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Resumen 

Durante el desarrollo de esta investigación se trabajará el tema de consumo de alcohol 

y la incidencia que tiene con la violencia intrafamiliar en la comunidad wayuu, el objetivos 

de este análisis es documentar la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia 

intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu, de esta forma se revisaron fuentes 

documentales que permitan describir la incidencia que tiene el consumo de alcohol, las 

características asociadas al consumo y, la relación con la violencia intrafamiliar; 

metodológicamente es considerado un estudio cualitativo, con un diseño de revisión 

documental, el cual por medio de una matriz se recolectara la información y a partir de esta 

herramienta se realizarán resúmenes de los documentos y se podrá realizar el análisis; 

teniendo en cuenta cada uno de los aportes que realizan los autores de los diferentes 

documentos, atendiendo a aspectos de consumo, violencia intrafamiliar,  y comunidad. Se 

plasmaron como hallazgos obtenidos con esta investigación que los wayuu han sido  

permeados culturalmente por prácticas negativas, en las que necesariamente establecen 

contacto por ejemplo laboral y se encuentran con aspectos ilegales asociados a  las drogas y 

consumo de bebidas alcohólicas, que además  hacen parte de sus tradiciones, pero que como 

también es un acto que por el desarrollo de negocios ilícitos esto conlleva al consumo 

excesivo de bebidas embriagantes, y finalmente a la realización de otras  prácticas que afectan 

la familia. 

 

Palabras claves: Violencia intrafamiliar, alcoholismo, incidencia, comunidad 

indígena wayuu 
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Abstract 

During the development of this research, the issue of alcohol consumption and the 

incidence that it has with intrafamily violence in the Wayuu community will be studied, the 

objectives of this analysis is to document the incidence that alcohol consumption has on 

intrafamily violence in the community Wayuu indigenous people, in this way, documentary 

sources will be reviewed that allow describing the incidence of alcohol consumption, 

knowing the characteristics associated with the consumption of and establishing the 

incidence it has; Methodologically, it is considered a qualitative study, with a document 

review design, which by means of a matrix will collect the information and from this tool the 

analysis can be carried out; It is intended to review documentary sources that allow 

describing the incidence of alcohol consumption in domestic violence in the Wayuu 

indigenous community; It is also reflected that the findings obtained with this research is that 

the Wayuu culturally alcoholic beverages are part of their traditions, as it is also an act that 

due to the development of illicit businesses this leads to the excessive consumption of 

intoxicating beverages, and the lack of education by the maternal uncle. 

 

 

Keywords: Violence, intrafamily, alcoholism, incidence. 
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Introducción 

En el transcurso de la investigación lo que se pretende hacer es documentar con 

artículos recientes, los temas que aborden la incidencia que tiene el alcoholismo en la 

violencia intrafamiliar, según lo explica el autor (Ahumada, 2017) este es una enfermedad y 

no un vicio, cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas, 

genera deterioro en su salud física y mental; El alcoholismo altera el día a día de una familia 

creando conflictos, hiriendo a los diferentes miembros y entorpeciendo las relaciones 

afectivas, los sentimientos que predominan son negativos y esto supone un gran desgaste 

para toda la familia. 

La finalidad de esta recopilación de información se realizara con el fin de lograr hacer 

un análisis en el cual se describa cuáles son aquellos factores que están incidiendo en la 

violencia y el abuso en familiares o pareja, como un cónyuge, ex cónyuge, en la comunidad 

wayuu. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la 

intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra 

persona. En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las 

víctimas; sin embargo, la violencia familiar también se produce contra los hombres. El 

maltrato infantil, de personas mayores y de hermanos también se considera violencia 

familiar. (Valdebenito, 2015) 

La forma como se trabajó esta idea fue mediante la búsqueda, selección e 

investigación de artículos actuales en el tema del alcoholismo como incidencia en la violencia 

intrafamiliar de la comunidad wayuu, que actualmente está siendo un flagelo que coloca en 

riesgo a toda una familia, creando que los tejidos sociales se desintegre inicialmente por las 
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familias, la comunidad wayuu ancestralmente maneja una linaje maternal, y por sus 

costumbres el ingerir alcohol hace parte de ellos, pero esta práctica está tomando otros 

rumbos que están colocando en riesgo su propia cultura, donde muchas veces el maltratador 

se siente bajo la protección de sus regalas pues son ellos los que tomas sus decisiones como 

comunidad (Carrillo, 2017). 

La herramienta por la cual se guiará esta recopilación es mediante una matriz en la 

cual se organizarán cada uno de los artículos en columnas se ubicaran los autores, año, titulo 

y resumen del texto. 
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Planteamiento Del Problema 

El alicoramiento se está convirtiendo hoy por hoy en un riesgo a la sociedad, lo que 

pensamos, hablamos y como actuamos, lo que califica la conducta de la persona; estas 

modificaciones en las personas se ven derivado de sus pensamientos, el perder el control de 

su propia vida, su raciocinio baja la forma educada que se tenía para actuar, todos estos 

cambios son causados por el consumo de alcohol, que es lo que está llevando a muchas 

familias a tener violencia intrafamiliar en el interior de sus hogares, se puede determinar que 

desde el punto de vista social se tienen cambios en muchas esferas de sus vidas, personal, 

familiar, social, laboral, entre otras (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Además de afectar la esfera social, en cuento a lo personal, familiar, social y laboral 

también se presentan cambios negativos lo que poco a poco va desintegrando cada uno de 

estos sistemas hasta llegar al punto que el alcohol los distancia de las personas más allegadas 

y en algunos casos pierden sus empleos (Kleinmuntz, 2000). 

Tomar alcohol es algo que causa repercusiones en el ser humano y en toda sus 

familias, padres, esposa, hijos, y otros que convivan con él por eso es que cada día hay más 

divorcios y separaciones en el país y no solo a  nivel nacional a nivel mundial también se dan 

muchas separaciones, estas dejan como consecuencias que las familias no sigan sufriendo, 

que los hijos estén aislados de los padres y que el cariño y afecto familiar se desintegre, se 

alejen de lo que como familia los unía, esto es aprendido por los hijos, quienes repiten este 

patrón con el pensamiento que es algo correcto lo que están haciendo. 

Así mismo, el hecho no de sentir la necesidad de ayudar a una persona diferente a 

las del núcleo familiar hace evidente la poca empatía que están teniendo dentro de la 
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comunidad, esta situación está reforzada por el hecho de que en la familia no hay un rechazo 

tajante frente a la realización de acciones delictivas, aunque se manifieste tener orientación 

en valores morales y religiosos. Llevando así a que se considere una conducta delictiva como 

justificable o en algunos casos dándole poca relevancia, aunque se tenga plena conciencia de 

que se está generando un daño, poniendo en manifiesto el hecho de que el fin justifica los 

medios. De igual manera se resalta en los jóvenes el poder aceptar críticas y su disposición 

al cambio, siendo esta actitud la que les podrá permitir no seguir en el camino de la 

delincuencia. 

Las familias de los jóvenes en su mayoría son nucleares, tienen normas que en su 

momento son cumplidas por la mayoría de los jóvenes, aunque haya hermanos delincuentes 

del dentro del seno familiar, no es evidente según lo manifestado por los participantes el mal  

trato físico o psicológico por parte de los padres,  aunque  esto no significa que las relaciones 

se estén llevando de la mejor manera, en el caso particular la convivencia de los jóvenes están 

marcadas por una relación tensa con tendencia a la conflicto, esto se  refleja al  momento de 

ser o no tenidos en cuenta en la toma de decisiones dentro  de la  familia. 

No obstante, los padres si se están involucrando en las actividades que 

cotidianamente realizan los jóvenes, lo que se manifiesta en el hecho del sentirse parte de 

una familia, aunque por lo que se puede apreciar serian familias disfuncionales, que de una 

u otra forma no tienen la capacidad de afrontamiento adecuada que les permita sobreponerse 

situaciones de estrés, como es el hecho de la muerte de un familiar o las carencias económicas 

(Gutiérrez, 2013). 
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En el mismo orden de ideas a nivel nacional durante el periodo del año 2018 los 

medico forenses, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evaluaron 

72.849 víctimas por violencia intrafamiliar. Donde el mayor porcentaje de los casos estaban 

asociados con la violencia entre las parejas con un porcentaje de 59,4%, posterior a este 

seguía la violencia entre familiares con un porcentaje de 21,9%, por ultimo estaba el maltrato 

a menores de edad con un porcentaje de 18,5%, desde este punto de vista se puede observar 

que lo más frecuente ha sido el maltrato de parejas, pero que a manera general todo han sido 

violencia dentro de las familias, todos estos porcentajes apuntan a las disfunciones familiares 

que actualmente se vive en la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente en la opinión de los jóvenes el hecho 

que el barrio, sus condiciones físicas y estructurales, la venta de drogas, tengan gran 

influencia en la realización de las conductas delictivas. Así mismo, el estar dentro de un 

contexto donde es común este tipo de conductas, ha creado en un buen porcentaje de estos 

jóvenes y sus padres la aceptación de las mismas. Poniendo evidencia el por qué, de la no 

supervisión de las amistades con las que andan sus hijos y el hecho de que algunos anden con 

amistades delincuentes a muy temprana edad. (Medina, 2016). 

Es importante resaltar que según el (DANE, 2019) el pueblo wayú es la etnia 

indígena más numerosa de Venezuela y de Colombia; representan cerca del 11 % de la 

población del estado Zulia y cerca del 45 % de la población del departamento de La Guajira. 

El 97 % de la población habla su idioma tradicional que es el wayú o wayuunaiki, el 32 % 

habla el español. Un 66 % no ha recibido ningún tipo de educación formal. La población 

wayú en Colombia, según el censo de 2019, es de 380.460 personas, las cuales representan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zulia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
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el 20% de la población indígena del país, siendo el grupo más numeroso en Colombia. Según 

el censo de 2011 en Venezuela los wayús son 415.498. Ya anteriormente, según los datos 

estimativos de Venezuela, la población conjunta de los dos países superaba los 400.000 

wayús. La organización social es caracterizada por clanes. 

En este sentido, la investigación se centra en realizar una revisión documental con 

el propósito de evidenciar la incidencia que tiene el consumo de alcohol y su relación con la 

violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu. 

Teniendo en cuenta la anterior situación se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia 

intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clan
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Objetivo general 

Documentar la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia 

intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu. 

 

o Revisar fuentes documentales que permitan describir la incidencia que tiene el 

consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu. 

o Describir las características asociadas al consumo de alcohol y la violencia 

intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu. 

o Establecer la relación que presentan los artículos acerca del consumo de alcohol en 

la violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu 
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Justificación 

Para la (Organización Mundial de la Salud, 2017) el usar las bebidas embriagantes 

en las familias ha sido uno de los principales factores de riesgo de muerte y discapacidad, las 

consecuencias que se puedan tener desde el entorno familiar son múltiples se detallaran 

algunas de esta en el transcurso de la investigación especialmente en comunidades indígenas 

el cual es el foco del estudio, especifica que uno de los causantes primordiales por el cual se 

dan las disfunciones familiares es por el consumo de alcohol que poco a poco va deteriorando 

la vida de cada una de las personas, pasando a otras esferas más específicas como familiar, 

laboral y en su entorno, hasta afectar toda su vida. 

Este no es un problema reciente, y con el paso del tiempo la problemática se 

incrementa, si se determina desde el marco de la cultura de estos pueblos indígenas, los 

patrones culturales y demás creencias son una parte que influye en el maltrato en los hogares, 

no solamente es el alcohol el culpable de esta situación, también existen otros factores que 

ayudan a agudizar el alcoholismo. 

Por otro lado, el presente estudio es de gran importancia considerando que 

corresponde a un tema de investigación dirigido a una población particular como es la 

indígena, poco documentada y que requiere atención desde el punto de vista 

interdisciplinario. Así mismo, el tema del estudio se enmarca dentro del grupo de 

investigación Esperanza y vida, línea de investigación Hombre, Mujer y Sociedad, 

contribuyendo de esta manera con uno de los pilares de la Universidad como es el desarrollo 

de investigación en pro de aportar a la producción de conocimientos y dar respuesta a 

problemáticas del entorno. 
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Socialmente este estudio es considerado importante pues permite conocer los 

procesos de violencia intrafamiliar al interior de esta cultura, el estado como autoridad velara 

por la seguridad de las familias, aun por encima de las normas y reglas que como indígenas 

esta comunidad tenga, y premiara el buen desarrollo de la familia como núcleo social. 

Desde la perspectiva universitaria este trabajo es importante porque en la medida que 

se conozca el consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar la universidad incluirá dentro 

del programa de psicología u otros programas, el comportamiento de los indígenas frente al 

consumo de alcohol 

La importancia para la psicología es que se profundiza más en la violencia de las 

comunidades indígenas, en la psicología se debe conocer aún más los fenómenos de la cultura 

wayuu, la cual es una de las culturas más predominantes en Colombia. 
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Marco Teórico 

Con el fin de dar sustento al presente estudio y analizar la incidencia que tiene el 

consumo de alcohol en la violencia de las familias indígenas se hace necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos teóricos y conceptuales. 

Alcoholismo en las violencias  

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2017) en el Glosario de Términos de 

Alcohol y Drogas lo define como un “líquido que contiene alcohol (etanol) y que está 

destinado al consumo”; el mismo documento afirma que en estas bebidas el etanol es el 

componente con más propiedades psicoactivas pues funciona como un sedante. 

Desde varios años la violencia intrafamiliar se ha convertido en una problemática, 

haciendo énfasis en las comunidades indígenas en la actualidad, es por eso que este estudio 

deposita su investigación en el conocimiento de la comunidad indígena, particularmente en 

la incidencia que tienen en la violencia intrafamiliar desde el punto de vista del alcoholismo, 

se debe admitir que estos pueblos indígenas tienen una incidencia en el país muy amplia, 

donde abarca todas las zonas de Colombia, son pocos los estudios relacionados con el tema 

de la presente investigación.  Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo 

general “Documentar e identificar la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la 

violencia intrafamiliar en comunidades indígenas”. 

Este problema todos los traumatismos, que a nivel personal, familiar, social y 

laboral están sujetos a vivir las personas alcohólicas y los que están a su alrededor, los 

traumatismos involuntarios y deliberados. El deterioro de la salud producida por el 



 

19 

 

alcohol tiene daños irreparables, la bebida alcohólica tiene sobre el alcohólico un poder 

sobre su ambiente familiar, social y cultural. (Cortes & Montero, 2017) 

El tomar mucho licor refleja en gran manera en lo que pensamos, hablamos y como 

actuamos, lo que califica la conducta de la persona; estas modificaciones en las personas se 

ven derivado de sus pensamientos, el perder el control de su propia vida, su raciocinio baja, 

la forma educada que se tenía para actuar cambia, todos estos cambios se ven basados 

solamente el alcoholismo, que es lo que está llevando a muchas familias a tener violencia 

intrafamiliar en el interior de sus hogares, se puede determinar que socialmente también 

tienen cambios en muchas esferas de sus vidas, personal, familiar, social, laboral, entre otras. 

Ahora bien, los estudios clínicos, como el de OMS (2017), enseñan que los 

reiterativos procesos de consumo de alcohol forman trastornos neuropsiquiátricos y también 

trastornos epilépticos, otras enfermedades que esto acarrea consigo es cardiovasculares, 

cirrosis hepática y un sin número de cáncer. De esta manera es como la OMS demuestra las 

consecuencias que este consumo tienen con sigo, sin dejar de lado aquellas que son de 

transmisión sexual, que, por el descontrol del alcohol conllevan a ellas. 

Aparte de lo ya mencionado se adiciona este problema todos los traumatismos, que a 

nivel personal, familiar, social y laboral están sujetos a vivir las personas alcohólicas y los 

que están a su alrededor, los traumatismos involuntarios y deliberados. 

(Zuazo, 2013) tomar alcohol es algo que causa repercusiones en el ser humano y en 

toda sus familias, padres, esposa, hijos, y otros que convivan con él por eso es que cada día 

hay más divorcios y separaciones en el país y no solo a  nivel nacional a nivel mundial 

también se dan muchas separaciones, estas dejan como consecuencias que las familias no 
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sigan sufriendo, que los hijos estén aislados de los padres y que el cariño y afecto familiar se 

desintegre, se alejen de lo que como familia los unía, esto es aprendido por los hijos, quienes 

repiten este patrón con el pensamiento que es algo correcto lo que están haciendo 

Así mismo, el hecho no de sentir la necesidad de ayudar a una persona diferente a las 

del núcleo familiar hace evidente la poca empatía que están teniendo dentro de la comunidad, 

esta situación está reforzada por el hecho de que en la familia no hay un rechazo tajante frente 

a la realización de acciones delictivas, aunque se manifieste tener orientación en valores 

morales y religiosos. Llevando así a que se considere una conducta delictiva como 

justificable o en algunos casos dándole poca relevancia, aunque se tenga plena conciencia de 

que se está generando un daño, poniendo en manifiesto el hecho de que el fin justifica los 

medios. De igual manera se resalta en los jóvenes el poder aceptar críticas y su disposición 

al cambio, siendo esta actitud la que les podrá permitir no seguir en el camino de la 

delincuencia. (Bisquerra, 2021) 

Las familias de los jóvenes en su mayoría son nucleares, tienen normas que en su 

momento son cumplidas por la mayoría de los jóvenes, aunque haya hermanos delincuentes 

del dentro del seno familiar, no es evidente según lo manifestado por los participantes el 

maltrato físico o psicológico por parte de los padres,  aunque  esto no significa que las 

relaciones se estén llevando de la mejor manera, en el caso particular la convivencia de los 

jóvenes están marcadas por una relación tensa con tendencia a la conflicto, esto se  refleja al  

momento de ser o no tenidos en cuenta en la toma de decisiones dentro  de la  familia. 

(Bisquerra, 2021). 
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No obstante, los padres si se están involucrando en las actividades que cotidianamente 

realizan los jóvenes, lo que se manifiesta en el hecho del sentirse parte de una familia, aunque 

por lo que se puede apreciar serian familias disfuncionales, que de una u otra forma no tienen 

la capacidad de afrontamiento adecuada que les permita sobreponerse situaciones de estrés, 

como es el hecho de la muerte de un familiar o las carencias económicas, (Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 

Tipos de violencia y abuso 

Violencia doméstica. 

Según (Cantera & Blach, 2010), la violencia doméstica es caracterizada como como 

las disputas o discusiones que dentro del ámbito familiar se desarrolla, este tipo de violencias 

se dan entre padres, hermanos, padres e hijos, primos y otros integrantes que formen el núcleo 

familiar, aunque estos hagan o no parte de una banda, si se tiene en cuenta que hay una 

identificación por parte de la totalidad de los jóvenes participantes con dichos personajes. 

Por otra parte, el no tener un empleo o actividad que contribuya a solventar las necesidades 

básicas dichos jóvenes, se podría tomar como uno de los componentes más relevantes en la 

materialización de sus acciones delictivas. 

Este no es un problema reciente, y con el paso del tiempo la problemática se 

incrementa, si se determina desde el marco de la cultura de estos pueblos indígenas, los 

patrones culturales y demás creencias son una parte influenciadora del maltrato en los 

hogares, no solamente es el alcohol el culpable de esta situación, también existen otros 

problemas que ayudan a agudizar está calamidad se debe ayudar a estas familias a que 

encuentren nuevamente su relación y unión como formantes de hogares, con bases de 
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principio y valores bien establecidos, donde no importe la cultura, el color de piel o cualquier 

otra característica que los hace diferentes como grupos de esta sociedad, (Corsi, 2003). 

Violencia física. 

(Corsi, 2003), la violencia física son actos donde se da maltrato agresiones se golpea, 

esta puede darse en momentos donde las familias estén alteradas o tengan problemas dentro 

del ámbito familiar, puede que existan problemas económicos que es una de las principales 

características más reiterativa, Desde varios años la violencia intrafamiliar se ha convertido 

en una problemática, haciendo énfasis en las comunidades indígenas en la actualidad, es por 

eso que este estudio deposita su investigación en el conocimiento de la comunidad indígena, 

particularmente en la incidencia que tienen en la violencia intrafamiliar desde la mira del 

alcoholismo. 

Violencia psicológica. 

Con frecuencia esta se da cuando menospreciamos a una persona, no le hacemos vales 

sus derechos, la tratamos mal, no le damos importancia a sus pensamientos, decisiones, la 

hacemos a un lado o hasta se le hacen desaires, el hecho no de sentir la necesidad de ayudar 

a una persona diferente a las del núcleo familiar hace evidente la poca empatía que están 

teniendo dentro de la comunidad, esta situación está reforzada por el hecho de que en la 

familia no hay un rechazo tajante frente a la realización de acciones delictivas, aunque se 

manifieste tener orientación en valores morales y religiosos. Llevando así a que se considere 

una conducta delictiva como justificable o en algunos casos dándole poca relevancia, aunque 

se tenga plena conciencia de que se está generando un daño, poniendo en manifiesto el hecho 

de que el fin justifica los medios. De igual manera se resalta en los jóvenes el poder aceptar 
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críticas y su disposición al cambio, siendo esta actitud la que les podrá permitir no seguir en 

el camino de la delincuencia (Corsi, 2003). 

Violencia sexual. 

Este tipo de violencia es cuando una de las dos parejas forzar a la otra para tener 

intimidad sexual, sin importar que la otra persona quiera o no, también suele pasar que una 

de las partes durante el acto sexual no le de importancia como se siente su pareja en el acto 

sexual. Aunque estos hagan o no parte de una banda, si se tiene en cuenta que hay una 

identificación por parte de la totalidad de los jóvenes participantes con dichos personajes. 

Por otra parte, el no tener un empleo o actividad que contribuya a solventar las necesidades 

básicas dichos jóvenes, se podría tomar como uno de los componentes más relevantes en la 

materialización de sus acciones delictivas, (Corsi, 2003). 

Violencia económica 

Según (Corsi, 2003) este tipo de violencia es cuando una de las parejas no trabaja y 

no es solventada por el otro, también se ve con frecuencia que ambos trabajan y uno gana 

más que el otro, en la violencia intrafamiliar desde la mira del alcoholismo. 

Violencia de Género 

Es cuando se centran en que por ser hombres o mujeres tienen poder hacia su pareja 

y piensan que pueden manipular, tartar mal, hacer desprecios, entre otras cosas, lo que 

califica la conducta de la persona; estas modificaciones en las personas se ven derivado de 

sus pensamientos, el perder el control de su propia vida, su raciocinio baja, la forma educada 

que se tenía para actuar cambia, todos estos cambios se ven basados solamente el 

alcoholismo, que es lo que está llevando a muchas familias a tener violencia intrafamiliar en 
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el interior de sus hogares, se puede determinar que socialmente están tenido cambios en 

muchas esferas de sus vidas, personal, familiar, social, laboral (Bejarano, 2019). 

Rol de las familias 

Para (Solórzano & Brandt, 2020) las consecuencias que se puedan tener desde el 

entorno familiar son múltiples se detallaran algunas de esta en el transcurso de la 

investigación,  que la bebida excesiva de alcohol que se da en las familias comunes de la 

sociedad, especialmente en comunidades indígenas el cual es el foco del estudio, especifica 

que uno de los causantes primordiales por el cual se dan las disfusiones familiares es por el 

consumo de alcohol que poco a poco va deteriorando la vida de una persona esto pasa a otras 

esferas más específicas hasta llegar a ocupar toda su vida y entorno, cuando hace parte de 

toda su vida y su entorno, posteriormente a esto pasa a dañar cada una de las actividades 

diarias que desarrolla. 

Rol Prescrito: Es así como desde esta perspectiva se vincula fuertemente que las 

bebidas embriagantes están sujetas a violencia, maltrato, despojo de una vida normal y 

continua, estos tienen muchos cambios desde lo personal a lo particular, cuando se sumergen 

en el mundo de las bebidas se desintegran muchos hogares, los tejidos sociales desaparecen 

paulatinamente y son muchas las consecuencias que se dan. 

Rol permisivo: Si se determina desde el marco de la cultura de estos pueblos 

indígenas, los patrones culturales y demás creencias son una parte influenciadora del maltrato 

en los hogares, no solamente es el alcohol el culpable de esta situación, también existen otros 

problemas que ayudan a agudizar está calamidad se debe ayudar a estas familias a que 

encuentren nuevamente su relación y unión como formantes de hogares, con bases de 
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principios y valores bien establecidos, donde no importe la cultura, el color de piel o cualquier 

otra característica que los hace diferentes como grupos de esta sociedad. 

Tenido en cuenta lo ya demostrado hasta el momento, este estudio se decide hacer 

para conocer y dar a conocer la incidencia que tiene el alcohol sobre las familias 

específicamente y las familias indígenas que predominan en Colombia. 

Rol desempeñado: Durante la elaboración de este estudio se expusieron cuatro 

componentes centrales constituidos de la siguiente forma: el primer componente contempla 

los objetivos, justificación y planteamiento del problema del tema de investigación, en el 

segundo, se presentan el marco referencial-los antecedentes y las diferentes teorías que hacen 

parte del tema de investigación-, en el tercero se detalló la metodología, la cual permitió el 

debido proceso de dicha investigación por último se tiene el cuarto componente en el cual se 

muestran los resultados, las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Dinámica Familiar 

(Torres, Ortega, Garrido, & Reyes, 2018) La familia es un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un 

número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o 

adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, implica además compartir un 

mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no importa si se convive o no en el 

mismo espacio para ser considerado parte de la familia. Entre las funciones básicas de la 

familia se encuentran la reproducción, comunicación, afectividad, educación, apoyo social, 

apoyo económico, adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de normas. 
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La dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder 

y conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el 

interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos de toma de 

decisiones. El estudio de la dinámica familiar surge como una crítica a los supuestos de 

unidad, interés común y armonía que tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya 

que al asomarse a cada una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos; por ello es 

necesario evidenciar qué pasa realmente al interior de las familias y postular una 

representación que se asemeje a la realidad. 

Indígenas Wayuu 

Para el autor (Daza & Tobar, 2006) el pueblo indígena Wayuu habita en la península 

de la Guajira, situada al norte de Colombia. La palabra Wayuu es una auto designación usada 

por los indígenas y traduce “persona” en general, indígena de la propia etnia, aliado y 

también, la pareja (esposo o esposa). Se opone al término "arijuna" con el que se designa 

principalmente al “blanco”, a una persona extraña, un posible enemigo, un conquistador que 

no respeta las normas. Utilizan el término “kusina” para denominar a los grupos indígenas: 

yuko, barí y kogui, que habitan en los montes al sur del territorio Wayúu. Lengua nativa se 

denomina Wayuunaiki, perteneciente a la familia lingüística Arawak, la cual representa un 

factor de identidad étnica y cultural. Igualmente, los Wayúu son grandes artesanos y 

comerciantes y han sido luchadores incansables por sus derechos. Es una comunidad 

considerada cultural y socialmente fuerte, que ha logrado articularse de manera exitosa a 

procesos regionales y nacionales en el ámbito económico, cultural, social, político y 

económico, sin perder su quehacer tradicional ni evidenciar debilitamiento de su cultura. El 
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pueblo Wayuu ha luchado con las adversidades naturales de la región de la Guajira, tierra de 

sol, arena y vientos, además de enfrentar discriminación, racismo, marginación y violencia 

por parte de algunos habitantes no indígenas de la región (Instituto Lingüístico Verano, 

1994). 

El pueblo Wayuu ha habitado históricamente en la península de la Guajira, en donde 

hay 23 resguardos titulados colectivamente al pueblo Wayuu (1.084.026,67 Has). Los 

resguardos más grandes son Alta y Media Guajira (1.067.505,45 Has), Carraipia (5.115,00 

Has) y Trupiogacho y la Meseta (2.309,76 Has). 

En un principio, para los Wayuu existía la gran madre que era la noche y el gran padre 

que era la claridad del cielo. El padre tuvo dos hijos gemelos que eran el sol y la luna y por 

su lado, la madre tuvo también dos hijos gemelos: la tierra y el mar. Es a partir de ellos que 

comienza la creación de todo en el mundo. El origen de la vida está entre la tierra y el mar. 

(Daza & Tobar, 2006). 

Míticamente se afirma que los wayuu proceden de la Alta Guajira, dónde se ubican 

casi todos los cementerios familiares y es también el lugar dónde se dirigen muchos indígenas 

a realizar su segundo entierro. Sobre la historia del pueblo Wayuu, las fuentes de información 

que se disponen, anteriores a la Colonia, son poco más que las crónicas españolas. Éstas 

relatan que este pueblo indígena tenía una estructura organizativa basada en clanes, con altos 

grados de movilidad poblacional y con una práctica extendida en caza y pesca. 

La organización social del pueblo Wayuu está asociada fuertemente a sus principios 

cosmogónicos y modos de representación mítica. Los sueños son un aspecto muy importante 
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para el quehacer cotidiano del pueblo, puesto que explican la realidad del colectivo y de los 

individuos y a la vez, se le confieren poderes proféticos. 

Los actos funerarios constituyen unos de los actos rituales más representativos del 

pueblo Wayúu. La tradición menciona que los espíritus de los difuntos son vistos por los 

niños y sentidos por todos y que sólo hasta el segundo entierro el muerto abandona la tierra. 

Para los Wayuu hay una diversidad de objetos y personas sagradas. Por un lado, hay objetos 

como los Walaa, que son muñecas de trapo, las cuales deben ser fabricadas solamente por 

personas que poseen conocimientos ancestrales. Estas muñecas se deben manejar con mucho 

cuidado, ya que pueden hacer mucho daño y a la vez, por medio de los sueños avisan a las 

personas qué va a ocurrir en sus vidas. 

Así mismo, hay objetos sagrados como ensartas y amuletos de oro, los cuales son 

utilizados para protegerse de los maleficios. Por otro lado, las personas más sagradas para 

los Wayuu son los muertos. Así mismo, son sagrados el cacique de la familia y el tío materno, 

ya que, al estar en una sociedad matrilineal, es el avunculado quien soluciona los problemas 

en la familia. Igualmente, el piaché es sagrado, ya que es una persona que debe ser portador 

de suerte y es quien ayuda a los espíritus a viajar (Daza & Tobar, 2006). 

Las diferentes actividades cotidianas, las festividades y los rituales implican 

ampliamente el uso de la música tradicional. Las labores de pastoreo se acompañan con 

música producida por flautas o canutillas. Los pitos hechos de elementos del medio como el 

limón seco se usan en actividades de ganadería. La música autóctona Chichamaya, se usa en 

las celebraciones relacionadas con el desarrollo de la mujer e implica danzas en donde esta 

desafía al hombre. Los instrumentos principales que se usan son flautas, conocidas como 
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Totoroy pitos y tambores, conocidos como Kasha. El baile tradicional Wayuu es conocido 

como Yonna y es realizado por una mujer vestida con mantas largas de colores llamadas 

ashein. Tiene la cara pintada con una sustancia que normalmente es extraída de árboles de la 

serranía Makuira. Las mujeres están acompañadas por un hombre, quien lleva en la cabeza 

un karatse, que es una especie de aro con borlas de lana de muchos colores, plumas y una 

especie de taparrabo, llamado wayuco. 

El baile se realiza en un espacio circular (piui) y consiste en que la mujer debe 

perseguir al hombre al ritmo del tambor y el hombre debe desplazarse hacia atrás con largos 

pasos evitando caerse. Si el hombre se cae, la mujer gana y si decide retirarse por el cansancio 

es felicitado por los demás. Los vestuarios tradicionales varían según los sexos. 

El hombre se viste con un wayuco (pequeño taparrabo) sostenido por un cinturón en 

la cintura que tejen los mismos hombres, llamado siira y en situaciones especiales, usan una 

corona de colores en la cabeza. Los ancianos usan encima del wayuco una manta larga. Por 

otro lado, las mujeres usan mantas largas que van hasta debajo de las rodillas; los collares 

complementan su indumentaria. Las prendas de vestir son confeccionadas por las mujeres 

Wayuu y los materiales son telas adquiridas en comercio local. Tanto hombres como mujeres 

usan “waireñas”, que son sandalias con suela de cuero de caucho, aunque las de las mujeres 

se diferencian por tener algunas borlas de lana. 

El ser mujer Wayuu se caracteriza principalmente por ser tejedora. Es una labor 

simbólica y material: por un lado, simbólica ya que gracias a la mujer se tejen las relaciones 

sociales en los grupos y por otro lado, material porque ella es la encargada de confeccionar 

las hamacas, las mantas, las mochilas. Los tejidos son un motivo de prestigio social dentro 
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de la comunidad, ya que la mujer pasa a ser reconocida por la calidad de los tejidos y por la 

tradición que guarda con éstos. 

Es importante aclarar que el tejido no solamente es una labor femenina, los hombres 

también realizan tejidos como por ejemplo los sombreros, algunas mochilas y waireñas. Así 

mismo, los hombres son los encargados de tejer los techos y los corrales de las casas, 

elaborados con madera o con elementos de la naturaleza (Vásquez & Correa, 1992). 

Por otro lado, los tejidos se han convertido en un aspecto importante dentro de la 

comunidad Wayuu, ya que son un ingreso económico para las familias, debido a la 

comercialización de estos productos. Hoy en día estos tejidos se conocen en casi todo el 

mundo por sus diseños y colores, lo que ha generado una gran demanda de estos tejidos. Se 

distribuyen en centros urbanos cercanos y después son vendidos por almacenes. Estos tejidos 

se diferencian de los tradicionales, ya que están elaborados con hilos industriales, lo que les 

da el toque “moderno”. Debido a las condiciones climáticas y, por tanto, a la falta de lluvia 

en el territorio donde habitan los Wayuu, para su subsistencia no dependen de la agricultura, 

ya que solo pueden cultivar mijo, frijol, melón y calabaza. La mayoría de su alimentación 

proviene de alimentos elaborados con maíz. Poseen animales domésticos como ovejas y 

chivos, los cuales se consiguen en el mercado. El chivo es un alimento tradicional para todos 

los indígenas Wayuu (Romero, 1994). 

Hay diversas preparaciones como por ejemplo el friche, que es el chivo frito 

acompañado con bollos de maíz o harina. Así mismo, comen chivo acompañado de yuca, 

plátano, o arroz. Por otro lado, los Wayuu crían ganado, cerdos y gallinas, pero estos no se 

consumen, debido a que se consideran animales silvestres que poseen una gran cantidad de 
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enfermedades. Finalmente, realizan pesca, que muchas veces es consumida, pero otras son 

vendidas en los mercados, lo cual implica un ingreso económico para las familias (Daza & 

Tobar, 2006). 

La Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre derechos de autor” protege a los autores 

de obras de diferentes géneros, sean esta literarias, científicas o artísticas. En esta 

investigación se ha recopilado una serie de artículos y textos a los cuales se les respeta sus 

derechos y se les cita con el fin de dar crédito a quienes dieron origen a los conocimientos 

que aquí se contemplan. 
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Método 

El presente trabajo de investigación realizará la recolección de antecedentes 

bibliográficos referentes a las variables consumo de alcohol y violencia intrafamiliar de la 

comunidad Wayuu, teniendo en cuenta estos datos se presentarán los registros que cada 

antecedente referenciado arrojo y de esta manera plantear hipótesis de trabajo de las variables 

incluidas en la investigación. 

Esta es una investigación de tipo cualitativo, para (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014), el enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que 

los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es recomendable 

cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto 

en ningún grupo social específico. El enfoque cualitativo es inductivo, necesita conocer con 

mayor profundidad el “terreno que estamos pisando”. Teniendo en cuenta que esta 

investigación es sobre la comunidad Wayuu, se debe conocer su cultura, sus valores, ritos y 

costumbres. En este caso se debe saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus 

características esenciales  

La investigación tiene un diseño no experimental, como lo explica (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014), Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, 

comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir; sin 

que el investigador altere el objeto de investigación. En la investigación no experimental, se 

observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para 
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después analizarlos. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes. 

Se utilizarán fuentes secundarias esta hace se refiere a cuando una institución, 

empresa o persona, utiliza para su estudio datos estadísticos no recogidos por ella, sino 

provenientes de una fuente primaria y luego las publica o difunde, esa nueva publicación será 

una fuente secundaria; lo cual implica la revisión de documentos, artículos públicos, sobre el 

alcoholismo y la violencia intrafamiliar en la comunidad Wayuu en Colombia (Gomez, 

2018). 

Se utilizará una matriz de artículos de investigación, la cual consta de información 

como autor, año de publicación, titulo y resumen, esto permitirá tener un panorama más claro 

y detallado de la investigación y sus resultados. 

Indicadores Autor Año Titulo Resumen 

     

     

     

     

 

Fase I: Investigación de los artículos de investigación, se realizará una búsqueda 

minuciosa sobre cómo se da el alcoholismo y la violencia intrafamiliar en la comunidad 

Wayuu de Colombia. 

Fase II: organización de los artículos de investigación, luego se organizarán de 

acuerdo a los objetivos planteados inicialmente, esto con el fin de dar un orden en los 

resultados. 

Fase III: implementación del instrumento, se tomarán de los artículos los ítems 

requeridos por dicho instrumento, (autor, año, titulo). 



 

34 

 

Normas y principios éticos según el código deontológico y bioético del ejercicio de 

la profesión de psicología, la Ley 1090 del 2006. Las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud. Así como el Código de conducta de la Asociación Psicológica Americana; el 

reglamento de conducta Ética para el desarrollo y la practica responsable de las 

investigaciones de la Universidad Antonio Nariño, la resolución No. 13 del 2005.  De cada 

uno de estos apoyar con párrafos diciendo el por qué se respetan estas normas. 
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Resultados 

Una vez revisadas las fuentes documentales que permitieron conocer la incidencia que 

tiene el consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu, 

se desarrolló la matriz en la cual se describen cada uno de estos documentos investigados. 

A continuación, se presentará la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la 

violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu. 

 

Indicadores Autor Año Titulo Resumen 

Consumo de 

alcohol en la 

comunidad 

indígena 

wayuu 

Brito, 

Caicedo y 

Vásquez 

2017 

Mitigación y 

gestión del 

riesgo 

Sociocultural 

en la etnia 

wayuu 

Departamento 

de La Guajira 

En la comunidad wayuu se han presentado situaciones 

de alto riesgo que han contribuido al deterioro de la 

identidad de la etnia wayuu, a través de la cultura del 

contrabando, la incursión de los jóvenes y adolescentes 

en situaciones conflictivas generadas por la ilegalidad 

del negocio de las drogas, máxime que los municipios 

establecen vínculos comerciales y familiares con la 

zona fronteriza Colombo venezolana, la cual debilita la 

incursión de políticas públicas, por la falta de 

continuidad en los programas de promoción y 

prevención de la salud mental de la etnia Wayuu, 

porque se debate en medio de situaciones de 

vulnerabilidad producto del consumo de alcohol y 

droga, actos delictivos tales como hurtos y perdida de 

la identidad cultural. (Brito, Caicedo, & Vásquez, 

2017) 

Ministerio 

del interior 
2018 

Plan 

salvaguarda 

wayuu 

Otro aspecto que demuestra el deterioro de nuestra 

salud, es el relacionado con el consumo excesivo de 

alcohol. Este viene por influencia de la cultura 

occidental que ha afectado la cultura Wayuu y se 

aprecia particularmente en los hombres, jóvenes y 

mayores. El comercio de bebidas alcohólicas (whisky, 

ron) así como sustancias psicoactivas se han convertido 

en un problema, ligado a comportamientos de maltrato 

contra las mujeres Wayuu. (MININTERIOR, 2018) 

Cárdenas 2019 

Población 

guajira, 

pobreza, 

desarrollo 

humano y 

oportunidades 

humanas para 

los niños en 

La Guajira 

Los índices de bienestar de estas tribus no son los 

mejores si se comparan con la situación general de la 

población del país. Tienen un ingreso promedio de 

33.600 dólares (frente a los 46.000 dólares de 

promedio nacional); su tasa de pobreza es del 25% 

(frente al 12% a nivel nacional); sus niveles de 

alcoholismo son cinco veces mayores que el promedio 

del país; la tasa de violencia es 30% superior frente a 
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Indicadores Autor Año Titulo Resumen 

otras comunidades y el número de suicidios es 62% 

más alto que otros grupos étnicos. (Cárdenas, 2019) 

Paz y 

Fernández 
2020 

Mujeres 

víctimas de la 

violencia 

doméstica 

la relación que existe entre el consumo de alcohol y la 

violencia intrafamiliar en la comunidad wayuu ha 

constituido un problema a nivel social, esto quiere 

decir que no se debería afirmar que la violencia es por 

el alcoholismo, además se identificó un caso bastante 

particular, diferentes creencias que perduran en la 

sociedad en cuanto a la violencia intrafamiliar, entre 

ellas,  que las víctimas de maltrato a veces se lo buscan 

o hacen algo para provocar a su agresores, también se 

cree que las mujeres que son maltratadas permanecen 

en esa situación porque les gusta, se piensa que si una 

mujer maltratada dejara a su marido, estaría a salvo, 

también se concede a que la mayoría de las víctimas de 

violencia doméstica no sufren heridas de gravedad, que 

el maltrato psicológico no es tan grave como el 

maltrato físico y la conducta violenta es algo innato, 

que pertenece a la esencia del ser humano. (Paz & 

Fernández, 2020) 

Consumo de 

alcohol y la 

violencia 

intrafamiliar 

en la 

comunidad 

indígena 

wayuu 

Naranja 2017 

Contra la 

violencia a 

niñas y 

mujeres 

indígenas 

wayuu 

Los patrones machistas, discriminatorios y excluyentes 

hacia las mujeres, se han ido modificando 

progresivamente, parcialmente, gracias a su 

participación en los talleres de derecho, género e 

identidad. Pero persisten en las comunidades y al 

interior de los hogares. La existencia de violencia de 

género, agudizada por los problemas de alcoholismo, 

recrudecen la situación en los wayuu. (Naranja, 2017) 

Torres 2017 

Desafíos para 

la reparación 

colectiva de la 

comunidad 

indígena 

wayú. 

Dentro de las costumbres ancestrales wayuu el licor 

siempre ha sido un factor acompañante a todos sus 

ritos, si fallece un familiar durante su velación reparten 

su bebida el chirrinchi, si se realza un encierro wayuu 

Cuando la indígena que permaneció encerrada 

(majayu) sale se hace una celebración y reparten su 

bebida el chirrinchi, durante sus festividades se 

integran y su bebida es uno de las bebidas que más se 

da, teniendo en cuenta esto unas de las cosas por las 

cuales los indígenas consumen alcohol es por ser algo 

tradicional, actualmente esa costumbre y tradición se 

ha convertido en unas de las causas en las que el 

alcohol lleve a que los hombres maltraten a sus mujeres 

y en algunos casos a sus hijos, lo cual para ellos se ha 

convertido en una práctica normal, tanto para el agresor 

como para el agredido. (Torres, Desafíos para la 

reparación colectiva de la comunidad indígena wayú, 

2017) 

Cortes y 

Montero 
2017 

El consumo de 

alcohol como 

problema de 

salud pública 

Las características que se asocian al consumo de 

alcohol, Además de los numerosos efectos crónicos y 

agudos, el consumo de alcohol se asocia con 

consecuencias psicosociales generalizadas como la 

violencia intrafamiliar, el abandono, el maltrato y el 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30550207827&searchurl=an%3Dlabrador%2Bencinas%2Bfrancisco%2Bjavier%2Brincon%2Bpaulina%2Bpaz%2Bluis%2Bpilar%2Bde%2Bfernandez%2Bvelasco%2Brocio%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30550207827&searchurl=an%3Dlabrador%2Bencinas%2Bfrancisco%2Bjavier%2Brincon%2Bpaulina%2Bpaz%2Bluis%2Bpilar%2Bde%2Bfernandez%2Bvelasco%2Brocio%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30550207827&searchurl=an%3Dlabrador%2Bencinas%2Bfrancisco%2Bjavier%2Brincon%2Bpaulina%2Bpaz%2Bluis%2Bpilar%2Bde%2Bfernandez%2Bvelasco%2Brocio%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30550207827&searchurl=an%3Dlabrador%2Bencinas%2Bfrancisco%2Bjavier%2Brincon%2Bpaulina%2Bpaz%2Bluis%2Bpilar%2Bde%2Bfernandez%2Bvelasco%2Brocio%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Indicadores Autor Año Titulo Resumen 

en La Guajira 

Colombia 

ausentismo en el lugar de trabajo, en las comunidades 

indígenas esto demuestra que son diversas las 

consecuencias que se tienen con el consumo desmedido 

del alcohol. (Cortes & Montero, 2017) 

Polo 2018 

El sistema 

normativo 

wayuu 

Al alaüla, como líder natural de la familia, basada en el 

linaje de la mujer, le corresponde la educación de los 

sobrinos, dirimir los conflictos inter e intrafamiliares, 

propender por el bienestar físico y espiritual de la 

familia y responder solidariamente con los demás 

miembros de la familia por las acciones de algunos de 

sus miembros. En los festivales de la cultura wayúu, de 

cómo los expositores sobre la cultura recalcan el papel 

central del alaüla en la formación de los jóvenes 

wayúu. Muchos de los conflictos provocados por los 

jóvenes se le atribuyen a la mala educación recibida en 

el clan y el ingerir alcohol a temprana edad, lo que se 

convierte en un vicio cuando son adultos y sentirse en 

la capacidad de poder maltratar a sus mujeres, pues 

tampoco existen reglas al interior de esta comunidad 

que este en contra de estas trasgresiones. (Polo, 2018) 

Instituto 

colombiano 

de bienestar 

familiar 

2019 

Estudio 

Nacional de la 

Situación 

Alimentaria y 

Nutricional de 

los Pueblos 

Indígenas 

wayuu de 

Colombia 

Desde la comunidad indígena wayuu, explica que 

factores conductuales y biológicos como el alcohol y la 

violencia intrafamiliar son biológicos y genéticos, otra 

de las características que este conglomerado se ve 

desde lo biológico y genético, se consideraría que el 

alcoholismo y la violencia es algo innato que llevan en 

los genes este pueblo indígena wayuu, pero esta 

práctica ancestral está teniendo sus repercusiones. 

(BienestarFamiliar, 2019) 

Gutiérrez 2020 

La 

problemática 

de adicciones 

en pueblos 

indígenas de 

Colombia y la 

convención 

sobre los 

derechos de 

las personas 

con 

discapacidad 

Hay una mayor prevalencia del consumo de sustancias 

psicoactivas entre la comunidad indígena wayuu que 

entre la población general. Este fenómeno se ha 

atribuido al trauma histórico que han padecido estos 

pueblos debido a la opresión colonial, la 

discriminación y la pérdida de territorio; trauma que ha 

contribuido al deterioro de su salud mental y ha 

fomentado el abuso de sustancias psicoactivas. Y de 

tras de este alto índice de alcohol esta el maltrato a sus 

familiares mas cercano, sea este físico o verbal, que 

son uno de los más frecuentes. (Gutiérrez, 2020) 
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Discusión 

Se centra en el descubrimiento y determinación de las características del grupo 

familiar. la violencia doméstica es caracterizada como las disputas o discusiones que dentro 

del ámbito familiar se desarrolla, este tipo de violencias se dan entre padres, hermanos, e 

hijos, primos y otros integrantes que formen el núcleo familiar, Ahora, cabe aclarar, Con 

respecto a este tema, se podría agregar que el observar imágenes y programas televisivos, 

con altos contenidos de violencia, son factores que influyen a nivel psicológico en los jóvenes 

del barrio, aunque estos hagan o no parte de una banda, si se tiene en cuenta que hay una 

identificación por parte de la totalidad de los jóvenes participantes con dichos personajes. 

Por otra parte, el no tener un empleo o actividad que contribuya a solventar las necesidades 

básicas dichos jóvenes, se podría tomar como uno de los componentes más relevantes en la 

materialización de sus acciones delictivas, (Alonso, 2016). 

Este no es un problema reciente, y con el paso del tiempo la problemática se 

incrementa, si se determina desde el marco de la cultura de estos pueblos indígenas, los 

patrones culturales y demás creencias son una parte influenciadora del maltrato en los 

hogares, no solamente es el alcohol el culpable de esta situación, también existen otros 

problemas que ayudan a agudizar está calamidad se debe ayudar a estas familias a que 

encuentren nuevamente su relación y unión como formantes de hogares, con bases de 

principio y valores bien establecidos, donde no importe la cultura, el color de piel o cualquier 

otra característica que los hace diferentes como grupos de esta sociedad, (Corsi, 2003). 

Desde varios años la violencia intrafamiliar se ha convertido en una problemática, 

haciendo énfasis en las comunidades indígenas en la actualidad, es por eso que este estudio 
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deposita su investigación en el conocimiento de la comunidad indígena, particularmente en 

la incidencia que tienen en la violencia intrafamiliar desde la mira del alcoholismo. 

Teniendo en cuenta que a inicio de este estudio se realizó un interrogante el cual 

debería ser resulto con el desarrollo de este estudio, es importante recordad que esta pregunta 

es ¿Cuál es la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar en la 

comunidad indígena wayuu?, según los autores plasmados en las teorías que dan bases a este 

análisis, la (Organización Mundial de la Salud, 2017) determina que la violencia intrafamiliar 

se ha convertido en una problemática, haciendo énfasis en las comunidades indígenas en la 

actualidad, particularmente en la incidencia que tienen en la violencia intrafamiliar en 

comunidades wayuu desde la mira del alcoholismo. 

Tenido en cuenta lo que dispone la OMS, el autor (Gutiérrez, 2020) menciona el 

hecho de que el alcoholismo se ha atribuido al trauma histórico que han padecido estos 

pueblos debido a la opresión colonial, la discriminación y la pérdida de territorio; trauma que 

ha contribuido al deterioro de su salud mental y ha fomentado el abuso de sustancias 

psicoactivas. Y detrás de este índice de alcohol está el maltrato a sus familiares más cercanos, 

sea este físico o verbal, que son uno de los más frecuentes. 

Se pueden decir que los dos autores coinciden en sus descripciones, pero se da una 

controversia según lo planteado por (Polo, 2018), quien expresa que los temas de alcohol se 

dan por su cultura y ancestralidad, y sumado a esto está el hecho que no tienen una buena 

educación desde sus hogares el tío materno es el encargado de educar a sus sobrinos y 

actualmente no se está haciendo un buen trabajo con la educación de los menores y por eso 

es que se ven repercusiones cuando adultos. 
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Continuando con lo expuesto en el segmento de las bases teóricas la OMS declara 

que los padres si se están involucrando en las actividades que cotidianamente realizan los 

jóvenes, lo que se manifiesta en el hecho del sentirse parte de una familia, aunque por lo que 

se puede apreciar serian familias disfuncionales, que de una u otra forma no tienen la 

capacidad de afrontamiento adecuada que les permita sobreponerse situaciones de estrés, 

como es el hecho de la muerte de un familiar o las carencias económicas, (Organización 

Mundial de la Salud, 2017), analizando este fracción de la organización se contrapone a lo 

que dice (Brito, Caicedo, & Vásquez, 2017), que el contrabando, la incursión de los jóvenes 

y adolescentes en situaciones conflictivas generadas por la ilegalidad del negocio de las 

drogas, máxime que los municipios establecen vínculos comerciales y familiares con la zona 

fronteriza Colombo venezolana, la cual debilita la incursión de políticas públicas, esto  deja 

ver que el tema de pérdida de un familiar o problemas económicos no son los únicos factores 

que llevan a que los habitantes wayuu beban alcohol, seguiría siendo algo trascendental pero 

no por su cultura, sino por el dedicarse a negocios ilícitos. 

Todas estas opiniones dadas por los diferentes autores son diferentes, pero a su vez 

todas van encaminadas hacia el mismo ítem el alcoholismo y como consecuencia en la 

mayoría de las veces a la violencia intrafamiliar. 
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Conclusión 

Durante la revisión de los artículos que permitieron describir la incidencia que tiene el 

consumo de alcohol en la violencia intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu, se 

encontraron artículos actuales, pero se denoto una hay escases en textos o investigación no 

tanto en el tema central, pero si en cuanto a la comunidad de estudio; se logró hacer la 

búsqueda y completar el número requerido de autores para la investigación. 

Para el análisis de la incidencia que tiene el consumo de alcohol en la violencia 

intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu, se percibió que las teorías no fueron 

suficientes para el conocimiento y la explicación del tema, con la búsqueda de nuevos autores 

que hablen específicamente de la violencia intrafamiliar en la comunidad wayuu se 

despejaron varias dudas y se logró identificar que en los wayuu el tema de violencia 

intrafamiliar su único detonante es por el alcoholismo en los hombres. 

Se consiguió además identificar las que se asocian al consumo de alcohol y la violencia 

intrafamiliar en la comunidad indígena wayuu, ente estas se halló que el consumo de alcohol 

es algo ancestral y cultural de la comunidad y se arraiga tanto que esto se ha convertido en 

un problema que lleva al maltrato familiar; No han recibió la mejor educación desde sus 

hogares y por eso se crea el pensamiento que tomar alcohol es algo bien visto, sin medir las 

consecuencias que el consumo de alcohol excesivo tiene; Como el consumo de alcohol es 

algo trascendental se ve como normal, tanto así que las consecuencias como el maltrato 

también son bien visto por el agresor y el agredido; Por último, que las normas que rigen a 

la comunidad wayuu son muy débiles al momento corregir los actos de violencia, lo que hace 

que se siga presentando. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a: 

El Estado 

Guardando el respeto que merece la cultura wayuu, que se tomen medidas que mitiguen 

el problema de violencia intrafamiliar por medio de perdida a la libertad u otras alternativas 

de peso. 

Crear programas y proyectos que sean encaminados a la valoración de la familia, de 

los hijos y demás miembros familiares; también proyectos que ayuden a mitigar la bebida de 

alcohol y que los agredidos puedan conocer y entender cuando están viviendo una violencia 

intrafamiliar de cualquier tipo. 

 

La comunidad wayuu 

Permitir el ingreso de los profesionales a su comunidad que les puedan brindar los 

aportes necesarios para mitigar el problema de violencia intrafamiliar, alcoholismo y 

cualquier otro que haga parte de este flagelo. 

Hacer parte de los programas y proyectos que el estado desarrolla para ellos, siendo 

activos en las actividades que se deban desarrollar. 

 

La universidad Antonio Nariño 

En sus programas incluir procesos que sean de investigación en las comunidades 

wayuu teniendo en cuenta que de estas comunidades hay pocos estudios. 
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Incentivar a los estudiantes a profundizar en investigaciones étnicas que puedan dar a 

conocer las diferentes problemáticas que aquejan actualmente a esta comunidad. 

 

Nuevos investigadores 

Se les invita a realizar estudios sobre otras comunidades indígenas, que puedan estar 

pasando por una situación igual, tomando como bases esta investigación. 
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Apéndice 

Una de las herramientas fundamentales para esta investigación fue el instrumento 

utilizado, la matriz, en la cual se depositó toda la información investigada de una manera 

organizada según el indicador y años, de la más ambigua a la más actual, citando también el 

nombre del autor, el título del documento y un resumen de lo expresado por el autor, 

 

Indicadores Autor Año Titulo Resumen 
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