alimentaria como 

forma de preservar a la comunidad Indígena Awá. 

 Contribuir a que se evidencie la problemática de soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional que está atravesando la comunidad Indígena Awá, con el 

fin de favorecer que se propicien espacios para la construcción de estrategias 

acorde a su cosmovisión.   



 

4. Marco conceptual 

4.1 Seguridad alimentaria y nutricional 

Es fundamental especificar el concepto de seguridad alimentaria y nutricional que va a 

ser implementado en el desarrollo del trabajo, ya que a partir de este se podrá realizar la 

interpretación de los cambios y consecuencias que ha tenido la seguridad alimentaria y 

nutricional en la comunidad Indígena Awá por ello se presenta la evolución del concepto, 

partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se establece 

que la alimentación es un derecho humano y es primordial para alcanzar un nivel de vida 

adecuado, a partir de aquí se presenta un antecedente histórico que vincula a la 

alimentación en un aspecto político y social. 

  

En la Cumbre Mundial de la Alimentación desarrollada por La FAO en Roma en el año 

1996 surge la definición de seguridad alimentaria la cuál es definida así:  

 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (FAO, 

1996). 

 

Para el año 2009 en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria desarrollada en 

Roma se realiza una modificación al concepto considerándola como: 

 

 Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
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preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana. (FAO, 2009). 

 

En dicha definición se adiciona el aspecto social y la dimensión nutricional que es 

considerada como parte integrante del concepto, se conciben cuatro pilares 

fundamentales en la seguridad alimentaria que son la disponibilidad, el acceso, la 

utilización y la estabilidad. 

 

En cuanto al concepto de seguridad Nutricional surgió en 1995 por el Instituto 

Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) que propuso lo 

siguiente: “La seguridad nutricional se puede definir como un estado nutricional adecuado 

en términos de proteínas, energía, vitaminas y minerales para todos los miembros de la 

unidad familiar en todo momento” (Comite de seguridad alimentaria mundial, 2015). 

 

De acuerdo al libro Reposicionando la nutrición como prioridad para el desarrollo 

publicado por el Banco mundial en el año 2006 en la pág. 73 define la seguridad 

nutricional como: 

 

“La seguridad nutricional se logra en el hogar cuando  el acceso seguro a 

los alimentos se combina con un entorno saludable, acceso a servicios 

adecuados de salud y manejo de conocimientos en el cuidado para 

asegurar una vida sana para todos los integrantes de la familia” (Banco 

Mundial, 2006). 

 

Para dicho concepto se incluyen otros elementos como los aspectos sanitarios y 

servicios de salud, es considerada importante la seguridad alimentaria para lograr la 

seguridad nutricional pero esta solo era vista como el acceso a los alimentos y los 

conceptos no eran concebidos como integradores.  

 

En Colombia en el año 2013 La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CISAN) lanza el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(PNSAN) 2012-2019 en el cuál dicha entidad gubernamental al igual que el Observatorio 

de seguridad alimentaria y nutricional de Colombia (OSAN) adoptan el concepto del 
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CONPES 113 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) del 2008 

en la cual define: 

 La seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de 

los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 

biológica, para llevar una vida saludable y activa. (Consejo nacional de 

política económica y social, 2008). 

 

Dicho concepto es adoptado por el País tras  un consenso entre actores el cual se basa 

en una adaptación al desarrollado por la FAO en 1996, se incluyen los ejes disponibilidad 

de alimentos, acceso físico y económico de alimentos, consumo, aprovechamiento o 

utilización biológica y calidad e inocuidad; en el documento del PNSAN la seguridad 

alimentaria y nutricional es vista como una estrategia para así lograr alcanzar el derecho 

a la alimentación pese a esto no es incluido el derecho dentro del concepto, a partir de 

dicha definición se vinculan dos dimensiones la humana y ambiental que van a hacer 

parte de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional. 

 

En el Plan alimentario y nutricional indígena y afro: de Tumaco para el pacifico 

colombiano (PANIAT) 2012-2022 se incluye la siguiente definición dada por el 

Observatorio de seguridad alimentaria y nutricional de la Universidad Nacional de 

Colombia (OBSAN) en el año 2006:   

 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es el derecho que tienen todas las 

personas a gozar, en forma oportuna y permanente, al acceso a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado 

desarrollo, logrando un consumo y utilización biológica adecuados, así 

como el acceso efectivo de las poblaciones al agua potable, que les 

garantice un estado de bienestar sostenible que coadyuve en su desarrollo 

humano y social. (Consejo municipal de Tumaco, 2013). 

 

En dicho concepto se incluyen aspectos como el enfoque de derechos, se incluyen 

dimensiones como la ambiental, humana, alimentaria y nutricional y los ejes de acceso, 

disponibilidad, inocuidad y aprovechamiento biológico. 
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Para el año 2007  el OBSAN partiendo desde diferentes referentes teóricos considera el 

siguiente concepto:  

 

El derecho que tienen todas las personas de gozar de forma oportuna y 

permanente al acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad 

para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de nutrición salud y bienestar, que coadyuve con un desarrollo 

humano que les permita realizarse y ser felices. (Del Castillo, 2010). 

 

Para el desarrollo del trabajo de acuerdo a la revisión realizada sobre la evolución del 

concepto de la seguridad alimentaria y nutricional se adopta el concepto del OBSAN pero 

tomando apartes de los dos conceptos desarrollados para el año 2006 y 2007 de tal 

forma se considera que la seguridad alimentaria y nutricional es:  

 

El derecho que tienen todas las personas a gozar, en forma oportuna y permanente, al 

acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo 

y utilización biológica, así como el acceso efectivo de las poblaciones al agua potable, 

que les garantice un estado de bienestar sostenible que coadyuve en su desarrollo 

humano y social que les permita realizarse y ser felices. (Del Castillo, 2010). 

 

Se adopta dicho concepto teniendo en cuenta que es considerado como integral e 

integrador al incluir cuatro dimensiones: la humana, ambiental, nutricional y alimentaria; 

según el documento del PANIAT las características de dichas dimensiones son:   

 

Seguridad humana: involucra factores de tipo social y humano desde la perspectiva del 

desarrollo humano. 

 

Seguridad ambiental: hace referencia a los aspectos como los recursos naturales, uso 

del suelo, la ganadería, los agro combustibles, cambios climáticos que van a tener 

efectos sobre la producción y el bienestar del ser humano. 

 

Seguridad nutricional: incorpora la utilización biológica adecuada de los alimentos. 
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Seguridad alimentaria: que abarca desde la producción de alimentos y su 

abastecimiento, hasta el logro de la soberanía para conseguir la suficiencia alimentaria 

(Consejo Municipal de Tumaco, 2013) 

 

Se adopta dicho concepto de seguridad alimentaria y nutricional al tener en cuenta el 

equilibrio y bienestar de las personas así como por tener relación con la definición de 

salud en el pueblo Awá, quienes la definen como: “Tener una buena alimentación vivir 

bonito con la familia, tener vivienda, que la madre tierra esté sin nada de contaminación, 

estar alegre, respetar y vivir las costumbres Awá y sus tradiciones” (Organizaciones del 

Pueblo Awá, UNIPA, CAMAWARI Y ACIPAP, 2012).  

 

4.2 Soberanía alimentaria 

El concepto de soberanía alimentaria va a ser desarrollado durante el trabajo campo, con 

el fin de incluir la definición que tiene la comunidad indígena Awá de acuerdo a su 

cosmovisión, de igual forma es fundamental conocer cómo se concibe actualmente y así 

poder relacionarla o identificar diferencias según la concepción indígena. 

 

El Movimiento Vía campesina en la cumbre mundial de la alimentación de 1996 la 

definen como:  

 

Es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia 

capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando 

la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir 

nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera 

autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad 

alimentaria genuina. (Vía Campesina, s.f.). 

 

En el año 2007 se realiza el primer Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria en la 

República de Malí con la asistencia de más de 500 representantes de más de 80 países 

entre los que se encontraban: comunidades indígenas, campesinos, agricultores 

familiares, pescadores tradicionales, trabajadores rurales, comunidades sin tierras, 
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movimientos ecologistas, en el cuál surge la Declaración de Nyéléni como homenaje a la 

campesina maliense que cultivó y alimentó a su gente, en dicha declaración se encuentra 

la siguiente definición: 

 

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos 

nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 

alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y 

consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 

alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las 

empresas. Defiende los intereses, e incluye a las futuras generaciones. 

Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y 

corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas 

alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar 

gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía 

alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales 

y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 

la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción 

alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad 

medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve 

el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los 

pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia 

alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la 

gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras 

semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos 

que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas 

relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y 

mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. (Foro 

para la soberanía alimentaría, 2007). 
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4.3 Autonomía alimentaria 

Es importante incluir el concepto de autonomía alimentaria al ser adoptado por diversos 

grupos indígenas, en el desarrollo del trabajo se esclarecerá si dicho concepto es 

adoptado por la comunidad indígena Awá por lo cual se presenta su definición.  

 

En el documento Biodiversidad, cultura y soberanía en Colombia publicado en el año 

2010 se considera la autonomía alimentaria como: “el control integral del ciclo 

alimentario, desde las semillas, los medios productivos, el consumo y la comercialización, 

para lo cual debe tenerse también disponibilidad y control local de tierras y de los 

territorios”. (Corporación Grupo Semillas, 2010). 

 

Dicho concepto ha surgido recientemente el cuál:  

 

“Es un marco basado en el derecho propio que permite el ejercicio de la 

libre determinación de los pueblos para orientar sus procesos sociales, 

económicos y políticos. Este enfoque en Colombia, viene siendo liderado 

por las comunidades que mayores cambios han provocado en el Estado 

colombiano moderno, los pueblos indígenas del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca (ACIN) Ellos plantean una discusión estructural: La 

soberanía alimentaria es posible lograrla solamente si se cuenta con el 

control de los territorios que han sido apropiados culturalmente y 

manejados con gobiernos propios; pero ante todo que sean habitados por 

pueblos y comunidades que cuenten con la biodiversidad y los 

conocimientos asociados a esta” (Corporación Grupo Semillas, 2010). 

 

 

 



 

5. Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología de trabajo cualitativo que 

consistió en la toma de información primaria con el desarrollo de un trabajo de campo 

con miembros de la comunidad Indígena Awá, para lo cual se realizaron entrevistas a 

profundidad y cartografía social. 

 

Se trabajó específicamente con la comunidad Indígena Awá que se encuentra asentada 

en el departamento de Nariño y representada por dos Organizaciones Indígenas La 

Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA conformada en el año 1990, compuesta por 25 

resguardos y El Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – Camawari creada en el año 1992 con 

11 resguardos legalmente constituidos. En el departamento de Nariño se encuentran 

asentamientos de Indígenas Awá en los  municipios  de Ipiales, Mallama, Ricaurte, 

Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego, Santa Cruz, Guachavéz y Tumaco.  

 

La recolección de información se realizó con miembros de las dos organizaciones 

indígenas que pertenecen a diversos resguardos, se realizó el encuentro para el 

desarrollo del trabajo de campo en el Municipio de Ricaurte en la cabecera municipal y 

en  la reserva natural La Planada, en el Municipio de Barbacoas en Altaquer y en el 

Municipio de Tumaco en Llorente. 

5.1 Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas en profundidad se dirigen al aprendizaje sobre 

acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. 

En este tipo de entrevistas los interlocutores son informantes en el más 

verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores del 

investigador, son sus ojos y oídos en el campo. En tanto informantes, su 

rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que 
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deben describir lo que sucede y el modo en que otras personas lo 

perciben. (Bogdan, 1987). 

 

Para el desarrollo de las entrevistas se tuvo en cuenta la participación de miembros de la 

etnia relevantes para el trabajo de profundización,  debido al conocimiento de la 

comunidad al vivir allí durante la mayor parte de la vida y haber evidenciado los cambios 

que se han presentado en la zona por la presencia de grupos armados y fuerza pública 

en el territorio; también por su participación en proyectos con la comunidad y por su 

contribución en la elaboración de documentos del Pueblo indígena Awá. 

 

5.1.1 Criterios de selección para participantes de entrevistas a 
profundidad 

 Ser nativo de la Etnia Indígena Awá. 

 Ser mayor de edad. 

 Residir y tener un tiempo de permanencia mayor o igual a 16 años en alguno de 

los resguardos pertenecientes al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte o a La Unidad 

Indígena del Pueblo Awá que hayan sido o estén siendo afectados por el conflicto 

armado. 

 Haber participado o estar participando en alguna organización indígena de su 

respectivo cabildo o comunidad Awá. 

 

5.1.2 Diseño de entrevista a profundidad 

Se diseñó un modelo de entrevista a profundidad compuesto por  14 preguntas 

orientadoras ver anexo Modelo de entrevista a profundidad; las preguntas que se 

incluyeron abarcan los temas concepción de la seguridad alimentaria y nutricional, 

concepción de la soberanía alimentaria, afectaciones de la seguridad alimentaria y 

nutricional en el territorio, al igual que se indaga por aspectos del estado nutricional, así 

como el acceso  a los alimentos, patrón de consumo, disponibilidad de alimentos, salud, 

saneamiento básico y prácticas de autoconsumo; las preguntas fueron una guía para la 

orientación del desarrollo de la entrevista, la cual de acuerdo al conocimiento y 
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experiencia de cada participante transcurrió de forma diferente y las preguntas se 

realizaron acoplándose al lenguaje de los entrevistados. 

5.2 Cartografía social 

“La cartografía social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es 

esencialmente un producto social y se construye en un proceso de relación, convivencia 

e intercambio con los otros y de estos con la naturaleza” (Andrade & Santamaría, 1997). 

 

Por medio del desarrollo de la cartografía social se puede comprender mejor el territorio y 

realizar un trabajo colectivo con los miembros de la comunidad que reconocen los 

factores que han afectado la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.  

 

Se realizaron mapas del pasado para reconocer los cambios que ha tenido el territorio y 

así rescatar y reconocer sus prácticas ancestrales; los mapas del presente para contribuir 

a identificar la situación actual del territorio y como se ha visto afectado por las 

problemáticas que se relacionan con el conflicto armado. 

 

5.2.1 Criterios de selección para participantes a taller de 
cartografía social 

 Ser nativo de la Etnia Indígena Awá. 

 Ser mayor de edad. 

 Residir y tener un tiempo de permanencia mayor o igual a 16 años en alguno de 

los resguardos pertenecientes al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte o a La Unidad 

Indígena del Pueblo Awá que hayan sido o estén siendo afectados por el conflicto 

armado. 

5.2.2 Desarrollo del taller  

 Se dio inicio al taller con el saludo y presentación del grupo, se explicó el objetivo de la 

actividad a desarrollar y se pidió autorización para la participación en ella explicando el 

consentimiento informado. 
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Se indagó por conocimientos previos sobre el tema, se realizó la explicación del concepto 

de seguridad alimentaria y nutricional y sus dimensiones así como el de soberanía 

alimentaria; posteriormente se realizó la lectura de un caso imaginario construido 

previamente para analizar con el grupo y lograr la participación de los asistentes, el caso 

fue el siguiente: 

 

Lucerito es una niña que tiene 5 años pero tiene el peso y la estatura de una niña de 3 

años, Lucerito se enferma muy seguido y le dan diarreas frecuentemente, en la casa solo 

puede consumir dos comidas en el día, algunas veces los alimentos no alcanzan para 

toda la familia y tienen que servir en el plato más poquito; en la casa de la niña 

consumen el agua de una quebrada que queda cerca al lugar; el agua que llega de la 

quebrada trae residuos de fumigaciones de cultivos cercanos.  

 

Las tierras vecinas donde vive Lucerito sufren porque ahora son más áridas y ya no 

cultivan determinados productos,  era muy común que las familias sembraran maíz y 

plátano para comer pero ya lo han dejado de sembrar  y traen los alimentos del pueblo, 

comen nuevos alimentos que antes la comunidad no conocía; y las actividades que 

practicaban los padres de Lucerito para conseguir las carnes como la caza y la pesca ya 

no son realizadas y se sustituyen por otros alimentos como los enlatados y embutidos. 

 

Al finalizar la lectura del caso se realizan las siguientes preguntas al grupo: ¿Qué pasara 

con la vida de Lucerito si continúa esta situación?; ¿Cuál es la problemática que afecta a 

la familia de Lucerito?,  ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de Lucerito? 

 

Finalizadas las actividades iniciales que buscaban conceptualizar y generar confianza 

con el grupo, se procedió a entregar los mapas de la Comunidad Indígena Awá del 

Municipio de Ricaurte para su respectiva construcción con el grupo, se facilitaron colores 

y marcadores. 

 

El grupo construyo primero el mapa del pasado identificando las comunidades que  

hacen parte de los Resguardos que ellos conocen y luego señalaron con puntos de 

diferentes colores los cultivos y la práctica de caza, pesca o ganadería; por último 

realizaron la construcción del mapa del presente. 



 

 

 

6. Resultados 

6.1 Entrevistas a profundidad 

Se realizaron 12 entrevistas a profundidad con personas pertenecientes a la Comunidad 

Indígena Awá, entre los cuales 9 personas pertenecen a resguardos del Cabildo Mayor 

Awá de Ricaurte- CAMAWARI y 3 participantes son  nativos de resguardos de la Unidad 

Indígena del Pueblo Awá- UNIPA; el modelo de entrevista diseñado con anterioridad 

sirvió como insumo para el desarrollo de la misma pero no se siguió al pie de la letra ya 

que de acuerdo a la diversidad de personas entrevistadas, algunas no contaban con el 

conocimiento técnico para responder ciertas preguntas y fue orientada de forma 

diferente. 

Entre las personas que fueron entrevistadas se encuentran 8 hombres y 4 mujeres entre 

los 22 y 66 años de edad,  la población participante ha realizado funciones en su 

comunidad como coordinadores o líderes de las organizaciones indígenas, gobernadores 

o concejales de los resguardos, promotores de salud, médicos tradicionales, gestores o 

técnicos, amas de casa y madres cabeza de familia. 

Los entrevistados hacen parte de resguardos como Vegas Chagüi Chimbuza, Magui,  

Pialapi Pueblo Viejo, Gualcala, Nulpe Medio Alto Rio San Juan, Gran Sábalo,  Alto Albí y 

Piguambí Palangala. 

El desarrollo de cada una de las entrevistas fue surgiendo de forma diferente de acuerdo 

al contexto, al conocimiento y a las vivencias de cada participante; algunas de las 

personas entrevistadas,  por el proceso que han desarrollado en la comunidad tienen 

mayor claridad en los conceptos de Seguridad Alimentaria y Soberanía, también conocen  

de una manera más profunda la situación que se está dando en los resguardos entorno a 
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este tema y los factores que les afectan; mientras que otras personas del común que 

representan a la gran mayoría de indígenas que no están vinculados directamente a los 

procesos de las Organizaciones Indígenas y que se dedican a actividades en su diario 

vivir como el cuidado de los animales, el cuidado de los cultivos, jornalear o el cuidado 

del hogar, puede ser que reconocen la problemática que se está presentando pero no lo 

pueden expresar con claridad y hablan con timidez o se expresan con temor. 

 

6.2 Cartografía social 

Se realizó un taller de Cartografía Social en un salón de La Reserva Natural de La 

Planada que queda cerca a la entrada al Resguardo de Pialapi Pueblo Viejo, se contó 

con la participación de 6 personas pertenecientes a la Etnia Indígena Awá  que 

contribuyeron en la construcción de los mapas del pasado y presente. 

Tras la conversación en el desarrollo del taller los participantes mencionaron que 

consideraban que en un futuro su territorio pudiera ser como el mapa del pasado. 

Los Indígenas que participaron en la realización de la cartografía social tienen 

conocimiento sobre la situación en los resguardos de Guálcala, Magui, Cuchilla del 

Palmar, Ramos Mongon, Palmar Imbi Medio y Pialapi Pueblo Viejo; por lo cual el taller se 

desarrolló con la construcción de mapas de seis resguardos pertenecientes a la 

Organización Cabildo mayor Awá de  Ricaurte. 

En el desarrollo del taller de cartografía social los participantes registraron los cultivos y 

las prácticas de caza, pesca o cría de animales que realizaban anteriormente y en la 

actualidad, de acuerdo a la caracterización realizada por resguardos se identificó lo 

siguiente: 

Tabla 1: Cultivos, caza, pesca y cría de animales: del pasado y del presente de la Etnia 
Awá 
 

Resguardo Guálcala 

Cultivos Antes Cultivos Ahora 

 Plátano 

 Papa cun 

 Maíz 

 Plátano en menor cantidad 

 Chontaduro (pero muy escaso) 

 Guaba( casi no se da) 
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 Yuca 

 Caña 

 Frijol 

 Yuyo 

 Chontaduro 

 Frutales: Limón, granadilla, guaba, 
caimito 

 Maíz( poquito) 

 Solo en una comunidad llamada bajo 
Guálcala si se conserva la papa cum y el 
frijol 

 Cultivos ilícitos en todas las 
comunidades 

Caza – Pesca – Cría de animales Caza – Pesca – Cría de animales 

Caza de:  

 Conejo 

 Armadillo 

 Ardilla 

 Guara ( como el conejo) 

 Venado 

 Pesca 
Cría de: 

 Gallina 

 Cuy 

 Ganado vacuno 

Ahora entran del pueblo pollo y huevos 

Resguardo Magui 

Cultivos Antes Cultivos Ahora 

 Plátano(maqueño, dominico, hartón, 
chiro, mampora, hortaeta, guineo) 

 Caña (piojota, caleña, amarilla) 

 Maíz 

 Frijol 

 Yuca 

 Papa cun 

 Café (algunas familias de la comunidad 
Arrayan). 

 Cacao (algunas familias de la comunidad 
Arrayan). 

 Chontaduro 

 Frutales: guayaba, limones. 

 Plátano ( muy poco y no hay la 
variedad de antes) 

 Caña (muy poco) 

 Maíz (en menor cantidad) 

 Cultivos ilícitos (esparcidos en las 
diferentes comunidades) 

Caza – Pesca – Ganadería - Cría de 
animales 

Caza – Pesca – Ganadería - Cría de 
animales 

 Caza 

 Pesca 

 Cría de ganado vacuno 

 Cría de ganado vacuno 

Resguardo Cuchilla del Palmar 

Cultivos Antes Cultivos Ahora 

 Chontaduro  Plátano (en menor cantidad) 
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 Maíz  

 Yuca  

 Plátano 

 Yuca (en menor cantidad) 

 Cultivos ilícitos (en las diferentes 
comunidades) 

Resguardo Ramos Mongon 

Cultivos Antes Cultivos Ahora 

 Yuca 

 Maíz 

 Plátano 

Se cultiva en menor cantidad: 

 Yuca 

 Maíz  

 Plátano 

 Cultivos ilícitos (presente en las 
diferentes comunidades) 

Resguardo Palmar Imbi Medio 

Cultivos Antes Cultivos Ahora 

 Caña 

 Yuca 

 Plátano 

 Maíz 

 Caña 

 Yuca (en menor cantidad) 

 Maíz (en menor cantidad) 

 Plátano (en menor cantidad) 

 Cultivos ilícitos 

Resguardo Pialapi Pueblo Viejo 

Cultivos Antes Cultivos Ahora 

 Plátano 

 Yuca 

 Maíz 

 Frijol 

 Caña 

 Chontaduro 

 Papa cun 

 Yuyo 

 Cayamba (como hongos, pero nacían 
silvestremente) 

 Frutales: limón, guaba, caimito, guayaba, 
aguacate, borojó, piña, naranja, papaya 

Se cultiva en menor cantidad: 

 Plátano 

 Caña 

 Yuca 

 Maíz 

 Frutales en menor cantidad. 

 Cultivos ilícitos distribuidos en las 
diferentes comunidades 

Caza – Pesca – Ganadería - Cría de 
animales 

Caza – Pesca – Ganadería - Cría de 
animales 

Caza de: 

 Venado 

 Guatín 

 Armadillo 

 Zorra 

 Cusumbe 

 Tejón 

Cría de: 

 Gallina 

 Ganado vacuno 
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 Ardilla 

 Conejo 

 Oso hormiguero 

 Perico 

 Oso perezoso 
Cría de: 

 Cerdos 

 Gallina 

 Cuy 

 Conejo 

 Pato 

 Chumbo 

 Ganado vacuno 

 Pesca 

Nota: Información recolectada en el desarrollo de cartografía social realizado con 
miembros de la comunidad Indígena Awá de la Organización Cabildo Mayor Awá de 
Ricaurte-CAMAWARI. 

6.3 Análisis de resultados 

De acuerdo a la información recolectada tanto de las entrevistas a profundidad como en 

el taller de cartografía social desarrollado con la obtención de los mapas del pasado y del 

presente; se realiza el análisis de resultados para así encontrar la información en común 

y dar respuesta a los objetivos.  

6.3.1 Concepción de seguridad alimentaria y nutricional, y de la 
soberanía alimentaria para la comunidad indígena Awá 

Para poder identificar como percibe la comunidad Indígena Awá su seguridad alimentaria 

y nutricional a raíz del conflicto armado, es necesario reconocer con antelación la 

concepción de la seguridad alimentaria y nutricional por lo cual en el desarrollo de las 

entrevistas se indago inicialmente sobre ese aspecto. 

Se evidencia que entre la comunidad entrevistada se concibe la  Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, como un componente de acceso a los alimentos, según un joven líder de la 

Etnia Awá es “Poder tener acceso a los alimentos, sin importar si sea sana o  no sea 

sana”. (N. Moreano, comunicación personal, 31 de julio de 2016). 

Consideran que existe seguridad alimentaria cuando tienen disponibilidad de alimentos, 

pueden sembrar sus productos, cuentan con variedad de alimentos en la región y 
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especies para la pesca;  y no dependen del pueblo para garantizar la alimentación de la 

familia, según un miembro de la comunidad indígena: 

La seguridad alimentaria, tiene que tener, el plátano, el maíz, todo lo que 

tiene que ver con el consumo… nosotros hablamos de seguridad 

alimentaria pero no tenemos…  solo dependiendo del pueblo…  seguridad 

alimentaria… tiene que ver, con árboles frutales, verduras… la  pesca, 

todo tiene que tener, pero eso no tenemos nada. (N. Ortiz, comunicación 

personal, 20 de agosto de 2016). 

Al indagar se identifica que la comunidad comprende la seguridad alimentaria y 

nutricional de una forma diferente al concepto establecido en la academia, incluyendo 

aspectos de acuerdo a su cosmovisión indígena; defienden la necesidad de soberanía 

alimentaria para sus resguardos y pese a no mencionar con sus propias palabras la 

integralidad del concepto de seguridad alimentaria y nutricional, mencionan varios 

factores que la afectan y hacen parte de las cuatro dimensiones, y la relacionan como “la 

manera para que la gente sobreviva con salud, físicamente y mental”(J. García, 

comunicación personal, 30 de julio de 2016). 

Se indagó por la concepción de Soberanía alimentaria en los entrevistados, identificando 

que las personas que han tenido una mayor participación en los procesos de las 

organizaciones Indígenas: Cabildo Mayor Awá de Ricaurte- CAMAWARI y La Unidad 

Indígena del Pueblo Awá-UNIPA  como formación en talleres, participación en proyectos, 

apoyo en la construcción de documentos, asistencia a encuentros con otras 

organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, encuentro 

binacional de la gran familia Awá conformado por la Federación de Centros Awá del 

Ecuador- FCAE, la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo y las 

dos organizaciones indígenas del departamento de Nariño UNIPA y CAMAWARI;  tienen 

una mayor claridad sobre el concepto de soberanía alimentaria y a la vez reafirman la 

necesidad que tienen como etnia del derecho a ser soberanos; para un Líder Awá:  

Es lo que define cada comunidad en lo que quiere producir…  no algo 

impuesto, no algo que venga a afectar la salud de las personas y de las 

comunidades, sino algo pensado por la misma gente para el beneficio de 

la misma gente… valor muy fundamental en los pueblos indígenas… es la 
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autonomía el poder a auto determinarse no solamente en los aspectos 

político organizativos sino también en los aspectos productivos… que 

haya una seguridad que podemos tener acceso a los alimentos producidos 

en la misma comunidad… sin nada de transgénicos… como 

ancestralmente se  han alimentado nuestros mayores y la gente que 

estaba antes. (Moreano, 2016). 

Al conversar con los miembros de la comunidad indígena se percibe que desean la 

soberanía alimentaria para su territorio, pese a  que algunos no definan con claridad el 

concepto o  no incluyan todos los aspectos esenciales que lo enmarcan, sí reconocen la 

problemática y añoran producir sus productos; para un joven Awá en su concepción de 

soberanía alimentaria, identifica la necesidad de sembrar alimentos, contar con 

diversidad alimentaria y libre de productos perjudiciales para la salud como plaguicidas y 

considera que se deben tener en cuenta los siguientes elementos para que exista 

soberanía alimentaria: 

Soberanía alimentaria… se debe tener de todo… al menos algo un 

poquito… pues sus galponcitos con pollos, peces, tener diferentes clases 

de plantas…  deberíamos nosotros sembrar allá, tener los productos que 

no… tienen tanto químico que perjudican a las personas. (S. Guanga, 

comunicación personal, 2016) 

En la concepción de soberanía alimentaria incluyen aspectos como: criterio propio, el 

respeto de la salud, acceso a los alimentos propios, respeto a la producción ancestral, la 

no inclusión de químicos en los alimentos; diversos procesos que van a reafirmar la 

buena salud de las comunidades indígenas ancestrales y su relación con una buena 

alimentación aspecto que actualmente se ha ido afectando, según menciona un miembro 

de la comunidad:  

En tiempos atrases a los niños de pronto les llegaba una gripa pero era de 

pronto… se criaban, no tenían atención de control de hospital, a veces 

hasta ni vacunas… todo lo que había acá era limpio como la cacería, iban 

mataban el animal y el animal también alimentado en el bosque, tenía 

todos los frutos que hay en la naturaleza…y la pesca también, y ahorita… 

no somos cuidadosos, en vez de hacer un buen manejo de las quebradas 
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sino que coge un galón de veneno y tenga, contaminaron el agua y ahí 

donde también vienen las enfermedades, ahí donde también se ha ido 

acabando lo que es nuestra comida de las comunidades indígenas y si 

nosotros conserváramos estuviéramos todavía  sosteniendo todas las 

costumbres  del Awá, y ahorita …la juventud está perdiendo esa 

experiencia de los mayores que dejaron, ya quieren suave, no quieren 

hacer su siembra nada, ahorita, todo es fácil.(S. Guanga,2016) 

La Comunidad Indígena Awá manifiesta la necesidad de garantizar soberanía alimentaria 

en sus resguardos así como relacionan en sus relatos aspectos como territorio, unidad, 

autonomía, cultura e identidad los cuales guían la forma en que se relacionan entre los 

miembros de la comunidad y con su entorno, y deben ser respetados junto con los 

conocimientos y prácticas ancestrales así como perpetuados de generación en 

generación sin permitir que sean afectados por las dinámicas del conflicto armado para 

así permitir que exista la soberanía y seguridad alimentaria en el pueblo Awá. 

Se concibe en la comunidad la seguridad alimentaria como algo ligado al acceso de 

alimentos y es vista la soberanía alimentaria como un concepto más integral que 

contribuye a resolver las problemáticas del ámbito alimentario y nutricional en la 

población; miembros de la etnia que han tenido un mayor proceso formativo sobre el 

tema, tienen mayor claridad de los conceptos y a la vez recalcan la importancia que se 

generen en el territorio estrategias que no sean solo de tipo asistencialista, que no se  

vulneren sus derechos y que se les garantice la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional. 

6.3.2 Impactos que ha dejado el conflicto armado en la seguridad 
y soberanía alimentaria de la comunidad Awá 

La seguridad alimentaria y nutricional en la comunidad Indígena Awá se ha afectado y ha 

sido vulnerada en todas sus dimensiones alimentaria, nutricional, ambiental y humana. 

La dimensión alimentaria se ha afectado desde el proceso de la producción de los 

alimentos, con la reducción de los cultivos de alimentos ancestrales, inclusión de semillas 

transgénicas, así como el uso de plaguicidas, como refiere un líder Awá: 
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Como no se ha sembrado la gente está pasando necesidades... pues  ha 

habido desnutrición… por el conflicto armado no se ha podido sembrar … 

las cosas van cambiando, los cultivos ya no se dan igual que antes… pues 

como han traído semillas transgénicas, ya estamos perdiendo lo nativo. 

(E. Ortiz, comunicación personal, 21 de agosto de 2016) 

La producción de alimentos ancestrales se ha visto afectada por la inclusión de cultivos 

ilícitos lo cual ha hecho que los cultivos tradicionales sean desplazados, como menciona 

un mayor Awá “Comenzaron… por el pueblo a meter esas semillas… y de ahí sembró 

uno y después comenzaron los otros, y por eso ellos se han dedicado a los que les da 

más dinero” (J. Guanga, comunicación personal, 20 de agosto de 2016). 

La comunidad indígena reconoce que se han vulnerado sus derechos y anhelan producir 

sus alimentos tradicionales, reconociendo que: “ha habido personas que han llegado con 

cambios, sembrando de diferentes clases cultivos, como cultivos ilícitos… nosotros como 

Awá queremos que produzcamos más…  alimentos, mas no cultivos ilícitos” (N. García, 

comunicación personal, 30 de julio de 2016) 

Se identifica que se han presentado cambios en la seguridad alimentaria y nutricional de 

la comunidad Indígena Awá, según lo refieren anteriormente se presentaban diversos 

usos de los cultivos ancestrales, los cuales eran utilizados tanto para el consumo 

humano como para la cría de los animales, aspecto que ha ido cambiando y en la 

actualidad también los animales han cambiado su alimentación, alimentándolos a base 

de concentrados; algunos mencionan abiertamente que “el tema de la alimentación ha 

ido cambiando mucho, ha tenido que ver con el tema de lo que es el conflicto armado, 

pero también tiene que ver con el tema de cultivo de uso ilícito”(Moreano, 2016), pero es 

fundamental reconocer que estos cambios también se relacionan con el deterioro 

ambiental por el uso de agentes químicos en los cultivos así como por la prevalencia de 

monocultivos como la caña.  

Con la construcción de los mapas del pasado y del presente de algunos resguardos 

afectados por la violencia pertenecientes a la comunidad indígena Awá, se evidenciaron 

grandes cambios en los cultivos tradicionales, prácticas de caza, pesca y cría de 

animales  como se puede observar en los anexos  Mapa del pasado y  Mapa del 

presente. 
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Si se realiza el análisis de la variedad de alimentos que existían en el territorio antes de 

la llegada del conflicto,  de acuerdo a la clasificación de alimentos según las guías 

alimentarias para la población colombiana, se identifica que en el pasado contaban con 

una gran variedad de alimentos del grupo 1.cereales, raíces, tubérculos y plátanos: 

refieren grandes siembras de yuca y de maíz,  extensos cultivos de plátano con siete 

variedades aproximadamente como el maqueño, dominico, hartón, chiro, mampora, 

hortaeta y guineo; así como la presencia de papa cum en tres de los seis resguardos 

referenciados. En la actualidad los participantes mencionan que de los seis resguardos 

referenciados se mantiene el cultivo de yuca solo en cuatro resguardos pero en muy 

poca cantidad,  el cultivo de maíz solo en cinco resguardos y en menor cantidad,  así 

como el plátano que se mantiene su cultivo en los diferentes resguardos pero una menor 

cantidad y variedad, y la papa cum mencionan que ahora es muy escasa y solo se 

encuentra en una comunidad de uno de los resguardos. 

En cuanto al grupo de  frutas y verduras, mencionan la presencia de frutos como limón, 

granadilla, guaba, caimito, guayaba, aguacate, borojó, piña, naranja, papaya, chontaduro; 

verduras como el yuyo similar a la acelga y cayamba un tipo de hongo que nacía 

silvestremente; mencionan que en la actualidad hay presencia muy escaza de los árboles 

frutales;  un hombre Awá participante del taller de cartografía social recuerda cómo era la 

palma del chontaduro y los cambios que ha tenido: 

 Chontaduro, solo hay la palma, ahorita carga y en el mismo tiempo les 

dan los fruticos, siguen botándolo, no se sabe si es una plaga que llego y 

ya no nos da cosecha, porque cuando yo era pequeño, tenía unos cinco 

años mi abuelito sabia tener su chagra y yo era feliz con los chontaduros y 

ahorita tienen esas matas pero ya no cargan. (S. Guanga, comunicación 

personal 20 de agosto de 2016), 

Se presenta en la actualidad la pérdida de los cultivos ancestrales por la práctica de 

cultivos ilícitos, al considerarlos que son más baratos para la producción según un Awá 

entrevistado, “es más barato producir esto a los otros alimentos que antes se producían 

para poder vivir…la gente se ha dedicado a otros cultivos como el de tipo ilícito… les da 

seguridad mas no soberanía alimentaria” (Moreano,2016), haciendo referencia a la 

seguridad como el acceso a los alimentos sin tener en cuenta el aporte nutricional del 

alimento, el aspecto social, el rescate y el respeto de la cultura alimentaria, razón por la 
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cual dicho cultivo ilícito podría estar atentando con el buen vivir y la calidad de vida de las 

comunidades afectando sus recursos naturales y haciendo que cada vez sea más difícil 

cultivar los alimentos. 

Los cultivos ilícitos han desplazado a otros cultivos por considerarlos más fáciles o que 

implican un menor esfuerzo, según comenta una mujer Awá: 

Algunas familias si… han cambiado, dicen por ejemplo la piña que ya no 

es piña para preservarlas que por ejemplo la coca dicen…que es más 

fácil…para andar fumigando y para quemar el piso… Algunos si han 

perdido las matas por estar sembrando eso, por ejemplo la mata de ají… 

no necesitan que  fumiguen cerca de ahí, se muere la mata por eso ya van 

perdiendo, solamente sembrando la coca. (L. Nastacuas, comunicación 

personal, 19 de agosto de 2016).    

Respecto a los alimentos de aporte proteico tanto de origen animal como vegetal, 

mencionan que cultivaban el frijol y realizaban la caza de una diversidad de animales 

aproximadamente doce especies como el conejo, armadillo, ardilla, guara, venado, 

guatín, zorra, cusumbe, tejón, oso hormiguero, perico y oso perezoso; práctica de la 

pesca y la cría de una variedad de animales como gallinas, cuyes, cerdos, conejos, 

patos, chumbos y ganado vacuno; en la actualidad refieren presencia de muy poca 

cantidad de frijol y perdida de prácticas como la cacería y la pesca, con la cría de muy 

pocos animales como el ganado vacuno y las gallinas, se ha reducido tanto esta práctica 

que la comunidad refiere ingresar del pueblo pollo y huevos. 

En ese tiempo la gallina era todo criollo, y ahorita vamos a ver hasta uno 

mismo lleva su panal, su pollo y todo lo que es en enlatado…una gallina 

demora como 8 meses un año comiendo maíz, en cambio acá los pollos 

ya están a 35 días de consumir a fuerza de concentrado, le perjudica es a 

uno la salud. (C. Cuaical, comunicación personal 20 de agosto de 2016) 

En cuanto a la cacería y la pesca se ha reducido según lo mencionan como factor común 

los entrevistados, algunos consideran que es por el crecimiento demográfico, pero 

también otros que es por las dinámicas del conflicto que se presentan en el territorio lo 
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cual ha afectado  la tranquilidad de los animales y los ha ahuyentado, según refiere una 

reconocida Médica Tradicional Awá: 

Los animalitos con mucha gente ya se retiran, ya no están tan cerca por 

ahí, los animalitos quieren estar silencio donde no ande gente, por eso ya 

está un poco escaseado ya han ido más lejos, ya poco se les encuentra. 

(L. Nastacuas, 2016) 

Se ha afectado de diversas formas la seguridad alimentaria y nutricional en la comunidad 

a raíz del conflicto, una joven mujer recuerda la situación: 

Cuando yo tenía como ocho años, se vino el conflicto armado entonces 

ahí fue muy difícil, salir al campo a trabajar y a cultivar, entonces, se puso 

grave para allá y no se podía ir a traer los alimentos que se producen en la 

tierra, porque no nos permitían. (M. Narvaez, comunicación personal, 31 

de julio de 2016). 

Así como para algunas personas se les dificulto continuar con los cultivos, otros según lo 

referido por la joven, “han descuidado, por sembrar el cultivo ilícito, eso han derribado 

cañas, lo que es el producto de acá, y entonces ahora ellos compran de algunos de 

afuera la panela, viendo que se da acá en nuestra comunidad” (Narvaez, 2016). 

También refieren la presencia en el pasado de caña de las variedades piojota, caleña y 

amarilla como parte de los cultivos tradicionales, actualmente se encuentran 

monocultivos de caña en algunas familias, las cuales la tienen como único cultivo para 

generar ingresos económicos; al igual refieren  que anteriormente algunas familias 

cultivaban cacao y café. Se observa en el mapa del presente, el desplazamiento de los 

cultivos tradicionales por cultivos ilícitos como el de la planta de coca.  

En la actualidad se han reducido los cultivos tradicionales en las comunidades y ha 

aumentado la compra de alimentos en la cabecera municipal, “entran la panela, compran 

los huevos y ahora ya cono no echan el maíz, ya no crían las gallinas” (Narvaez, 2016), 

anteriormente según lo relatan “la gente guardaba, la gente cosechaba y abastecía para 

los animales, pa´ la familia y para guardar la semilla, ahorita la producción…es muy 

mínima” (J. García, 2016). 
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Pese a los cambios que se han presentado en las comunidades con la inclusión de 

alimentos del pueblo y la reducción de los cultivos ancestrales las personas reconocen 

que esta situación no es la ideal, un joven Indígena participante en el taller de cartografía 

social recuerda algo que le dijeron anteriormente haciendo una analogía entre el bagazo 

y la comida que no hace parte de su cultura alimentaria: 

 

Como decía un profesor en el colegio, comer el bagazo todo lo que viene 

de afuera… por cumplir las necesidades y el estómago que pide… ahorita 

la juventud de hoy en día ya  vamos a ser débiles, ya no vamos a ser 

fuertes como los mayores antiguos porque los mayores antiguos acá en el 

pueblo solamente salían por la sal, la manteca, y el jabón y el petróleo… a 

veces el pescado…pero lo demás ya tenían acá. (S. Guanga, 

comunicación personal 20 de agosto de 2016). 

 

Con dichos relatos se evidencia que reconocen y se preocupan  por la problemática del 

aumento de la inclusión de nuevos alimentos poco saludables en la dieta diaria siendo un 

factor que va a afectar la salud a largo plazo.  

 

La dimensión ambiental que abarca aspectos como los recursos naturales, uso del suelo, 

la ganadería, el cambio climático; se ha visto afectada en la comunidad Awá, mencionan 

que por la presencia de cultivos ilícitos y la fumigación en las zonas, los cultivos han 

cambiado y ya no se obtienen los frutos como antes por lo cual también han incluido el 

uso de plaguicidas en los cultivos tradicionales, como refiere una mujer Awá: 

Por lo del cultivo de la coca, llega esa fumigación que es fuerte, entonces 

creo que es por eso… que se ha mirado ese cambio… antes…  eso era 

sin fumigar…eso cargaba bonito y ahora se mira el cambio… se cae la 

fruta y ahora ya toca fumigar. (Narvaez, 2016) 

Alimentos tan básicos en la cultura alimentaria Awá como lo es el plátano, se han 

afectado  en su proceso de producción, por lo que mencionan que el fruto se daña en la 

planta, situación que no ocurría anteriormente refiere una joven Awá “antes el plátano era 

sano…  ahora se pudre… yo no sé porque será, será por el cultivo ilícito, los fungicidas, 

no sé.”(Narvaez, 2016) 



Capítulo 6 61 

 

Entre las afectaciones y cambios que se presentan esta la infertilidad de las tierras por lo 

cual se ha reducido el cultivo de algunos productos, “hay tierras que no son fértiles, no 

producen el maíz, no producen el chiro, no producen diferentes productos que se dan 

acá” (Moreano,2016), los cuales hacen parte de la alimentación básica de la etnia y en la 

actualidad  hasta esos productos se traen de la cabecera municipal cuando 

anteriormente solo se traían alimentos que no se producían en la comunidad, “se traía lo 

básico que era la sal, bueno las cosas más esenciales, pero en la comunidad se producía 

y ahora se trae todo de afuera hasta el maíz que se puede producir en la comunidad” 

(Moreano,2016). 

Según refiere un antiguo Coordinador de Producción de la Organización Indígena Awá 

“los factores de impacto  negativo han ido iniciando por el mal uso del suelo, 

calentamiento global, por la presencia de cultivos ilícitos, presencia también de gente 

foránea en el territorio” (J. García 2016). 

Para poder describir lo impactos que ha traído el conflicto armado en la Etnia Awá es 

fundamental mencionar los actos hostiles del conflicto, entre los que se encuentran 

campos minados, bombardeos, presencia de cilindros, tatucos en los caminos, 

enfrentamientos constantes entre bandos, control de las comunidades impidiendo su libre 

tránsito en el territorio; los cuáles han sembrado el terror en los indígenas afectando su 

dinámica de vida y la relación con el territorio. 

Dichos actos hostiles traen unas consecuencias que van a impactar de forma negativa la 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad. 

Se presenta el desplazamiento masivo, debido a las situaciones fuertes de violencia en 

las zonas algunas familias se ven obligadas a abandonar sus casas, lo cual ha generado 

pérdida de los cultivos, pérdida de los animales, pérdida de la identidad cultura, la 

mayoría se desplaza a las cabeceras municipales encontrándose en una situación de 

pobreza por tener que hacer cambios en la forma de obtención del dinero como 

dedicarse a jornalear para satisfacer sus necesidades básicas; también por residir en otro 

lugar se van presentando cambios en los hábitos alimentarios con la inclusión de otro tipo 

de alimentos, situación que se pudo evidenciar en varios resguardos como en Magui 

según lo relata un nativo del lugar “del 2005 y en el 2006 ha habido desplazamientos 

masivos que han salido desde  el Resguardo y desde ese entonces  no tenemos un 
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retorno con garantías del estado o reubicación” (Ortiz, 2016); por el temor de los 

habitantes según  refiere un Awá,  las personas se han ido de sus casas “la gente dijo ya 

no voy a ingresar, me da temor, fueron dejando y se perdieron muchas cosas  por eso 

digo hasta las casas ahora ya no existen de los que anteriormente vivíamos allá”(Ortiz, 

2016).  

El reemplazo de los cultivos tradicionales por la presencia de cultivos de uso ilícito como 

la coca ha sido un factor común a raíz de la presencia del conflicto en el territorio, viendo 

esto como una forma de subsistir para algunas personas de la comunidad, según lo 

refiere un hombre Awá “si ahora usted  mira, va pa´ los resguardos ya no se encuentran 

así los cultivos como antes… pues  la gente se ha dedicado a los cultivos ilícitos, pero no 

en grandes extensiones, sino para poder subsistir”(Ortiz, 2016); según un mayor Awá 

esto ha sido una razón para dejar de cultivar sus productos tradicionales “hay personas 

que han dejado el maíz, ya no trabajan con el maíz, se dedican a otros cultivos”(J. 

Guanga, comunicación personal, 20 de agosto de 2016); y lo reafirma una joven mujer 

perteneciente a otro resguardo de la misma etnia: 

 

En mi territorio… hace unos años la gente comenzaba a dejar de sembrar 

los plátanos, empezaron un cambio  total, ya no la encuentra ni la piña, ni 

pescar, ni la carne, ni a la cacería, sino ellos empezaron a sembrar 

cultivos ilícitos. (N. García, comunicación personal, 30 de julio de 2016). 

 

La presencia de cultivos ilícitos también trae daños para el territorio por las fumigaciones 

realizadas con glifosato, que también han generado un sentimiento de rabia e indignación 

en la comunidad afectando variados cultivos, la flora, fauna y demás recursos naturales 

de la zona, así como a todas las personas que allí habitan, un líder Awá recuerda esos 

momentos: 

La fumigación con glifosato, a nosotros nos genera una rabia en este país, 

para acabar con la coca… no le echaban el veneno a  la coca, se lo 

echaban a la montaña… al que tenía una hectárea le fumigaban la 

montaña completa y eso fue otro de los daños que dejaron las 

fumigaciones, por eso le gente de la rabia dijo porque si no tengo coca me 

fumigan y porque el que tiene coca no le fumigan, entonces sembraron 

coca de la rabia. (A. García, 2016) 
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En su momento la inclusión de los cultivos ilícitos tuvo acogida, pero la comunidad ha 

visto sus afectaciones y el deterioro que pueden llegar a ocasionarle a los terrenos, 

refiriendo así que “hubo un tiempo en el que si empezó fuertemente los cultivos, pero 

después ya fue cayendo, ya no se vio esos cultivos, ya fueron muriendo las matas, ya 

quedaron raíces no más y entonces ahorita… hay muy escaso de cultivo” (N. García, 

2016); pero no solo se han visto afectadas las tierras, esto también ha contribuido a 

agudizar el conflicto, mencionando una joven  que: 

Con esos cultivos ilícitos… ha afectado mucho ha habido muertes, y 

mucho… cambio, porque… con esos cultivos ilícitos, solamente piensan 

en que cosechar y no piensan más, en eso no más, sino sembrar y 

sembrar cultivos  y ya no piensan en el maíz, ni en los frijoles, ni los 

plátanos. (N. García, 2016). 

Se presenta limitación para transitar libremente, por los actos hostiles que ocurren en el 

territorio a causa del conflicto armado, la comunidad indígena ha sido vulnerada en su 

derecho al libre tránsito en su región, por diversas razones como los enfrentamientos 

constantes  y presencia de minas anti persona según menciona un Awá. 

 

El conflicto armado afecto bastante la seguridad y la soberanía alimentaria 

de las comunidades… la gente en aquel entonces no podía salir a sus 

parcelas a cultivar porque los campos estaban minados porque había 

enfrentamientos constantemente… uno no podía salir al cultivo de chiro o 

a la yuca porque habían enfrentamientos porque estaban los campos 

minados. (Moreano, 2016). 

 

Prácticas tradicionales como la caza o la pesca se han ido perdiendo  con el auge de la 

violencia y el temor infundado en los habitantes, según comenta un miembro del 

Resguardo de Magui: 

En ese tiempo me recuerda tanto que habían animales de la cacería, nos 

íbamos a pescar en los ríos … en ese tiempo pues nosotros podíamos 

salir por la noche, pues no había dificultades,  de pronto una culebra 

cualquier cosa pero eso era normal, en cambio desde que llego el conflicto 
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armado pues nosotros por el temor a las minas no se ha podido salir, de 

igual manera han caído personas al campo minado y ese es el temor que  

no nos ha dejado salir a trabajar… por el conflicto armado no se ha podido 

sembrar.(Ortiz, 2016). 

 Al igual refiere que por los caminos ya no pueden andar tranquilamente “no se ha podido 

salir por donde andaban los grupos subversivos allá pues, la gente no ha ido por las 

montañas se dice que… de pronto alguna mina sin explotar allá quedado por ahí” (Ortiz 

2016). 

No se caza por el temor a pesar de que dicen que estamos en paz… si 

usted va al resguardo usted ve cilindros que están por el camino, minas 

sin explotar, hay tatucos que todavía se les encuentra por ahí… trincheras 

donde directamente… se ha minado… ha habido combate dentro de eso 

como hay helipuertos, el gobierno pues hacia sus aterrizajes para poder 

hacer sus operativos, bombardeos en el territorio. (Ortiz, 2016) 

También se ha afectado la fauna en los resguardos, así como se ha infundado temor en 

las familias se ha presentado migración de la fauna en el territorio por la afectación de la 

tranquilidad según lo refieren miembros Indígenas: 

 

Han muerto familias, otros que han perdido sus cultivos, otros sus 

ganaderías, el ganado nunca estuvo acostumbrado a las bombas, cuando 

explotaba eso, pasaba que unos se arrejuntaban, se montaban, otros se 

tiraban a las peñas, era una cosa impresionante,  incluso mi papá perdió 

muchas cosas así, los terneritos pequeños se quedaban por allá en esas 

montañas incrustados en  esas raíces,  otros los encontraban en las 

peñas,  de un momento a otro prum, prum, a lo que explotaba los 

animales se esparcían, pienso que si sentíamos los seres humanos los 

animales igual, sentían ese golpe que nunca ha sido de la de la 

naturaleza. (Ortiz, 2016). 
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Los indígenas refieren la perdida de cultivos y alimentos producidos, por las limitaciones 

a transitar libremente para poder salir al pueblo y comercializar los productos, como 

recuerda una Indígena Awá, cuando se presentó el auge del conflicto en el territorio: 

Se puso duro en el año 2000…ahí también no podíamos nosotros sacar 

los productos a vender… estuvo el conflicto armado de parte y parte 

entonces como nosotros nos trasladábamos dentro de seis horas para 

sacar los productos, y entonces no, nos dijeron que no, no podíamos salir, 

era por semanas y cuando ellos decían el camino está libre pueden salir. 

(Narváez, 2016). 

 

Por la lejanía que hay de los resguardos a las cabeceras municipales y por el inadecuado 

estado de las vías de acceso, es más difícil transportar los alimentos para su 

comercialización; pese a esas dificultades algunos los transportan para su venta, 

soportando arduas horas de caminatas, en caminos estrechos, cubiertos de lodo, con 

piedras puntiagudas, troncos deteriorados a mitad de la vía, expuestos a la lluvia o al sol; 

así como a los artefactos que pueden haber sido instalados en los caminos producto de 

la guerra; trayendo como resultado un alto esfuerzo para poder vender sus productos y 

compradores que les pagan muy poco. 

Por las situaciones de violencia que se presentan en la zona los niños y niñas están  

creciendo con temor, hay gran cantidad niños y niñas Awá que han tenido que nacer y 

crecer en medio del conflicto, se están criando de forma diferente y gradualmente se van 

perdiendo las costumbres indígenas, una joven mujer Awá relata las vivencias 

relacionadas con el conflicto armado: 

 

Mi mamá a nosotros no nos llevaba porque decía que era peligroso que de 

pronto puede haber alguna mina, a nosotros nos dejaban en la casa, 

porque ella decía, si yo me voy sola, me muero yo sola, pero ustedes no, 

entonces decía es muy peligroso. (Narváez, 2016). 

 

Se presenta la inasistencia Escolar por los enfrentamientos entre diferentes bandos, se 

dificulta el tránsito de los niños, niñas y jóvenes a sus escuelas, desafortunadamente se 

han presentado casos de bombardeos a las Instituciones Educativas como lo relata un 

Indígena  “han bombardeado hasta las escuelas de Magui, la bombardeo el estado pero 
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también y estando pues a las 7 de la mañana bombardearon eso y a las 8 de la mañana 

tenían que los niños iban hacia la escuela” (E. Ortiz, comunicación personal, 21 de 

agosto de 2016); la inasistencia escolar por estas situaciones violentas podría ocasionar 

a futuro una deserción escolar por el temor a los actos violentos, no considerando la 

Institución Educativa como un lugar seguro, por lo cual se podría generar niños y niñas 

trabajando a temprana edad y con bajo nivel educativo lo cual va a influir en un 

desconocimiento sobre sus derechos y un nulo empoderamiento sobre sus necesidades; 

de acuerdo a lo que relata un joven según sus recuerdos en la etapa escolar: 

 

Si había enfrentamiento los niños no podían ir a estudiar nos tocaba salir 

de la escuela e irnos a la casa y mirar para dónde coger, si decían que 

ejercito viene o la guerrilla viene cerca tocaba salir para el pueblo pues era 

como lo mas opcionado. (Moreano, 2016). 

 

Por las problemáticas que viven los Awá, a la zona han llegado ayudas asistencialistas 

de parte del estado, la comunidad indígena identifica que las ayudas que han recibido 

para dar solución a las problemáticas han sido de tipo asistencialista, tal como lo 

manifiestan ellos, son proyectos que no garantizan que las personas puedan sobrevivir 

en el tiempo, también consideran que las soluciones implementadas por parte del estado 

están perjudicando a la juventud quienes se están acostumbrado a conseguir las cosas 

fáciles. 

 

Un líder indígena recuerda que los proyectos productivos  que se han implementado en 

las comunidades, se centran en la entrega de productos como animales para la cría, 

finalizado el proyecto y el seguimiento en los hogares, las familias consumen los 

productos y hasta allí llega el proyecto no siendo sostenibles a largo plazo:  

 

Desde que yo recuerdo están entregando pato, ganso y hasta ahora no ha 

habido la familia que diga que hizo un proyecto sostenible piloto, entonces 

es toda una perdida, dicen ya este mes se acabó el proyecto, ya no queda 

uno. (A. García, 2016) 
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Las estrategias que se emplean en las comunidades son de tipo proyectos piloto que han 

tenido éxito en otras comunidades, pero no se adaptan a las necesidades del pueblo Awá 

y no tienen en cuenta su sabiduría ancestral; refieren que las instituciones que llegan a la 

comunidad a implementar proyectos no tienen en cuenta fomentar la cría de especies 

que hacen parte de la región, entregando animales como comentan ocurre con las 

gallinas que son de otras razas y no han sido criadas en la montaña, trayendo consigo 

enfermedades; por lo cual consideran que en el desarrollo de los proyectos se debe tener 

en cuenta a la comunidad recibiendo sus conocimientos y recomendaciones para mejorar 

el tipo de proyectos a implementar: 

 

La familia dice yo puedo vender gallina de campo, de monte, y el proyecto 

dice no debe ser gallina de pico mocho, y la comunidad Awá dice no 

cómprele la gallina mismo que vive en la montaña, porque esas son 

griposas. Cómprele a una familia allá mismo, cómprele la gallina, así no 

aguanta un proyecto muy imponente, si queremos que la familia acepte un 

cambio, debemos tener flexibilidad en los proyectos de política pública. (A. 

García, 2016) 

 

El tipo de estrategias implementadas en algunos proyectos que llegan al territorio, 

contribuyen a que se pierdan las tradiciones relacionadas con la producción de 

alimentos, al no tener en cuenta la importancia del gran conocimiento  que tienen los 

indígenas de su territorio y de las prácticas productivas; como refiere un miembro de la 

comunidad Awá sus experiencias son muy valiosas para así preservar las semillas y 

cultivos tradicionales:  

Son experiencias más que de universidad, de universidad de vida, como 

se debe sembrar en menguante, todo producto se da de acuerdo al tiempo 

en lunar y muchas veces decimos la semilla no nace, semilla se murió, 

semilla se cargó, pero hoy en día no se está mirando el tiempo. (E. 

Canticus, comunicación personal, 30 de octubre de 2016) 

 En la actualidad se presentan mayores afectaciones en la salud, mencionan la presencia 

de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas o algunos tipos 

de cáncer, situación que anteriormente era muy rara para los indígenas; por el tipo de 

alimentación y la frecuente practica de actividad física recorriendo el territorio o por los 
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trabajos realizados en las tierras; la etnia relaciona estas problemáticas de la salud con el 

consumo de alimentos transgénicos o con alto contenido de químicos,  el uso de semillas 

transgénicas y productos químicos para los cultivos. Un hombre Awá recuerda como era 

común que las personas llegaran hasta una edad avanzada “anteriormente nuestros 

ancestros, nuestros abuelitos eran de una edad avanzada, se miraba pues y fuertes, 

ahora no, ahora va cambiando, ya no son tan fuertes como anteriormente, la gente está 

muriéndose más jóvenes, con cualquier enfermedad”. (E. Ortiz, 2016) 

 

Por los actos hostiles que se presentan en el territorio también se ve afectada la salud 

mental de las comunidades generando sensaciones de miedo, rabia, desconfianza, 

tristeza o depresión que afecta la correcta interacción con los demás individuos.  

6.3.3 Relación existente entre soberanía y seguridad alimentaria 
como forma de preservar a la comunidad indígena Awá 

Las problemáticas que surgen en el territorio por el conflicto armado, hace que se pierdan 

las costumbres ancestrales, la forma de producción, los hábitos alimentarios  y el 

consumo de alimentos autóctonos, lo cual perjudica y va a interferir en el mantenimiento 

de las costumbres y tradiciones propias de la comunidad indígena Awá; situaciones que 

los Indígenas no quieren que se agudicen, “la política indígena es mantenernos en lo 

propio, cultivar nuestras propias cosas sin nada  de transgénicos, nada de 

químicos”(Moreano, 2016). 

La comunidad quiere rescatar sus tradiciones e inculcarlas en la juventud para que se 

preserven como menciona uno de ellos, “en el futuro  que iremos a hacer con los 

renacientes que vienen, porque van a ver más sufrimiento, más facilismos donde la 

juventud no se va a dedicar de los pasos que demos los mayores,  eso más allá esperan 

que la cosa venga y compren, eso es preocupante, un orientador que venga y nos dé 

charla, pues no podemos seguir, todo lo que se está perdiendo hoy en día”(S. Guanga, 

2016) 

Los mayores anhelan que se rescaten sus prácticas en torno a la alimentación, 

recordando lo que sucedía antes, “ahí lo que se acostumbraba era a criar marranos y se 

vendían un marrano gordo, y entonces salía la plática o si no se vendían gallinas, o sino 
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también panela, o el maíz se cargaba una arroba de maíz  se vendía, se compraba, esa 

era la vida nuestra”. (Guanga, 2016) 

Además del rescate de sus tradiciones ancestrales, los Awá desean mejorar otras 

problemáticas relacionadas, como es el difícil acceso a las comunidades, “no tenemos 

vías de acceso ese es un sueño del pueblo Awá para poder sacarlos nuestros productos 

al pueblo, para poder que se mejore la calidad de vida y así mismo cuando nosotros nos 

enfermamos nos queda difícil pues acudir a un centro de salud” (Ortiz, 2016) 

6.3.4 Estrategias para contribuir a que se mejore la situación de 
seguridad y soberanía alimentaria de la comunidad 
indígena Awá 

La comunidad Indígena reconoce la problemática que se presenta en el territorio  por lo 

cual surgen propuestas como el fomento de la producción a la vez que se crea 

conciencia en los habitantes para  mejorar la situación a futuro, como comenta un joven  

líder Awá es importante “Incentivar la producción agropecuaria, la producción de 

productos en las comunidades, pero además de eso también tiene que ver mucho con  

concientización de la gente, tienen que ser conscientes que la alimentación es 

fundamental y que se la debe producir uno mismo”(Moreano, 2016), pero también 

consideran importante rescatar actividades que antes realizaban como el trueque de 

productos, un miembro de la comunidad también recordaba que anteriormente se 

realizaba el cambio de brazo: 

 

El cambio de brazos consistía en las mingas… trabajábamos para cambiar 

tiempos de trabajo, eso existía anteriormente… ya no…la gente ya se ha 

vuelto como independiente cada cual por su lado, ya no hay como esa 

unidad esa unión como trabajo en comunidad, como trabajo de equipo, 

esa parte la hemos estado perdiendo…. pero poco a poco hemos ido 

perdiendo esa cultura y los productos de las comunidades ya casi no 

existen mucho en abundancia, cada cual tiene como para la manutención 

de la familia pero no hay como poder sacar eso al pueblo. (Ortiz, 2016). 

 

Pero así como la comunidad quiere que se retorne a las practicas ancestrales, también 

tienen un anhelo de cambio y desean que cambien los aspectos que les afectan, por lo 
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cual para poder continuar cultivando  o practicando la caza, pesca o cría de animales sin 

que les genere temor transitar libremente en el territorio es fundamental que se “realice 

un desminado general, un desminado humanitario que no haya riesgo de poder entrar a 

los territorios.”(Ortiz, 2016), de igual forma “que el gobierno hiciera una inversión general 

en vías, en escuelas, entonces miraríamos el cambio y dentro de eso entraríamos a 

trabajar  no habiendo riesgos de minado la gente entraría a sus cultivos.”(Ortiz 2016). 

 

Por las situaciones de violencia que han vivido las comunidades, consideran que 

necesitan una ayuda adicional, que les permita continuar surgiendo y así garantizar sus 

derechos, “estamos recién haciendo, iniciando nuevamente la vida, toca rehacer la vida, 

porque no tenemos una cosa…duradera, toca empezar desde el principio para ver que 

se hace entonces, necesitamos apoyo del estado para poder implementar las garantías” 

(Ortiz, 2016) 

 

Entre los factores comunes que mencionan los miembros indígenas esta crear conciencia 

en las personas y el apoyo técnico para mejorar la situación “primero sería concientizar a 

la gente que conserve y valore lo propio, ese sería digamos como un punto, también se 

requiere tecnificación de personas expertas como un agrónomo o gentes que ya manejan 

el suelo, que se identifiquen las plagas”. (J. García, 2016) 

 

Para la etnia no hay necesidad de ir a buscar los productos del pueblo, la madre tierra 

puede brindar los alimentos así como la medicina, indispensables para satisfacer las 

necesidades de las personas, por lo cual es fundamental volver a las raíces y valorar 

todo lo que puede brindar el territorio, siempre que sea bien cuidado y no sea alterado su 

equilibrio natural, siendo el territorio el supermercado y la droguería para la etnia Awá: 

 

Nuestra madre tierra que nosotros hemos vivido y conservado como 

pueblo indígena, el territorio es como un supermercado, tenemos conejo, 

armadillo, todo, pero pa´ la gente del pueblo el supermercado es allá en el 

pueblo, se come comida sana, nosotros no utilizamos químicos y la 

droguería ha sido aquí… en nuestro territorio porque los mayores han sido  

médicos tradicionales, yo vine a conocer la medicina cuando tenía 14 
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años, de resto ha sido pura planta, tenemos súper  mercado y droguería 

en el territorio.( E.  Marín, Comunicación personal, 30 de octubre de 2016). 

 

La comunidad indígena Awá añora que sean respetados integralmente, que se les 

permita vivir en armonía y de acuerdo a sus usos y costumbres, así como anhelan un 

cambio para su región y mantienen una esperanza de paz, que se acabe la guerra y se 

les permita vivir de acuerdo a su cosmovisión cumpliendo su misión en la vida. 

 

Desde la cosmovisión del pueblo Awá, los indígenas deberíamos morir de 

viejos; después de cumplir con la misión que nos haya puesto la vida, de 

haber conocido hijos, nietos y hasta bisnietos, eso sería lo ideal Pero tener 

que ver como asesinan a nuestros jóvenes, genera indignación. 

(Organización Nacional Indígena de Colombia, 2016) 

  

 



 

 

7. Conclusiones 

La comunidad indígena Awá percibe que la problemática de inseguridad alimentaria y 

nutricional en el territorio se ha acrecentado a raíz de la llegada del conflicto armado, 

situación que consideran empieza a afectar a partir de la década del 2000 

aproximadamente; antes de la presencia del conflicto armado las comunidades podían 

transitar libremente en el territorio, practicaban la caza y pesca tranquilamente, se 

sentían en armonía con la naturaleza y no vivían con temor o desconfianza, consideran 

que no se presentaba la problemática de contaminación de los recursos naturales con 

crudo u otros agentes químicos; con la llegada de actores armados al territorio legales e 

ilegales y el recrudecimiento del conflicto armado en la zona, se ha afectado el bienestar 

de las comunidades deteriorando su valor más sagrado el territorio, el cual es su eje 

principal, donde aprenden, enseñan y conviven; consiguen la alimentación, medicina y 

vivienda; pero con las dinámicas del conflicto se ha creado un desequilibrio con 

afectaciones sociales, culturales, ambientales, alimentarias, nutricionales, físicas, y 

emocionales que impiden la garantía del goce del derecho a la seguridad alimentaria y 

nutricional.  

Los Awá conciben la soberanía alimentaria como el derecho que tienen las comunidades 

a definir los alimentos que desean producir, lo cuales deben ser sanos, producidos 

respetando las tradiciones  y acorde a la cultura alimentaria; resaltan la importancia de 

que exista autonomía en los procesos productivos; la tradición oral es fundamental en la 

etnia, por lo cual para que exista soberanía es importante que se transmitan los 

conocimientos de los ancestros a la juventud para que pervivan las tradiciones y 

costumbres relacionadas con la alimentación y nutrición. 

La seguridad alimentaria y nutricional en la etnia Awá se ha afectado y vulnerado en las 

cuatro dimensiones  ambiental, humana, alimentaria y nutricional; se identifica como cada 
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uno de los componentes tienen relación entre sí y la afectación de cada uno de ellos 

repercute en los otros componentes. 

La dimensión ambiental se ve afectada por la contaminación de las fuentes hídricas ya 

sea por el uso de plaguicidas, venenos para la cacería, contaminación con crudo por 

atentados al oleoducto, fumigaciones masivas que se han realizado en el territorio para la 

erradicación de cultivos  ilícitos; también se presenta  el deterioro de los suelos con el 

resultado de tierras infértiles lo cual está relacionado con el uso de sustancias químicas 

que han alterado la composición de las tierras y su productividad; la migración de la 

fauna ocasionada por las aspersiones de químicos en el ambiente, la perdida de la 

tranquilidad en el territorio por explosiones lo cual afecta el hábitat de las especies, pero 

así como se presenta la migración de la fauna también se presenta la extinción de los 

animales por cacería inescrupulosa con uso de otras técnicas no aceptadas por los 

indígenas como dinamita o venenos, o algunas especies que permanecen en los ríos se 

han afectado con la contaminación de las aguas lo cual ha alterado su sabor y 

aceptabilidad en la comunidad; de igual forma se han deteriorado los cultivos los cuales 

se perjudican por plagas antes desconocidas, que en ocasiones impiden el correcto 

desarrollo y maduración de los frutos, así como generan la dependencia al uso de 

plaguicidas para poder obtener las cosechas, lo cual va a dar como resultado productos 

con diferente composición a la que se obtenía en la producción ancestral, la cual era con 

el uso de abonos orgánicos, sin adición de químicos y regida por el ciclo lunar. 

La dimensión nutricional se ve alterada por la prevalencia de enfermedades a repetición 

como diarreas, principalmente en la primera infancia, por el consumo de aguas no 

inocuas y alimentos contaminados; lo cual va a repercutir en el estado nutricional, con 

una prevalencia de desnutrición. 

La dimensión alimentaria se ve afectada desde el proceso de la producción de alimentos 

con el desplazamiento de cultivos ancestrales,  la modificación de prácticas tradicionales 

en el cultivo, la inclusión de agentes químicos en la producción de alimentos, la reducción 

de alimentos cultivados, como se identifica al indagar con miembros de la etnia de treinta 

variedades de alimentos que refieren los indígenas que cultivaban en el pasado 

actualmente refieren solo siete variedades de cultivos y la cría de dos especies de 

animales, lo cual influye en la baja diversificación de la dieta, así como en la poca 

variedad de nutrientes aportados en la alimentación diaria que puede llegar a afectar el 
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estado nutricional generando hambre oculta o deficiencia de micronutrientes;  se 

presentan inequidades en la población con algunas personas que cuentan con su tierra 

para cultivar y otros que tienen que realizar labores como jornalear para poder conseguir 

dinero que les permita calmar el hambre con alimentos como el chiro y el agua de 

panela, por lo cual gran parte de las familias no cuentan con la posibilidad de acceder a 

los alimentos adecuados que satisfagan sus necesidades nutricionales. 

La dimensión humana se  ve afectada  por los actos hostiles generados por la violencia, 

perturbando el libre tránsito de los indígenas en su territorio, afectando el bienestar de la 

comunidad generando situaciones de temor e intranquilidad, deteriorando la calidad de 

vida, y creando desconfianza entre los habitantes.  

La anterior situación refleja la inseguridad alimentaria y nutricional que se presenta en la 

comunidad indígena Awá ubicada en el departamento de Nariño, la cual se ha 

acrecentado con las dinámicas del conflicto armado; expresando explícitamente los 

miembros de la comunidad que no hay soberanía ni seguridad alimentaria y  nutricional 

en sus resguardos. 

Los impactos que ha traído consigo el conflicto armado en la comunidad han ocasionado 

cambios en  aspectos como el consumo, con inclusión de  nuevos alimentos de mala 

calidad nutricional como embutidos, enlatados y bebidas azucaradas; modificación de 

hábitos alimentarios con pérdida de preparaciones tradicionales; la disponibilidad de los 

alimentos es menor con poca diversidad de cultivos prevaleciendo el cultivo de maíz y del 

plátano pero en menores extensiones, lo mismo ocurre con la fauna la cual se ha 

reducido por el desplazamiento de las especies del hábitat lo cual trae una reducción de 

la variedad del consumo de alimentos fuente de proteína de origen animal; se perjudica 

la comunidad con la inclusión de otras formas de vida que alteran el equilibrio con la 

naturaleza base fundamental para el bienestar y garantizar la salud física y mental de la 

etnia; el acceso a los alimentos en algunas familias es deficiente basado en una dieta 

monótona y poco diversa a base de alimentos como plátano, arroz y panela; las vías que 

comunican a los resguardos se encuentran en mal estado o son caminos de herradura, lo 

cual dificulta el tránsito de las personas para intercambiar los productos o 

comercializarlos; la inocuidad de los alimentos también se afecta por la contaminación de 

las fuentes hídricas así como por el uso de agentes químicos. 
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La pervivencia de la etnia Awá se encuentra en riesgo por situaciones inherentes al 

conflicto armado que han azotado las zonas en las que se encuentran asentadas la 

comunidades, trayendo consigo el desplazamiento masivo, abandono del territorio, 

perdida de las tradiciones por cambios del modo de vida relacionado con la dinámicas de 

violencia; pero además las estrategias que se implementan para sobrellevar esta 

situación vulneran su derecho de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional; no 

respetan las prácticas y conocimientos ancestrales de las comunidades con entrega de 

alimentos que no hacen parte de su dieta diaria y la implementación de proyectos 

productivos que no se adaptan a sus necesidades; si por el contrario se implementan 

estrategias que respeten el territorio, se adapten a la cosmovisión, permitan el rescate de 

la lengua nativa, artesanías, cultivos tradicionales, preparaciones ancestrales y puedan 

ser auto sostenibles y replicadas en la comunidad, contribuirán a mejorar la condición de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en el territorio, a la vez que aportan en la 

preservación de la etnia Awá.  

La etnia refiere que se han visto perjudicados por el tipo de ayuda asistencialista que han 

recibido, así como por el tipo de proyectos productivos que llegan a las poblaciones, los 

cuales no han sido exitosos en la comunidad, por lo cual es fundamental para poder 

atacar el problema estructuralmente realizar estrategias innovadoras al igual que únicas, 

que no sean incluidas en el territorio por la presunción de que han dado resultados en 

otras regiones, la estrategias se deben adaptar a la comunidad, tener en cuenta el clima, 

el suelo, pero  a la vez la cultura alimentaria y todos los ritos y creencias que giran 

alrededor del alimento; reconocer las vulnerabilidades de la población y a la vez 

establecer las metas a alcanzar con la comunidad para poder mejorar los factores de 

riesgo identificados, empoderando a las familias y haciéndolos participes del 

fortalecimiento de sus capacidades así como del logro de la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional implementado una acción sin daño que garantice el bienestar de 

la comunidad, inmerso en un entorno de equidad y derechos . 





 

A. Anexo: Modelo de entrevista a 
profundidad 

Preguntas orientadoras 

1. ¿Qué  es para usted y/o su comunidad la seguridad alimentaria y nutricional? 

2. De acuerdo a la cosmovisión indígena, ¿Incluyen el concepto de soberanía 

alimentaria, en su etnia? 

3. ¿Qué es para usted y/o su comunidad la soberanía alimentaria de acuerdo a la 

cosmovisión Indígena? 

4. ¿Considera que la seguridad alimentaria y nutricional se ha visto afectada en el 

territorio?; ¿Cómo se ha visto afectada?; ¿A raíz de que evento considera que se 

ha visto afectada? ¿A partir de cuándo considera que se ha visto afectada? 

5. ¿Cómo era la situación de seguridad alimentaria y nutricional en su infancia o 

juventud y cómo es en la actualidad? 

6. De acuerdo al Auto 004 se menciona que la comunidad Indígena Awá se 

encuentra en peligro de extinción, ¿Por qué cree que se presenta esta situación? 

7. ¿Sabe cómo es el estado nutricional de su comunidad?, ¿Sabe si es común que 

se presenten casos de malnutrición por exceso o por déficit?, ¿Por qué cree que 

se presenten dichos estados nutricionales? 

8. ¿Sabe cómo es el acceso a los alimentos de las personas de su comunidad?, 

¿Considera que se dificulta el acceso a los alimentos en su comunidad y por 

qué?, ¿Considera que se ha visto afectado el acceso a los alimentos en su 

comunidad  y por qué? ¿Qué estrategias considera se podrían desarrollar para 

mejorar dicha situación? 

9. ¿Cómo es el patrón de consumo de alimentos en su comunidad?, ¿Por qué 

considera que se consumen mayoritariamente dichos alimentos?, ¿Se ha visto 

afectado el consumo de alimentos en su comunidad y por qué?; ¿Qué estrategias 

se podrían desarrollar en caso de identificar dificultades? 
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10. ¿Qué alimentos se encuentran disponibles en su región?, ¿Considera que se ha 

visto afectada la disponibilidad de alimentos en su región y cómo?; ¿Qué 

estrategias se podrían desarrollar en caso de identificar dificultades? 

11. ¿Cómo obtiene su comunidad el agua?; ¿Considera que se han visto afectados 

los recursos naturales de su comunidad y por qué situación? 

12. ¿Sabe cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan en su 

comunidad? ¿Por qué considera que se presentan dichas enfermedades en su 

comunidad? 

13. ¿Cómo obtiene en su comunidad los alimentos: cultivo, caza, pesca u otros y por 

qué los obtienen de esa forma? 

14. ¿Sabe si en su comunidad cultivan alimentos para el autoconsumo y cuáles?, 

¿En la comunidad tienen banco de semillas?; ¿Sabe si se ha dejado de producir 

algunos de los alimentos ancestrales, cuáles y por qué razón?; ¿Considera que 

en la comunidad velan por el rescate de la alimentación ancestral y por qué 

razón?, ¿Considera que en la comunidad promueven la producción de alimentos 

y por qué razón? 

 

 



 

B. Anexo: Mapa del pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. Anexo: Mapa del presente 

 

 

 

 



 

D. Anexo: Testimonios afectaciones de la seguridad 
alimentaria y nutricional 
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Comunicación personal.  N. 
Moreano, 2016 

Comunicación 
personal, E. 
Ortiz, 2016 

Comunicación 
personal, N. 
García,  2016 

Comunicación 
personal, M. 

Narváez, 2016 

Comunicación 
personal, L. 

Nastacuas, 2016 

El Joven considera la Seguridad 
Alimentaria como: “Poder tener acceso 
a los alimentos, sin importar si sea 
sana o  no sea sana” 

De acuerdo a lo 
mencionado en la 
entrevista 
considera que 
anteriormente se 
utilizaban los 
alimentos 
producidos en su 
comunidad tanto 
para la 
alimentación de 
los humanos 
como la de los 
animales de cría  
y considera que 

Para el 
entrevistado la 
seguridad 
alimentaria es la 
manera para que 
la gente sobreviva 
con salud, 
físicamente y 
mental. 

Cuando yo tenía 
como ocho años, 
eh, se vino el 
conflicto armado 
entonces ahí fue 
muy difícil, salir al 
campo a trabajar y 
a cultivar, 
entonces, se puso 
grave para allá y no 
se podía ir a traer 
los alimentos que 
se producen en la 
tierra, porque no 

Los animalitos con 
mucha gente ya se 
retiran, ya no están 
tan cerca por ahí, 
los animalitos 
quieren estar 
silencio donde no 
ande gente, por 
eso ya está un 
poco escaseado ya 
ha ido más lejos, ya 
poco se les 
encuentra. 

El tema de la alimentación ha ido 
cambiando mucho, ha tenido que ver 
con el tema de lo que es el conflicto 
armado, pero también tiene que ver 
con el tema de cultivo de uso ilícito. 

Los factores de 
impacto  negativo 
han ido iniciando 
por el mal uso del 
suelo, 
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Hay tierras que no son fértiles, no 
producen el maíz, no producen el 
Chiro, no producen diferentes 
productos que se dan acá entonces 
son problemáticas diferentes pero que 
al igual afectan a la seguridad y  la 
soberanía alimentaria de las personas 
que habitan. 

es importante 
rescatar los 
cultivos propios. 

calentamiento 
global, por la 
presencia de 
cultivos ilícitos, 
presencia también 
de gente foránea 
en el territorio. 

nos permitían. 

Se traía lo básico que era la sal, bueno 
las cosas más esenciales, pero en la 
comunidad se producía y ahora se trae 
todo de afuera hasta el maíz que se 
puede producir en la comunidad. 

El conflicto armado 
ha hecho que los 
territorios se 
conviertan en un 
campo de 
combate. 

La gente han 
descuidado, por 
sembrar el cultivo 
ilícito, eso han 
derribado cañas, lo 
que es el producto 
de acá, y entonces 
ahora ellos 
compran de 
algunos de afuera 
la panela, viendo 
que se da acá en 
nuestra comunidad. 

Algunas familias si, 
si han cambiado, 
dicen por ejemplo 
la piña que ya no 
es piña para 
preservarlas que 
por ejemplo la coca 
dicen  que, que es 
más fácil,  que para 
andar fumigando y 
para quemar el 
piso… Algunos si 
han perdido las 
matas por estar 
sembrando eso, 
por ejemplo la mata 
de ají, la mata de 
ají no necesitan 
que  fumiguen 
cerca de ahí, se 
muere la mata por 
eso ya van 
perdiendo, 

Se mira que hay mucha desnutrición 
en los resguardos más dispersos, hay 
mucha vulnerabilidad diría yo, 
relacionado con la alimentación. 

El conflicto armado 
ha sido una parte 
bastante  negativa 
en los territorios, el 
calentamiento 
global, ha sido uno 
de los factores de 
los territorios 
indígenas. 

La producción de alimentos se ha 
afectado al considerar que los cultivos 
ilícitos según el entrevistado: “es más 
barato producir esto a los otros 
alimentos que antes se producían para 
poder vivir…la gente se ha dedicado a 
otros cultivos como el de tipo ilícito … 
les da seguridad mas no soberanía 
alimentaria”. 

Entran la panela, 
compran los 
huevos y ahora ya 
como no echan el 
maíz, ya no crían 
las gallinas. 
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Según el joven en la actualidad se ha 
reducido la práctica de la caza y la 
pesca y lo relaciona con el crecimiento 
demográfico. 

La gente 
guardaba, la gente 
cosechaba y 
abastecía para los 
animales, pa la 
familia y para 
guardar la semilla, 
ahorita la 
producción, la 
escogencia es muy 
mínima. 

Por sembrar el 
cultivo ilícito ha 
cambiado bastante, 
han dejado de 
sembrar las cosas, 
lo que es propio. 

solamente 
sembrando la coca. 

 



 

E. Anexo: Testimonios concepción de soberanía 
alimentaria 
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Comunicación personal.  N. Moreano, 2016 Comunicación personal, E. Ortiz, 2016 

Es lo que define cada comunidad en lo que quiere 

producir…  no algo impuesto, no algo que venga a 

afectar la salud de las personas y de las 

comunidades, sino algo pensado por la misma gente 

para el beneficio de la misma gente… valor muy 

fundamental en los pueblos indígenas que es la 

autonomía el poder a auto determinarse no 

solamente en los aspectos político organizativos 

sino también en los aspectos productivos… que 

haya una seguridad que podemos tener acceso a 

los alimentos producidos en la misma comunidad… 

sin nada de transgénicos … como ancestralmente 

se  han alimentado nuestros mayores y la gente que 

estaba antes. 

La soberanía alimentaria dice cosas que ya estando la comida ahí los 

niños saldrían bien alimentados, la familia, nuestros  abuelitos 

también serían más fuertes, ya jugaríamos nosotros como indígenas 

más porque los indígenas somos caracterizados por ser fuertes,  sin 

casi enfermedades, por ejemplo un indígena usted no lo va a 

encontrar hipertenso, con diabetes, es muy poco porque la gente 

camina mucho. 
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Comunicación personal, J, García 2016 Comunicación personal. A.  García  2016 

La soberanía es lo que tiene que ver todo lo propio 

lo que la gente cultiva, las plantas, hay diferentes 

alimentaciones típicas que el Awá consume, pues 

que igual son cero químicos  y contribuye pues en el  

valor nutricional sin causar daños en el organismo 

de la persona. 

Que cada familia debería tener una hectárea en nuestro plan de 

desarrollo, una hectárea para maíz, una hectárea para bosques, la 

idea era que como había tierras buenas empezar a reservar esos 

animales y compartir alimentos porque la familia Awá si nos ha 

costado eso, siembra de maíz, la familia que no tome chicha no es 

Awá, en todas las casas te sirven chicha. El objeto es mantener la 

autonomía alimentaria…  que la misma tierra nos dé y que el gobierno 

no nos venga a engañar con una bolsa de bienestarina sino producir 

con las familias. Cuando hablamos de autonomía alimentaria es 

tener, no comprar, que todos compartamos, yo no tengo que entrar 

comida, papa de afuera, con tierra que tenemos también pueda ser 

productivo, allá afuera se puede hacer mucho criadero de gallinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Anexo: Testimonios impactos del conflicto armado 

Comunicación 

personal.  N. 

Moreano,2016 

El conflicto armado afecto 

bastante la seguridad y la 

soberanía alimentaria de 

las comunidades… la 

gente en aquel entonces 

no podía salir a sus 

parcelas a cultivar porque 

los campos estaban 

minados porque había 

enfrentamientos 

constantemente… uno no 

podía salir al cultivo de 

chiro  o a la yuca porque 

habían enfrentamientos 

porque estaban los 

campos minados. 

El tema de la 

alimentación ha ido 

cambiando mucho, ha 

tenido que ver con el 

tema de lo que es el 

conflicto armado, pero 

también tiene que ver 

con el tema de cultivo de 

uso ilícito. 

Del 2000 al 2005,  2007, 

tiempos pues duros para 

las comunidades, se 

agudizo el conflicto 

armado y eso afecto a 

mucha gente. 

Si había enfrentamiento los 

niños no podían ir a estudiar 

nos tocaba salir de la escuela 

e irnos a la casa y mirar para 

dónde coger  si decían que 

ejercito viene o la guerrilla 

viene cerca tocaba salir para 

el pueblo pues era como lo 

mas opcionado. 
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Comunicación 

personal. E 

Ortiz, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese tiempo me 

recuerda tanto que habían 

animales de la cacería, 

nos íbamos a pescar en 

los ríos … por la parte del 

conflicto armado pues nos 

ha ido afectando mucho, 

en ese tiempo pues 

nosotros podíamos salir 

por la noche, pues no 

había dificultades,  de 

pronto una culebra 

cualquier cosa pero eso 

era normal, en cambio 

desde que llego el 

conflicto armado pues 

nosotros por el temor a las 

minas no se ha podido 

salir, de igual manera han 

caído personas al campo 

minado y ese es el temor 

que  no nos ha dejado 

salir a trabajar… por el 

conflicto armado no se ha 

podido sembrar. 

 

La gente del 2005 y en el 

2006 ha habido 

desplazamientos 

masivos que han salido 

desde  el resguardo y 

desde ese entonces  no 

tenemos un retorno con 

garantías del estado o 

reubicación. 

Si ahora usted  mira, va 

pa´ los resguardos ya no 

se encuentran así los 

cultivos como antes… 

pues  la gente se ha 

dedicado a los cultivos 

ilícitos, pero no en 

grandes extensiones, 

sino para poder subsistir 

La parte del minado,  la 

parte del conflicto 

armado que no existiera 

eso para poder nosotros 

implementar un proyecto 

como lo manifestaba de 

seguridad alimentaria 

pero ya quitando eso, 

para poder trabajar y 

después de trabajar 

hacer un cambio de 

alimentación diferente. 

Han muerto familias, otros 

que han perdido sus cultivos, 

otros sus ganaderías, el 

ganado nunca estuvo 

acostumbrado a las bombas, 

cuando explotaba eso, 

pasaba que unos se 

arrejuntaban se montaban, 

otros se tiraban a las peñas, 

era una cosa impresionante 

incluso mi papá perdió 

muchas cosas así, los 

terneritos pequeños se 

quedaban por allá en esas 

montañas incrustados en  

esas raíces,  otros los 

encontraban en las peñas de 

un momento a otro prum, 

prum, a lo que explotaba los 

animales se esparcían, 

pienso que si sentíamos los 

seres humanos los animales 

igual, sentían ese golpe que 

nunca ha sido de la  

naturaleza, son cosas que se 

afectó mucho. 
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Comunicación 

personal. E 

Ortiz, 2016 

No se caza por el temor a 

pesar de que dicen que 

estamos en paz… si usted 

va al resguardo usted ve 

cilindros que están por el 

camino, minas sin 

explotar, hay tatucos que 

todavía se les encuentra 

por ahí, eh trincheras 

donde directamente  se ha 

minado, han tenido 

conflicto, han tenido 

combates entre el ejército, 

las guerrillas, llámese 

FARC, ELN, que ha 

habido combate dentro de 

eso como hay helipuertos, 

el gobierno pues hacia sus 

aterrizajes para poder 

hacer sus operativos, 

bombardeos en el 

territorio. 

No se ha podido salir por 

donde andaban los 

grupos subversivos allá 

pues, la gente no ha ido 

por las montañas se dice 

que por de pronto alguna 

mina sin explotar haya 

quedado por ahí. 

 

La gente dijo ya no voy a 

ingresar, me da temor, 

fueron dejando y se 

perdieron muchas cosas  

por eso digo hasta las 

casas ahora ya no 

existen de los que 

anteriormente vivíamos 

allá. 

Incluso en ese resguardo han 

bombardeado hasta las 

escuelas, de Magui la 

bombardeo el estado pero 

también y estando pues a las 

7 de la mañana 

bombardearon eso, y a las 8 

de la mañana tenían que los 

niños iban hacia la escuela 

ellos. 
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Comunicación 

Personal. J 

Guanga, 2016 

Comenzaron por acá por el pueblo a 

meter esas semillas, y alguna 

persona como que había visto por 

acá, metió de esas semillas, esas 

matas, cultivos, y de ahí sembró uno 

y después comenzaron los otros, y 

por eso ellos se han dedicado a lo 

que les da más dinero. 

Ha habido es desplazamiento 

sobre los conflictos armados, han 

dado la vuelta, ha habido una 

guerra, ha entrado el ejército  y 

entonces claro tiroteos, motivos 

que nos ha tocado sufrir. 

Hay personas que han dejado el 

maíz, ya no trabajan con el maíz, se 

dedican a otros cultivos 

Comunicación 

Personal. M 

Narvaez, 2016 

Mi mamá a nosotros no nos llevaba,  

porque decía que era peligroso, que 

de pronto puede haber alguna mina, 

a nosotros nos dejaban en la casa, 

porque ella decía, si yo me voy sola, 

me muero yo sola, pero ustedes no, 

entonces decía es muy peligroso. 

Se puso duro en el año 2000…ahí 

también no podíamos nosotros 

sacar los productos a vender… 

estuvo el conflicto armado de parte 

y parte entonces como nosotros 

nos trasladábamos dentro de seis 

horas para sacar los productos, y 

entonces no, nos dijeron que no, 

no podíamos salir, era por 

semanas y cuando ellos decían el 

camino está libre pueden salir. 

También no se podía ir a cazar o a 

pescar porque eso pues estaba 

minado, entonces era muy difícil ir a 

los ríos. 

Comunicación 

personal.  N. 

García, 2016 

En mi territorio, es pues eh hace 

unos años la gente comenzaba a 

dejar de sembrar los plátanos, 

empezaron un cambio  total, ya no la 

encuentra ni la piña, ni pescar, ni la 

carne, ni a la cacería, sino ellos 

empezaron a sembrar cultivos ilícitos. 

Hubo un tiempo en el que si 

empezó fuertemente los cultivos, 

pero después ya fue cayendo, ya 

no se vio esos cultivos, ya fueron 

muriendo las matas, ya quedaron 

raíces no más y entonces ahorita 

en mi comunidad hay muy escaso 

de cultivo.  

En mi territorio comenzaron a 

sembrar la gente en el año 2008. 

Pero con esos cultivos ilícitos, nos 

ha afectado mucho ha habido 

muertes, y mucho, ha habido mucho 

cambio, porque sabe que con esos 

cultivos ilícitos, solamente piensan 

en que cosechar y no piensan más 

en eso no más, sino sembrar y 

sembrar cultivos  y ya no piensan en 

el maíz, ni en los frijoles, ni los 

plátanos. 
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Comunicación 

personal. L 

Guanga, 2016 

Nosotros tenemos  como indígenas 

Awá tenemos miedo a esas armas.  

Así es que nosotros tenemos 

peligro con salir a buscar las 

plantas medicinales 

Nosotros no podíamos salir a arriar 

el ganado. 

Comunicación 

personal. L 

Ortiz, 2016 

En el 2005 si hubo problemas de eso, como la guerrilla  no conocía, se ubicaron en Pialapi, en Pueblo Viejo y  

luego había un tiempo en que el puente era minado y eso las personas no eran acostumbradas y unas se iban a 

derrumbar ya de noche pasando por otro lado entonces era un problema eso. 

Comunicación 

personal. B 

Nastacuas, 

2016  

Según comenta en el año 2013 por un confinamiento que se presentó en su resguardo se perdieron:” los 

animalitos, se volvió monte por allá, todo abandonado ahí.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Anexo: Testimonios la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional como forma de preservar a la 
comunidad 
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Comunicación personal.  N. 

Moreano,2016 

Comunicación personal.  E. Ortiz,2016 Comunicación personal. J 

Guanga ,2016 

La política indígena es 

mantenernos en lo propio, 

cultivar nuestras propias 

cosas sin nada  de 

transgénicos, nada de 

químicos. 

No tenemos vías de acceso ese es un sueño del 

pueblo Awá para poder sacarlos nuestros productos 

al pueblo, para poder que se mejore la calidad de 

vida y así mismo cuando nosotros nos enfermamos 

nos queda difícil pues acudir a un centro de salud. 

Ahí lo que se acostumbraba era a 

criar marranos y se vendían un 

marrano gordo, y entonces salía la 

plática o si no se vendían gallinas, 

o sino también panela, o el maíz 

se cargaba una arroba de maíz  se 

vendía, se compraba, esa era la 

vida nuestra. 

Según comenta el entrevistado  anteriormente 

realizaban el cambio de brazo, pero en la actualidad 

no: la gente ya se ha vuelto como independiente 

cada cual por su lado, ya no hay como esa unidad 

esa unión como trabajo en comunidad, como trabajo 

de equipo, esa parte la hemos estado perdiendo 
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