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Abstract: Objective: To describe the factors of the social structure and food culture of an indigenous 
community that strengthen collective care. Materials and methods: Qualitative study, ethnographic 
method; through purposive sampling: 10 semi-structured interviews and participant observation; 
the content analysis was supported by the Atlas ti 7.0 tool.  Results: economic-political, educa-
tional, social-cultural and spiritual factors provided evidence of food exercises and practices that 
from the indigenous worldview of balance and awareness with "mother earth" and of its territorial 
organization contribute to the collective and identity practices of the community.    Conclusions: 
Around food, many practices are woven that strengthen care in the community; from the shagra 
physical and spiritual food is harvested, as well as it is also constituted as a space of identity affir-
mation and survival of ancestral knowledge that must be preserved. 
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Resumen: Objetivo: Describir los factores de la estructura social y de cultura alimentaria de una 
comunidad indígena que fortalecen el cuidado colectivo. Materiales y métodos: Estudio cualitativo, 
método etnográfico; a través de muestreo propositivo: se realizaron 10 entrevistas semiestructura-
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das y observación participante; el análisis de contenido se apoyó en la herramienta Atlas ti 7.0.  Re-
sultados: Factores de tipo económico-político, educativo, social-cultural y espiritual aportaron evi-
dencias de ejercicios y prácticas alimentarias que desde la cosmovisión indígena de equilibrio y 
conciencia con la “madre tierra” y de su ordenamiento territorial aportan a las prácticas colectivas 
e identitarias de la comunidad.    Conclusiones: Alrededor de la alimentación, se tejen muchas 
prácticas que fortalecen el cuidado en la comunidad; de la shagra, se cosecha el alimento físico y 
espiritual, como también se constituye como un espacio de afirmación de identidad y pervivencia 
de saberes ancestrales que deben ser conservados.  

Palabras clave: Cultura indígena; salud colectiva; territorio sociocultural; alimentación; cuidado. 
                                                                                                          
Resumo: Objectivo: Descrever os factores da estrutura social e da cultura alimentar de uma comu-
nidade indígena que reforçam os cuidados colectivos. Materiais e métodos: Estudo qualitativo, mé-
todo etnográfico; através de amostragem propositada: 10 entrevistas semi-estruturadas e observa-
ção dos participantes; a análise do conteúdo foi apoiada pela ferramenta Atlas ti 7.0.  Resultados: 
factores económicos-políticos, educacionais, sócio-culturais e espirituais forneceram provas de exer-
cícios e práticas alimentares que a partir da cosmovisão indígena de equilíbrio e consciência com a 
"mãe terra" e a sua ordenação territorial contribuem para as práticas colectivas e de identidade da 
comunidade.  Conclusões: Em torno da alimentação, muitas práticas são tecidas que reforçam os 
cuidados na comunidade; a partir do shagra, colhe-se alimento físico e espiritual, bem como se cons-
titui também como um espaço de afirmação de identidade e sobrevivência do conhecimento ances-
tral que deve ser preservado.                                                                        

Palavras-chave: Cultura indígena; saúde colectiva; território sócio-cultural; alimentação; cuidados.  

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas alimentarios indígenas se fundamentan en la relación con los ecosistemas de 
donde obtienen los alimentos, así como también se conjugan con el patrimonio cultural de la 
comunidad, reafirmando identidades y hábitos alimentarios.  La consecución, transforma-
ción, consumo, manejo y distribución de los alimentos y sus ingredientes en un contexto par-
ticular, satisface una necesidad y a su vez se establecen estrechos vínculos entre los miembros 
de la comunidad (Veramendi, Portocarrero, & Barrionuevo, 2020) (Organización de las Na-
ciones Unidas para Alimentación y la Agricultura FAO, Departamento para la Prosperidad 
Social DPS, 2015). 

El cuidado colectivo, se propone como objetivo lograr una red que propenda por la salud 
y el bienestar común, implica un proceso de cooperación, se develan dinámicas sociocultura-
les de diálogo y transformación que reconocen a las personas de la comunidad como prota-
gonistas de la comprensión y transformación de su realidad (Boff, 2002). En las comunidades 
indígenas, además del vínculo entre el territorio y los sistemas alimentarios, se evidencian 
procesos históricos, en los cuales se sitúan sus festividades más importantes desde las cose-
chas hasta el consumo y compartir de los alimentos, configurando elementos y valores fun-
damentales como la solidaridad, autonomía, soberanía, confianza mutua y respeto por la Ma-
dre Tierra y por lo provisto por ella (Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), 2013). 
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El vínculo de las comunidades con su territorio y con los alimentos que éste provee, aporta 
a la configuración de culturas alimentarias, entendidas como el “acumulado de representa-
ciones, creencias, conocimientos y prácticas heredadas o aprendidas asociadas a la alimenta-
ción y que son compartidas por los individuos de una cultura o de un grupo social determi-
nado dentro de una cultura” (Campos & Favila, 2018). Diversos diálogos en América Latina, 
considerando territorio y alimentación, han exaltado elementos como la soberanía alimentaria 
y el derecho a la alimentación, así como los “patrimonios alimentarios”, a favor del reconoci-
miento de recetas locales, producto de saberes y de cultura viva, patrimonios que han sido 
reconocidos en algunos países de la región, especialmente por Guatemala y México, y sobre 
los cuales también se analizan procesos socioeconómicos, políticos y culturales (Gómez & Ve-
lásquez, 2019) (Rebaï, Bilhaut, Suremain, Katz, & Paredes, 2021). 

La población indígena está representada aproximadamente por 476 millones en más de 90 
países, constituyendo tan solo el 6% de la población mundial aproximadamente; sin embargo, 
sus conocimientos y prácticas ancestrales han significado la protección de casi el 80% de la 
biodiversidad del planeta, la que a su vez incluye componentes fundamentales para la ali-
mentación y la agricultura (Observatorio del Derecho a la Alimentación , 2018) (Banco Mun-
dial, 2021). En América Latina, existen casi 400 grupos indígenas, los cuales se concentran 
principalmente en países como México, Guatemala, Perú y Bolivia.  Colombia, por su parte, 
según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), reporta la existencia de 102 
pueblos indígenas, 18 de ellos en peligro de extinción (Ministerio de Salud y Protección Social 
, 2016).   

Los pueblos indígenas comparten la cosmovisión de relación con la “Madre Tierra” como 
fuente de vida, sagrada y un bien de propiedad colectiva que aporta a la supervivencia de los 
pueblos, discrepan de la connotación occidental de territorio explotable según la lógica del 
mercado, por esto, han vivido realidades de pobreza, desplazamientos forzados, violencia, 
generando ruptura de redes de apoyo social y económica, pérdida de recursos naturales y 
culturales (Corporación Grupo Semillas Colombia, 2010)  (Organización de las Naciones 
Unidas para Alimentación y la Agricultura FAO, Departamento para la Prosperidad Social 
DPS, 2015) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, 
2014)  (De la Cruz, 2016) (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de 
la Salud, FAO, UNICEF, 2019). 

El cuidado es universal, pero las acciones, significados, patrones y estilos de vida en torno 
al tema de la alimentación específicamente, pueden ser diferentes, así, el conocimiento de la 
diversidad cultural es esencial de modo que pueda ser expresado bajo las diferentes formas 
de mantener la salud. Para Enfermería, el compromiso de cuidar a la persona, familia y co-
munidad, requiere además de conocer aspectos teóricos e instrumentales propios de la disci-
plina, establecer una relación holista y sensible que considere valores, creencias y prácticas en 
los receptores de cuidado, lo que implica simpatía, apertura, generosidad y respeto; esta inte-
gración de conocimientos, habilidades y actitudes en la práctica del cuidado y que generan 
integraciones efectivas con los otros se conoce como cuidado culturalmente competente (Iba-
rra & Siles, 2006) (Kersey-Matusiak, 2012).    

Desde la Enfermería y Antropología, y como modelo teórico referente en esta investiga-
ción, se destaca la teoría de la  universalidad y diversidad del cuidado cultural de Madeleine 
Leininger, la cual considera que los aspectos  políticos, sociales, económicos, tecnológicos, de 
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valores y creencias influyen en la salud de las personas y vienen a constituirse en elementos 
esenciales para tomar decisiones acerca del cuidado en quienes constituyen la comunidad 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, 2014) (Es-
cobar & Paravic-Klijn, 2017) (Leno, 2006).  

Esta investigación, aporta a generar evidencia alrededor de prácticas inmersas en la cultura 
alimentaria y los factores de la estructura social que aporten a la pervivencia de las comuni-
dades indígenas y de la construcción social de cuidado colectivo, así este artículo pretende 
responder a la pregunta: ¿Cuáles son los factores que intervienen en la cultura alimentaria y 
que fortalecen el cuidado colectivo en la comunidad indígena del Gran Cumbal, Pueblo Los 
Pastos, Nariño, Colombia?  

                       MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación presentó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo etnográfico, parti-
cularmente desde la ciencia del cuidado, se toma como referente la etnoenfermería, como mé-
todo de investigación que estudia la forma de vida de un grupo cultural determinado, y que 
devela conductas y modos en que perciben y conocen su universo (Mansilla, Schulter, & Con-
treras, 2020).  

La población estuvo conformada por el Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Pueblo Los  
Pastos.  El tipo de muestreo seleccionado fue el muestreo propositivo, teniendo en cuenta 
dos aspectos relevantes: la adecuación, por estar conformada por personas más representati-
vas de la comunidad: líderes y lideresas o representantes que abordaron el fenómeno con 
amplio conocimiento y pertenencia; y la suficiencia, hasta obtener la  “saturación informa-
tiva”, cuando la información suministrada no aportó nada nuevo o cuando se presentó redun-
dancia en dicha información (Mendieta, 2015). 

Los instrumentos utilizados para recolectar datos en la investigación estuvieron constitui-
dos por la observación participante, un diario de campo, entrevista semiestructurada. Se rea-
lizaron 10 entrevistas, cuyos participantes estuvieron conformados por: médicos tradiciona-
les, Taitas de la comunidad, el Alcalde del Municipio del Cumbal, ex gobernadores, enfer-
mera, estudiante y coordinador del centro de juventud, y una sabedora representativa de la 
comunidad.    

A partir de la Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales de Lei-
ninger, se retoma el Modelo del Sol Naciente, para describir desde la visión del mundo de la 
comunidad, cómo se sitúa o se interpreta la cultura alimentaria en el cuidado colectivo.  Las 
categorías se fijaron de manera deductiva de acuerdo a este modelo, el cual fijó factores de 
una estructura sociocultural continuamente en relación de interdependencia por las prácticas, 
pautas y expresiones de cuidado.  Las categorías principales fueron: Factores político econó-
mico, social y cultural, Educación y Espiritual (Buera, y otros, 2021). 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con apoyo del software de interpretación 
de datos (Atlas ti), se pudo establecer interconexiones entre las categorías con el fin de tener 
una interpretación acertada de la información. Consideraciones éticas: El trabajo contó con el 
aval de los Comités de ética de la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali, Co-
lombia, así como el aval por parte del Gobernador de la comunidad indígena del Gran Cum-
bal, Pueblo Los Pastos.  
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RESULTADOS 

Con la categorización presentada en la figura 1, y de acuerdo al Facilitador del Modelo del 
Sol Naciente, se logró interpretar y reconocer temas y patrones en cada categoría principal, 
que fueron identificados a través de los relatos de los participantes.  

Figura 1. Esquema representativo de las categorías, temas y patrones del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

                    Factor Político-Económico: Leyes Propias y soberanía alimentaria 

Este factor abarca la manera cómo se organiza la comunidad, lo cual brinda una mirada 
para entender también su representación, estructura, prácticas y significados. A partir de un 
ordenamiento cosmogónico, y desde la cosmovisión propiamente dicha, se identifican unas 
Leyes Propias que rigen a la comunidad desde lo territorial y social así como a su vida econó-
mica, ética, moral, espiritual y política; estas leyes articuladas al cuidado colectivo, reafirman 
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el vínculo inexorable entre la cosmovisión-madre tierra y la práctica de alimentarse, trascen-
diendo así al paradigma biologicista y/o biomédico que enmarca actualmente al proceso sa-
lud-enfermedad: “…Las leyes en sí son el cuidado de la madre tierra que nos devuelve sus 
fructificaciones, no tanto por las autoridades sino por la misma ley natural, está decretado que 
en el momento en el que el ser humano no cuide a la madre tierra, va a sufrir dentro de este 
mismo mundo, tanto espiritual como físico…” E1-Médico tradicional.  

La Ley Natural alude a la relación hombre naturaleza en equilibrio y de respeto hacia 
la madre tierra que les otorga la vida, el terreno o la shagra donde producen sus alimentos se 
constituye en el epicentro para el desarrollo de procesos como: economía, educación, cultura, 
producción, salud, autonomía, espiritualidad, dinamismo que crece y cambia con el pasar del 
tiempo y el caminar en el espacio (Mueses, 2016). Con respecto a la Ley de Origen, relacionada 
con la anterior, expresa más la sagralidad, la espiritualidad de la comunidad, así como el dar 
el valor a los frutos que da la naturaleza: “… en algunas prácticas de cultivo, el manejo de los 
ciclos, de las temporalidades solares y lunares ahí hay normatividades legales o propias que 
son las leyes de la naturaleza que regulan esa partecita  cultural, natural, espiritual que sigue 
vigente en nuestras comunidades”. E5- Taita y exgobernador.  

Los sistemas normativos en las comunidades indígenas no son inventadas o creadas 
por ellos, provienen desde el nacimiento del mundo, de los hermanos mayores primeros ha-
bitantes de América, de la tierra misma, tienen su origen en lo ancestral, lo divino, lo natural, 
lo cultural, y más que un asunto de propiedad tiene que ver con una pertenencia,  en torno a 
propósitos comunes, por el reconocimiento de su cultura, recuperación de territorio y auto-
nomía (Defensoría del Pueblo Colombia, 2018).  

La soberanía alimentaria por su parte, emerge como elemento fundamental para for-
talecer conocimientos ancestrales, conservación de semillas, identidad, autonomía, la siembra 
de lo propio y el autosostenimiento. En la comunidad los Pastos, se ha procurado su defensa, 
como un legado de los mayores, fortalece lazos de solidaridad entre la comunidad, en donde 
alimentarse, más que el acto de comer, implica cooperación en pro de la recuperación de cul-
tivos propios y de su cultura: “… Es importante la defensa de lo nuestro, de las semillas nati-
vas, por seguir sobreviviendo como nos enseñaron, como nos dejaron nuestros mayores … es 
sembrar lo propio, cuidando y preservando la naturaleza en el tema del sembrar, del cose-
char…” E4- Alcalde municipio.    

En el pueblo los Pastos, se presenta una amplia diversidad de especies cultivadas y 
de semillas que sustentan la soberanía alimentaria: cultivos de papa, frijol, maíz y tubérculos 
andinos, entre otros. La producción de papa es de tipo tradicional, está enmarcado en un sis-
tema de economía campesina minifundista (finca agrícola de extensión muy reducida) y que 
requiere de una alta participación de las familias (Gobernación de Nariño, Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, 2019). 

De este modo, la tierra, el territorio y sus recursos se sitúan como elementos funda-
mentales que develan plenitud de vida, desarrollo social, cultural, político, humano, espiri-
tual. No es el territorio entonces únicamente una fuente de producción, sino un conjunto de 
elementos con todo lo que existe en la naturaleza: rocas, ríos, montañas, plantas, animales, 
dioses, sitios sagrados, y el hombre constituído como un hijo con obligación de defensa, cui-
dado y sostén de su morada: la Madre Tierra.  
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Factor socio cultural y tejido colectivo en la alimentación   

Las creencias, costumbres, prácticas ancestrales respaldan este factor social y cultural, 
enmarcado en dinámicas solidarias y dialógicas, sustentado a su vez en simbologías propias 
de la comunidad. La alimentación para la comunidad, implica un proceso en el que se com-
parten saberes y se construye ser en la colectividad, lo que evidencia un impacto en su salud 
individual y colectiva: “…En la salud individual, la alimentación con productos de nuestras 
comunidades, lo orgánico, alimentación saludable, y en lo colectivo, el rescate de nuestra cul-
tura, de seguir conviviendo como indígenas…” E8- Sabedora de la comunidad.   

En el Cuadro 1 se evidencian los espacios en que se construye identidad y comparten 
saberes alrededor de la práctica de alimentarse como un proceso dialógico con el colectivo de 
diverso pensamiento, que alude también a fortalecimiento como comunidad.   

Cuadro 1. Espacios en que se teje el cuidado colectivo en torno a la alimentación 

Espacio-territorio Significado Testimonios 

Shagra  Espacio natural y cósmico, compuesta por las 

plantas que proveen alimento y medicina, así 

como por los conocimientos derivados de las 

prácticas agrícolas.  

“La shagra es un referente cultural que incide en la nu-

trición, en la educación, en la salud en todos los aspectos 

…"E5 Exgobernador y taita 

Tulpa Tres piedras (padre, madre e hijo), sobre las 

cuales se prende el fogón y se empieza a cons-

truir el saber ancestral, un lugar de encuentro 

donde además de cocinar y compartir los ali-

mentos, se convierte en el círculo de la pala-

bra entre los mayores y los guaguas (jóvenes 

y niños) 

“… las tulpas es estar unidos en familia degustando los 

mismos alimentos que se han cultivado dentro de la 

shagra…en las tulpas se cocinan los alimentos pero a la 

misma vez se dialoga, se conjuga dos tipos de alimento: 

físico de los mismos productos y espiritual a través de la 

palabra”  E3- Taita. 

             Fuente: elaboración propia 

Dentro del significado de trabajo solidario y de beneficios de la alimentación a nivel físico 
y espiritual, surge el “dar y recibir” el cual inicia con la madre tierra y ofrece los sustentos 
indispensables para la existencia: agua, luz, alimentos, bienestar, vida plena (Cuadro 2).  

                Cuadro 2. “Dar y recibir”, prácticas solidarias en la comunidad que sustentan la cultura alimentaria 

Las comunidades practican dicha reciprocidad en términos de alteridad, en el sentido de tener en cuenta al otro en su 

necesidad. Significa también un construir colectivo de compartir conocimientos, pensamientos alrededor de alimentarse.  

Algunas prác-

ticas 

Testimonios 

Minga “…también es el  compartir a través de la  minga, trabajo colectivo donde se siembra, se trabaja y se 

cosecha la papa...” E2 Médico tradicional 

Payacua “… la payacua y la mindala donde se da y se recibe, donde viene el intercambio, el trueque que es muy 

positivo para la comunidad, pero que se está degradando…” E2 Médico tradicional 
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Mindala “… el hecho de habitar en estos territorios permite que a través de sus parcelas se imparta el trabajo 

comunitario, intercambiar alimentos, trabajar de manera conjunta....... de estas prácticas colectivas 

surge orientación, el consejo, el ejemplo, el espejo…” E8- Sabedora. 

Engirpa “…y la engirpa donde yo le comparto saberes.”  E2- Médico tradicional.” 

Fuente: elaboración propia 

                      Factor educación, palabra y recorrido en la práctica de alimentarse  

Existen dinámicas de colaboración que aportan al desarrollo en la comunidad, entre ellas, 
la transmisión de saberes e intercambio de conocimientos en los pueblos indígenas a través 
de medios o lenguajes propios. La educación en estas comunidades, aporta a la construcción 
de un pensamiento en armonía con la naturaleza, fortalece la identidad como pueblos y se 
forman y capacitan en acuerdo con las realidades y su proceso histórico (Sánchez, s.f. ). 

La “pedagogía de recorrido”, más que un elemento complementario del acto de educar, es 
una mirada fundamental en lo concerniente a las prácticas de alimentación, en donde el terri-
torio se establece como espacio importante de encuentros y diálogos: “…Sobre este tema hay 
que seguir proponiendo, porque estas enseñanzas en una institución educativa ayuda en gran 
parte pero, creo que es mejor que se realicen allí mismo en esas comunidades, que puedan 
tener sus escenarios de encuentro, de recorrido, de visitar su territorio donde pueda sentir y 
dimensionar la naturaleza existente y la producción propia…” E9- Exgobernador y Taita.  

Las principales instituciones que participan en compartir los saberes aparte de la familia, 
son las educativas propiamente dichas, salud, y gubernamentales como la Alcaldía.  Aunque 
apoyan de cierta manera la permanencia de estos saberes ancestrales y prácticas colectivas 
relacionadas a la cultura alimentaria, existen algunas amenazas en cuanto a su continuidad, 
como la respuesta de los jóvenes en cuyas manos está el legado en la comunidad:  “…si ese 
joven no sabe cultivar, sembrar o no conoce la misma madre tierra, las plantas, las semillas, 
entonces no está en su conocimiento ancestral y ha perdido su identidad… y hasta allí llegará 
su legado, perderá su ser dentro del mismo territorio…” E6- Enfermera de la comunidad.  

Esta problemática de la pérdida paulatina de saberes, se ha atribuido a actividades asocia-
das a la tecnología que los hace indiferentes a su arraigo, además de debilidades con respecto 
a competencias de tipo cultural de algunos de los representantes de las instituciones. Se per-
siste en fortalecer a la familia como principal institución de la sociedad, la cual por medio de 
la educación propia  conserva los saberes relacionados con la cultura alimentaria y del tejido 
social que de allí surge: “…las mismas instituciones han creado ese espacio donde el niño 
empieza a conocer, pero fundamental es la familia, encargada de inculcar esas cositas que se 
han venido transmitiendo de generación en generación,  familia que no inculque el cuidado 
de la madre tierra y a la vez el compromiso de poderla cultivar sanamente, esa familia per-
derá…” E6- Estudiante, coordinador Centro de Juventud Vereda Quilismal 

Factor filosófico-espiritual, madre tierra y conexión espiritual para la pervivencia de la co-
munidad y de su cultura alimentaria 
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Los indígenas Pastos tienen su propia idea e imagen del mundo, el cosmos tiene unos prin-
cipios que lo ordenan y lo mantienen en equilibrio, siendo estos principios, la base de su cos-
movisión que orienta su vida. La forma de ser indígena, precisamente expresa su manera de 
habitar el mundo, la potencia interna de la naturaleza convertida en palabra y prácticas ma-
nifestando dicha conexión (Tipaz, 2018). De acuerdo con lo anterior, se reafirma la relación 
entre madre tierra y alimentación, fundamentada también con el universo, la naturaleza y la 
humanidad: "nuestra madre tierra es nuestra existencia... ese concepto fue claro en nuestros 
mayores que han pasado, nos han dejado esa enseñanza que el hecho de cultivar una planta, 
de alimentarse de ella, de cuidar la tierra  es relacionarse con su propia madre...salud es con-
servarla". E5- Exgobernador y Taita 

Desde el pensamiento colectivo, esta cosmovisión de respeto y relación armónica con el 
territorio, sustentan el tejido social y el buen vivir alrededor de la alimentación. La madre 
tierra ofrece todos los recursos y materiales, los frutos para vivir y mediante la práctica de las 
manos prestadas se consolidan las relaciones sociales necesarias para la vida comunitaria y 
familiar: “Saber vivir en armonía con tranquilidad, es buscar la  paz y  concientizar  la ener-
gía mía con la suya, así va a poder sembrar y construir la shagra porque de esa vivencia se 
teje, crea, se producen sus alimentos que son frutos de su familia, de su legado y de su armo-
nía, amor y comprensión”. E2- Médico tradicional. “…Nuestra madre tierra y sus riquezas 
naturales, representa un equilibrio… la biodiversidad involucra, que nosotros humanos so-
mos un ser más de la naturaleza”. E4- Alcalde del municipio 

La cultura se manifiesta en rituales que permiten la armonización comunitaria, como las 
celebraciones de las fiestas tradicionales y cósmicas, cuando se recorren los lugares sagrados 
en el territorio, pero también en las prácticas alimentarias cotidianas, cuando se preparan pla-
tos típicos como el cuy asado, habas tostadas, bebidas sagradas de maíz como la chicha y el 
champús, entre otros. La celebración de estos rituales expresan la cultura alimentaria de la 
región: “El ritual de la siembra en la shagra,  se debe enseñar a  los  hijos a dar gracias  por 
la tierra, por alimentar la  tierra con materia orgánica a fortalecerlo y a ir cuidando nuestros 
productos, otro ritual  cuando se cosecha el primer producto se hace un ritual de agradeci-
miento espiritual a Dios y a la madre naturaleza por tener la disponibilidad  y se pide que 
estos productos no falten en nuestra mesa”. E5- Exgobernador y Taita.  

En la shagra no sólo se cultiva y se provee alimento, es un espacio de relaciones con las 
plantas, animales, así como con entidades espirituales. Se trata de una interrelación ecosisté-
mica, social y espiritual. Las prácticas alrededor del territorio, han sobrevivido pese a cambios 
en sistemas de agricultura y contacto con el mundo occidental principalmente, demostrando 
que promueve la conservación de un territorio así como la pervivencia de la cultura y el saber 
tradicional.  

La vida de la comunidad indígena del Gran Cumbal, Pueblo Los Pastos, se proyecta en-
tonces en la fuerza de la misma tierra, su futuro e identidad se enmarca desde la maternidad 
del territorio y su preservación, su cuidado, la sacralidad y las relaciones que establecen con 
éste.  Es por esto, que el territorio antes que ser fuente de alimentos, es fuente de su ser, de 
su historia. Si bien es cierto, la identidad del pueblo se encuentra retroalimentada por dicho 
espacio físico, para estas comunidades lo importante es proteger una cosmovisión, un sentir 
colectivo y una forma de vivir en equilibrio y armonía con su universo y con el otro.  
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                      DISCUSIÓN  

Se retoma la soberanía alimentaria como un ejercicio que fortalece conocimientos ances-
trales, la conservación de semillas nativas, orientando formas de cuidado propio y  colectivo, 
en el sentido de beneficios para la salud individual, como de empoderamiento de la comuni-
dad en su calidad de vida. El tema de la alimentación, y del cuidado a la salud implícito en 
este, atañe a lo jurídico legal, y desde el enfoque de seguridad alimentaria, la problemática no 
es propiamente sobre disponibilidad o incapacidad sobre producción de alimentos, sino más 
relacionado a la autonomía de cultivarlos y consumirlos, tal como lo expresan Micarelli y Sán-
chez en sus estudios sobre soberanía y derechos en los pueblos indígenas  (Micarelli, 2018)  
(Sánchez, s.f. ). 

Las formas de apropiación, aprovechamiento y uso de la riqueza natural en la shagra se 
conjugan con el patrimonio cultural, la conservación e introducción de productos, la reafir-
mación de identidades, costumbres y hábitos alimentarios (Organización de las Naciones Uni-
das para Alimentación y la Agricultura FAO, Departamento para la Prosperidad Social DPS, 
2015).  En las comunidades indígenas, prácticas colectivas como la payacua, la engirpa, la 
minga, la mindala fortalecen principios de solidaridad y hermandad. En estas huertas caseras, 
se resuelven algunas situaciones alimentarias de cultivo y cosecha, de preservación de la cul-
tura alimentaria, así como también se fundamentan propósitos de vida según la cosmovisión 
indígena. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
2013) (Mera Herrera, 2015) (Erazo & Moreno, 2013)  (López, 2018).   

La transmisión de saberes en torno a la alimentación, se construye en aconteceres cotidia-
nos que apoyan la permanencia de estos elementos culturales y sociales que fortalecen el cui-
dado colectivo en la comunidad. Desde la institucionalidad, se logra evidenciar que la  par-
ticipación de organismos educativos, de salud, gubernamentales, y la familia apoyan acciones 
de permanencia de la cultura alimentaria de la región, conocimientos holísticos en relación a 
la naturaleza, ciclos para siembra y cosecha, prácticas sociales ritualizadas. Estos saberes como 
se relacionan en algunos estudios se transmiten de generación en generación, mediante relatos 
o narraciones habladas, utilizando la educación propia y la pedagogía de recorrido para que 
la niñez y juventud se apropie de su territorio como fuente de riqueza natural y cultural y se 
conserve el legado. (Jamioy, 2017) (Molina & Tabares, 2014) 

Con respecto al factor filosófico-espiritual, en la comunidad se expresa en el sentido de la 
existencia, en el estado del ser y principalmente en esta forma de vivir con plena conciencia 
de lo que para ellos significa su relación con la naturaleza y el cosmos. El Buen Vivir es un 
concepto originado en la visión de los pueblos indígenas del mundo y se refiere a la amplia 
relación que existe entre las personas, pueblos y sociedades con los componentes de la natu-
raleza, en una totalidad que conforma el sistema viviente de la Madre Tierra en equilibrio 
(Ceballos, 2014). Es aquí, donde todas las acciones alrededor de la alimentación cobran un 
sentido, ya que son prácticas realizadas en cooperación por sus habitantes, en esa sintonía con 
la naturaleza, pero también con el mundo espiritual, que permite situarlos en su estado armó-
nico con el territorio y de agradecimiento a la Madre Tierra y a Dios por los frutos otorgados.  

Los hallazgos también permitieron dilucidar, y en coherencia con algunos autores, que 
existen amenazas para la permanencia de la cultura alimentaria y los factores alrededor de 
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ésta que favorecen el cuidado colectivo en las comunidades indígenas entre las cuales se dis-
tingue principalmente una dinámica productiva acorde al mercado actual y al modelo neoli-
beral, orientada al extractivismo y ganadería extensiva, significando una pérdida paulatina 
de prácticas ancestrales en torno al cultivo y consumo de alimentos propios, evidenciando 
que la inserción en dichos mercados y modelos actuales económicos han traído transforma-
ciones a las sociedades indígenas y sus modos de vida. (Leyva & Pérez, 2015) (Micarelli, 2018)  

La preocupación por estos procesos de aculturación permean también el factor educativo 
y de transmisión de saberes, donde la inmersión a tecnologías, debilidades de los represen-
tantes de las instituciones de la comunidad con respecto a competencias de tipo cultural, así 
como otros comportamientos de los jóvenes, ha puesto en evidencia una problemática de per-
manencia de prácticas ancestrales en relación al alimentarse como ejercicio colectivo, provo-
cando desvalorización de lo propio, pérdida de la ritualidad en torno a los alimentos, desuso 
de preparaciones tradicionales y en general, un desarraigo identitario con una orientación a 
integrarse a la sociedad urbana. (Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y 
la Agricultura FAO, Departamento para la Prosperidad Social DPS, 2015) (Erazo & Moreno, 
2013)  

                      CONCLUSIONES  

La alimentación, además de garantizar la subsistencia, para las comunidades indígenas se 
convierte en un medio por el cual se crean, reproducen y transforman relaciones de tipo social, 
ambiental, cultural. Este reconocimiento de la alimentación como elemento fundamental de 
la cultura de un pueblo, implica necesariamente tener en cuenta una visión completa de indi-
viduo y de comunidad, además de considerar que define también no solo la salud física, sino 
también espiritual, emocional, mental.  De esta manera, se develan dinámicas sociales de 
producción, preparación, intercambio y consumo, en donde converge también territorio, co-
nocimiento y sociedad, construye identidades y vínculos de reciprocidad y dependencia con 
la madre tierra.   

La shagra, concebida desde una perspectiva de diálogo entre el ser humano y su entorno 
natural y social, es un espacio importante en el que se promueve la protección de la natura-
leza, la autonomía, soberanía y seguridad  alimentaria. Las comunidades suplen sus necesi-
dades biológicas de nutrirse con alimentos sanos y variados, y las prácticas de cultivo ances-
trales que allí se dan y promueven las experiencias comunitarias solidarias bajo el principio 
de reciprocidad de dar y recibir.  

La manera de ver la vida, o cosmovisión de las comunidades, ejemplifican claramente un 
cuidado colectivo que debe ser apropiado por la sociedad civil, por el Estado, y profesionales 
de salud, en el sentido de procurar un genuino desarrollo humano y bienestar holístico para 
las comunidades. Los procesos interculturales tanto en la atención en salud como en la edu-
cación, permite que por medio de concertaciones sociales, políticas y culturales se construyan 
espacios de diálogos de saberes, sentidos y prácticas distintas que preserven la diversidad 
cultural y la coexistencia de las culturas, así como el entorno natural implícito en éstas.  

Y así, como el tejido en guanga del resguardo indígena del Gran Cumbal, como parte del 
patrimonio sociocultural del pueblo Pasto, la alimentación y todas las prácticas relacionadas, 
nos representa también un tejido social, en el que se hilan saberes propios y se configuran 
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simbologías propias, sabores, armonía, espiritualidad, sagralidad como herencia ancestral 
mediante la cual se ha trazado la historia de la comunidad y se configuran como espacios de 
cuidado del territorio que exploran los factores de la estructura social y de cultura alimentaria 
de una comunidad indígena que fortalecen el cuidado colectivo.   

                        Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. 
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