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Resumen 
Introducción: Esta investigación busca contribuir a la resolución del conflicto territorial entre 
el pueblo indígena Yukpa y las comunidades campesinas en la Serranía del Perijá, Colombia, 
abordando las dinámicas de poder y apropiación territorial. Metodología: El estudio se centró 
en la caracterización del territorio para comprender las relaciones sociales en los ámbitos 
cultural, social, político y económico. Se utilizaron metodologías participativas para explorar 
los vínculos de poder, dominio y pertenencia que generan conflictos territoriales. Resultados: 

Se identificaron tensiones territoriales basadas en el control y dominio, que involucraban a 
diferentes grupos dentro del territorio. Estas dinámicas contribuyen a la perpetuación de 
conflictos en la región. Discusión: El estudio destaca la importancia de comprender las 
relaciones de poder en el territorio para proponer soluciones efectivas. La utilización de 
metodologías participativas es clave para involucrar a las comunidades en la transformación 
del conflicto. Conclusiones: Se propone el uso de enfoques teóricos y metodologías 
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participativas para contribuir a la construcción de paz y la transformación de los conflictos 
territoriales en la Serranía del Perijá. 
 
Palabras clave: Conflicto; interculturalidad; Territorio; Reconocimiento; Identidad; Pueblo 
Yukpa; transformación; Campesinos. 
 
Abstract 
Introduction: This research seeks to contribute to the resolution of the territorial conflict 
between the Yukpa indigenous people and peasant communities in the Serranía del Perijá, 
Colombia, by addressing the dynamics of power and territorial appropriation. Methodology: 
The study focused on the characterisation of the territory in order to understand social 
relations in the cultural, social, political and economic spheres. Participatory methodologies 
were used to explore the links of power, domination and belonging that generate territorial 
conflicts. Results: Territorial tensions based on control and dominance were identified, 
involving different groups within the territory. These dynamics contribute to the perpetuation 
of conflicts in the region. Discussion: The study highlights the importance of understanding 
power relations in the territory in order to propose effective solutions. The use of participatory 
methodologies is key to engaging communities in conflict transformation. Conclusions: The 
use of theoretical approaches and participatory methodologies is proposed to contribute to 
peacebuilding and territorial conflict transformation in the Serranía del Perijá. 
 
Keywords: Conflict; interculturality; Territory; Recognition; Identity; Yukpa people; 
transformation; Peasants. 
 

1. Introducción 
 
Esta investigación parte de caracterizar el territorio como el espacio que propicia relaciones 
sociales establecidas por los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político o 
económico, donde se desarrollan vínculos de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre 
una porción o grupos que conviven dentro de él y que potencian conflictos territoriales, que 
involucran control y el dominio. De tal forma, que se aspira la construcción de paz mediante 
la transformación y gestión del conflicto, que en la Sierra del Perijá se remonta a muchos años 
de tensiones, guerra, violencia y muertes, por lo que sus habitantes, tanto campesinos como 
indígenas Yukpa y diferentes investigadores han trabajado en propuestas orientadas a la 
transformación del conflicto. 

 
En este sentido, es importante mencionar la posición de diversos autores sobre el territorio, 
para Sosa (2012), más que en sentido físico o espacial, es un elemento de carácter integral 
formado por múltiples dimensiones que dan sentido a la forma de vida de los actores sociales 
que lo habitan. Dentro de él, las comunidades establecen una relación intrínseca con sus 
recursos, organización, cultura, entre otros, fundamentados en aspectos estructurales. 

 
Cuando Castaño et al. (2021), se refieren al territorio, afirman que conlleva a revisar diversas 
aristas, así como pensar y organizar varios elementos para acercarse a un concepto que está en 
constante evolución; por un lado, con carácter limitado se trata de un constructo que acompaña 
al sujeto y que guarda una influencia trascendental en todos los procesos que a este atañen; 
asociado a la ubicación geográfica de un sitio y al establecimiento de relaciones de poder en 
las comunidades y en el Estado. Por otro lado, de manera más holística e integradora, este 
concepto involucra las dimensiones cultural, ambiental, sociológica, económica y 
antropológica, como espacios de gobernanza, en el cual los gobiernos desarrollan su gestión 
(Fernández, 2012), se vincula con la identidad personal construida por el individuo y que al 
final lo lleva a construir también su identidad social (Gaviria 2020). 
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Por otra parte, cunado ser habla de territorio se derivan los términos territorialización y 
territorialidad; para Castaño et al. (2021), la territorialización se asocia al proceso en el cual las 
personas o grupos sociales se apropian y se vinculan con un lugar físico, dejando en sus 
experiencias, memorias y la producción de sentido, soportado en la relación espacio-tiempo, 
por lo que es lógico que se transforme de acuerdo con el contexto social, cultural y político. 
Donde se producen tensiones por las diferentes significaciones colectivas, normalizadas y 
aceptadas socialmente, pero también con resistencia por parte de otros. 

 
Mientras que la territorialidad está enmarcada en dinámicas de disputas y conflictos, acuerdos 
y desacuerdos, en el reconocimiento por la otredad y en el autorreconocimiento, lo cual 
propicia acercamientos o distancias de unos sujetos o grupos de sujetos (Díaz, 2015). Este 
distanciamiento, que se produce en el hábitat de las regiones por parte de sus habitantes, 
derivado de la forma de relacionamiento con el territorio se traduce en conflictos, que hacen 
referencia a hechos violentos, enfrentamientos, controversias, división, fraccionamiento y 
hasta ruptura de relaciones sociales. 

 
Esto ha ocurrido por ejemplo en lo que respecta al conflicto en términos de convivencia entre 
el pueblo Yukpa y los campesinos en el departamento del Cesar, en la Serranía del Perijá, una 
región con grandes riquezas y, en la que, cada grupo reclama “su derecho a la conservación y 
preservación de usos y costumbres y también de aquellos que le dan valor y no cambio, es 
decir, al territorio” (Cuello y Villazón, 2019, p. 14). En este sentido, se encontró que el pueblo 
indígena Yukpa, que ha ocupado la Serranía de Perijá desde el siglo XVI, aproximadamente 
(Vásquez y Perilla, 2019), ha tenido que: 
 

- Enfrentar varios procesos de colonización y ha permanecido en lucha para que le 
sean reconocidos sus derechos colectivos territoriales desde una idiosincrasia 
ancestral (Aguilera, 2016). 

 
- Solicitar claridad sobre la tenencia de sus territorios, ampliación, saneamiento y 

delimitación de asentamientos en distintos municipios a través de distintas figuras 
jurídicas de ordenamiento. 

 
- Enfrentar a diversas comunidades (Acuña, 1998), sobre todo por ser una comunidad 

caracterizada por ser recolectora, con connotación guerrera y seminómadas. 
 

Por otro lado, se encuentran los campesinos, quienes comienzan a asentarse en la Serranía de 
Perijá entre 1940 y 1959 como consecuencias de procesos migratorios y de encontrar en el 
territorio tierras disponibles para cultivos y actividades ganaderas (Vásquez y Perilla, 2019). 
En principio su ocupación no causó mayores conflictos, pero poco a poco estas comunidades 
fueron cambiando la dinámica del territorio, labrando la tierra y activaron procesos 
productivos, que impulsaron la economía de la región; a tal punto, que solicitaron al Estado el 
establecimiento de una Zona de reserva campesina, lo que generó la oposición del pueblo 
Yukpa. Hoy en día se encuentran en espera del fallo de la sentencia 7:13 del 2017 donde solicita 
garantías al derecho fundamental a la consulta previa de comunidades indígenas en los 
procesos de configuración territorial, en aras de la preservación de sus usos y costumbres.  

 
En consecuencia, los conflictos emergieron entre los indígenas y los campesinos, generando 
tensiones en el territorio y producto de las razones mencionadas, como lo son las diferencias 
en las formas de vida y el significado que le atribuyen a la territorialidad, lo que ocasiona que 
se enfrenten para reclamar sus derechos. De manera, que los descendientes de estas 
poblaciones han cargado por décadas el peso de esta contienda y de las políticas emanadas 
por el Estado en torna a ella (Cuello y Villazón, 2019; Liceaga, 2019). 



4 
 

A este escenario se suma la visión e incidencia de otros actores ajenos a las comunidades, como 
son los organismos e instituciones públicas y privadas que por medio de regulaciones 
emanadas a Nivel Nacional han tratado de regular el conflicto y el territorio a través de 
distintas figuras de ordenamiento territorial que, sin ser su motivación, han conducido al 
aumento de las tensiones por ponderación de los derechos y concepciones territoriales de las 
comunidades involucradas desde un carácter intercultural (Cuello y Villazón, 2019; Instituto 
de Estudios Interculturales {IEI}, 2016; Vásquez y Perilla, 2019). 
 
El objetivo general de estudio es generar propuestas teóricas para la transformación de 
territorios en conflicto en la Serranía del Perijá; y los objetivos específicos, analizar como los 
significados del territorio construido por los campesinos configuran las apuestas de 
transformación de conflictos en el territorio, identificar las formas de territorialidad 
construidas por los campesinos, comprender las concepciones del conflicto socio territorial 
construidas por los campesinos,  y construir junto con las comunidades campesinas 
propuestas comunitarias y pedagógicas de transformación del conflicto socio territoriales en 
la Serranía del Perijá. 
 

2. Metodología 
 
La metodología se abordó desde el paradigma pospositivista, constructivo-interpretativo, que 
para Martínez (2012a), “efectúa un rescate del sujeto y de su importancia, que implica una 
inserción de lo observado” (p. 37). En tal sentido, la investigación se orientó a determinar los 
puntos de convergencia entre la comunidad campesina con otros actores sociales que habitan 
en el territorio, para establecer acciones pedagógicas orientadas a la transformación del 
conflicto.  
 
Por su parte, las herramientas previstas para la recogida de la información proveniente de los 
informantes fueron los talleres participativos, donde se hicieron entrevistas semiestructuradas 
a través del grupo focal, a los principales líderes y lideresas representativas de la comunidad 
para la comprensión del significado en el territorio; por otra parte, también se utilizó el 
triángulo de pin y la canoa, éste para evidenciar principalmente las posiciones, intereses y 
necesidades de la comunidad campesina.  

 
En cuanto a los informantes clave, solo se incorporó a la población campesina denominados 
informantes clave, definidos por Rodríguez et al. (1999), como las personas que poseen 
información profunda y rica acerca del fenómeno en estudio, elegidos a través del muestreo 
no probabilístico, que para Hurtado y Toro (2005),  es aquel en el cual no todos los miembros 
de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados como integrantes de la 
muestra; en este caso, fue intencional, ya que no se eligió al azar, sino que la investigadora 
definió una serie de criterios:  

 
- Voluntad por participar. 

 
- Personas que hagan vida en las veredas Zorro Cuco, Los Encantos, La Cabaña, todas 

las veredas del municipio de la Paz. 
 

- Capacidad comunicativa para narrar sus experiencias. 
 

- Con características de líderes reconocidos por su comunidad.  
 

- Con permanencia prolongada en el escenario y con conocimiento de la vereda. 
 



5 
 

En cuanto al análisis que fue paralelo al evento de recolección de información (entrevista) tuvo 
como propósito la identificación de categorías analíticas que emergieron de la lectura repetida 
del material disponible. Para esto se usó la teoría fundamentada que según palabras de Monje 
(2011) y Martínez (2012b), es un método de investigación cualitativo que, mediante ciertos 
procedimientos interpretativos y de codificación, construye inductivamente una teoría sobre 
un fenómeno” (p. 111). Se trató pues, de formular una apuesta teórica pedagógica para la 
transformación del conflicto territorial en la Serranía de Perijá, desde las voces de los 
campesinos de las veredas mencionadas, que dé cuenta de los acontecimientos y sucesos 
descritos. Finalmente, se presentó la síntesis integral y final del estudio y la triangulación, 
utilizando los resultados generados por los datos analizados, que permitieron construir un 
todo lógico y coherente.  
 

3. Resultados 
 
Conviene acotar que, la propuesta teórica para la transformación de territorios en conflicto, 
parte de la ruta metodológica seguida, se atendieron las sugerencias de Rodríguez et al. (1999), 
quienes proponen para el análisis de testimonios cualitativos el desarrollo de un conjunto de 
vicisitudes, reflexiones y sistematizaciones de forma coherente con la finalidad de lograr la 
interpretación más densa del fenómeno en estudio, a partir de la descripción y comprensión 
de conceptos estrechamente relacionados y que describen el sentir de los informantes respecto 
a las diferentes aristas que conforman el objeto estudiado. Así es como, se identifican las 
formas de territorialidad construidas por los campesinos y se comprenden las concepciones 
del conflicto socio territorial construidas por los campesinos, permitiendo alcanzar los 
objetivos específicos como muestran a continuación en la Tabla 1, el sistema de categorías en 
torno al cual se explana el análisis de la cosmovisión de los informantes respecto al significado 
de territorio y los conflictos territoriales que se suscitan en su contexto. 
 
Tabla 1.  
 
Categorías de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.1. Categoría Historia del Poblamiento Campesino 
 
En esta categoría se integran los aportes de los informantes respecto a sus recuerdos sobre su 
llegada a las tierras donde se ubican, esas expresiones sustentadas en relatos que recurren a la 
memoria sobre sus ancestros permitieron configurar la Subcategoría Rasgos distintivos del 
proceso de poblamiento, como se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1.  
 
Configuración de la Categoría Historia del poblamiento campesino 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 

 
Los informantes rememoran sus orígenes y vivencias en un relato sentido que los lleva a 
realzar su querencia por la serranía, así se manifiesta una relación cercana entre el territorio, 
su modo de vida y el sentido de pertenencia que nace producto de la entrega a las labores del 
campo. Se confirma de esta manera lo expuesto por Castaño et al. (2021) respecto a que el 
sentido y significado asignado al territorio acompaña al sujeto y guarda una influencia 
significativa en todos los procesos que a este atañen; asociados inclusive al establecimiento de 
relaciones de poder en las comunidades, las cuales se reflejan en su posición frente al conflicto 
con la comunidad indígena Yukpa.  

 
Destaca, sobre este último aspecto, la postura de los informantes vinculada con el sentido de 
poder y derecho de permanencia en el territorio en función de su historia y sus raíces 
ancestrales. Esto confirma que el territorio se convierte en un espacio construido socialmente; 
donde se fusiona la historia y los procesos económicos, políticos y culturales; cuya 
organización se establece sobre la base de los procesos relacionales que determinan quienes lo 
habitan, relaciones estas que generan identidad sustentada en las emociones de las personas 
en torno al espacio, coincidiendo esto con los planteamientos de Gaviria (2020), quien sostiene 
que el territorio se vincula con la identidad personal construida por el individuo y que al final 
lo lleva a construir también su identidad social, involucrando significaciones sobre el espacio, 
su historia y los atributos del modo de vida allí desplegado. 

 
Por otra parte, la posición frente al conflicto que dejan en evidencia los aportes de los 
informantes se muestra como una consecuencia natural derivada del proceso de 
territorialización, el cual se asocia a la vinculación con un lugar físico en el cual se acumulan 
sus vivencias más intensas, las memorias y la producción de sentido sobre su vida. Ese largo 
período de permanencia en la Serranía les ha llevado a afianzar el significado del ser 
campesino, soportado en la relación espacio-tiempo y su pasión por las labores como labriegos.  
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Como consecuencia de ese sentido construido socialmente, se producen tensiones por las 
diferentes significaciones colectivas generadas en la comunidad indígena Yukpa las cuales 
determinan resistencia y oposición ante el poblamiento campesino, Así, se abre paso a la 
visualización de la territorialidad en el contexto donde se ha desarrollado el estudio, pues 
coincidiendo con Díaz (2015), en el espacio de la serranía se da un escenario enmarcado en 
dinámicas de disputas y conflictos, lo cual propicia acercamientos o distancias entre los grupos 
que allí habitan. 
 
3.2. Categoría Identidad y arraigo 
 
En esta categoría se compendian los aportes de los informantes respecto a su sentido identidad 
como campesinos, los rasgos que de definen la misma y la razón de su enraizamiento a la 
serranía. Se desprende de la Categoría Identidad y arraigo la Subcategoría Caracterización de la 
identidad, como se aprecia en la Figura 2. 
 
Figura 2.  
 
Configuración de la Categoría Identidad y arraigo 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
 
En esta categoría, se determinó un conjunto de elementos distintivos de la esencia campesina 
que lo ubican como un individuo con profundo apego a las actividades centradas en la tierra, 
donde el amor por la naturaleza y la valoración de la tierra establecen una actitud de respeto 
por el territorio. De allí que sus formas de vida, como procesos que giran en torno a la labranza 
y el cuidado de la tierra como fuente generadora de sustento, se han mantenido 
ancestralmente. 

 
Los procesos formativos vinculados al trabajo guardan un rastro hereditario, hecho que le 
enlaza fuertemente al territorio. Así, tal esencia campesina y su enraizamiento en la Serranía 
guardan relación con lo expuesto por Cisneros (2007) respecto a la concepción del territorio y 
el conglomerado de relaciones que allí se suscitan. Vale recordar que el precitado autor concibe 
al territorio como un espacio en el que se gesta una forma de vida y lleva implícito un proceso 
formativo. De igual manera, la gestación de significados asociados a la memoria ancestral 
coincide con la descripción que efectúa Echeverri (2000) sobre las vivencias desarrolladas en 
el contexto del territorio; en efecto, el autor señala que en ese espacio se desarrollan procesos 
marcados por un rastro hereditario que define y estructura un modo de vivir.  
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Cabe destacar que el sentido de identidad puesto de manifiesto por los informantes revela 
cómo se ha construido una memoria colectiva en torno al poblamiento y uso del territorio, esto 
genera un entendimiento sobre el espacio y su valoración como dador de vida contemplando, 
además, un proceso intrínseco del individuo que lo vincula fuertemente al territorio. 
Atendiendo a lo expuesto por los informantes, el arraigo que sienten por la Serranía se expresa 
en múltiples dimensiones que dan sentido a la forma de vida desarrollada en ese contexto, 
entre ellas destacan las relaciones taxativas con los recursos y con la cultura que los actores 
sociales han cultivado, aspectos que muestran coincidencia con los planteamientos de Sosa 
(2012) respecto al carácter multidimensional de las relaciones que surgen en el territorio. 
 
Atendiendo a lo expuesto por los informantes, el arraigo que sienten por la Serranía se expresa 
en múltiples dimensiones que dan sentido a la forma de vida desarrollada en ese contexto, 
entre ellas destacan las relaciones taxativas con los recursos y con la cultura que los actores 
sociales han cultivado, aspectos que muestran coincidencia con los planteamientos de Sosa 
(2012) respecto al carácter multidimensional de las relaciones que surgen en el territorio. 

 
Se devela también en los aportes de los informantes un compendio de elementos que fomentan 
su permanencia en el territorio, destacando entre ellos el reconocimiento de sus raíces, el cual 
se asocia a la conservación y preservación de sus costumbres. Admiten los informantes que 
mantienen una relación tradicional con el territorio, indicando que la tierra ha constituido su 
razón de ser; esta manera de concebir la tierra y, en general, el territorio genera en los 
campesinos un sentido de identidad profundo por la serranía y determina un punto de 
afianzamiento para asumir el conflicto territorial con la comunidad indígena Yukpa, conflicto 
que considera entre sus aristas el valor de uso de la tierra. Esta cosmovisión particular sobre 
el territorio y su valor concuerda con los hallazgos de Cuello y Villazón (2019), quienes señalan 
que para los campesinos que ocupan la serranía del Perijá la tierra representa su vida misma, 
donde desarrollan su cultura y se proyectan al futuro. 

 
La construcción de identidad y prácticas culturales se sustenta en el respeto por la familiaridad 
y la cohesión colectiva, hecho que genera una profundización de su sentido de pertenencia al 
territorio que habitan. Cabe destacar que la descripción conceptual de su identidad se muestra 
en estrecha relación con la definición de identidad étnica expuesta por Fernández et al. (2015), 
quienes destacan la cohesión interna del grupo y el uso de los contenidos culturales como 
elementos diferenciadores que caracterizan la identidad.  

 
Así, los campesinos recrean las imágenes de autodefinición en función de rasgos de carácter 
histórico-social que les lleva a mantener el cuidado de la naturaleza como línea esencial de su 
accionar, esto muestra concordancia con lo expuesto por Quesada (2023), quien sostiene que 
los campesinos de la Sierra del Perijá tienen un marcado sentido de identidad que se refleja en 
el desarrollo de estrategias territoriales de conservación, procurando la permanencia digna en 
el territorio mientras cuidan la naturaleza.    
 
3.3. Categoría Proyecto de Vida 
 
Esta categoría comprende la Subcategoría Apreciaciones sobre su imagen y modo de vida, 
como se muestra en la figura 3, en ella se entrecruzan las miradas sobre su propia visión 
respecto al modo de vida implementado en el contexto de la serranía y la manera cómo sienten 
que son apreciados por terceros. 
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Figura 3.  
 
Configuración de la Categoría Proyecto de Vida 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
 
Los hallazgos develan que los campesinos sienten gusto por el modo de vida que desarrollan 
en el contexto geográfico que habitan, tal gusto tiene su asiento en el disfrute de los recursos 
naturales y los encantos del clima. Precisamente, esas manifestaciones de satisfacción los 
llevan a considerar que el norte en sus vidas continuará siendo la labor del campo, por 
apreciarla como una actividad de gran valor para la economía nacional y el bienestar de la 
población en general. Se aprecia coincidencia con la posición que manifiestan en el Triángulo 
PIN, donde se deja de manifiesto la visión de transformación del territorio, para adaptarlo a 
las necesidades, todo ello en plena armonía con la naturaleza. 
 
Precisamente, esas manifestaciones de satisfacción les llevan a considerar que el norte en sus 
vidas continuará siendo la labor del campo, por apreciarla como una actividad de gran valor 
para la economía nacional y el bienestar de la población en general. Se aprecia coincidencia 
con la posición que manifiestan en el Triángulo PIN, donde se deja de manifiesto la visión de 
transformación del territorio, para adaptarlo a las necesidades, todo ello en plena armonía con 
la naturaleza. 
 
No obstante, en lo que respecta a la percepción de su imagen por terceros los informantes 
señalan que perciben una poca valoración del campesino, generando esto una sensación 
negativa entre los campesinos quienes relacionan este hecho con el irrespeto a su labor. 
Acentúan el desánimo por la escasa apreciación de su labor, a esto se une la desatención del 
Estado como otro aspecto que refleja las apreciaciones negativas por parte de terceros, razón 
por la cual consideran que se han violentado sus derechos. 

 
Justamente, este aspecto se encuentra estrechamente vinculado con los intereses determinados 
en el Triángulo PIN. Entre tales intereses los campesinos resaltaron su aspiración de ser 
reconocidos para la legalización de proyectos productivos y alcanzar así una vida digna. 
Enfatizando además la necesidad de que le sea reconocido su derecho a las protecciones 
sociales. 

 
Sin duda, ese llamado de atención se relaciona con las tensiones generadas por la nula atención 
a los requerimientos de otorgamiento de derechos sobre las tierras, hecho que los coloca en 
situación de indefensión e inestabilidad, más aún ante los constantes conflictos con el pueblo 
Yukpa que reclama insistentemente sus derechos sobre el territorio de la serranía. 
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En este punto es primordial destacar el rol del Estado y sus instituciones en los conflictos por 
la tierra, reconociendo que las debilidades en su actuación pueden derivar en una “crítica 
capacidad institucional local, posibilitando que otras formas de relacionamiento y 
organización se gesten en el territorio” (Vásquez et al., 2019, p.101). Por lo que es perentorio 
que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales de garantía de los derechos, 
mediando oportunamente en la gestión de los conflictos que se presentan en los territorios. 

 
3.4. Categoría Procesos Organizativos Internos 
 
En esta categoría se reúne los elementos indicativos de la visión de los informantes respecto a 
los procesos de organización comunitaria y los propósitos que persiguen con ellos. En concreto 
la Categoría Procesos organizativos internos se configura a partir de la Subcategoría Organización 
comunitaria como se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4.  
 
Configuración de la Categoría Procesos organizativos internos 

 
Fuente: Elaboración propia (2023) 
 
En este caso, los aportes de los informantes dejan en evidencia que la acción comunitaria 
constituye una vía para manifestar su sentir colectivo, por ello la consideran un medio de 
expresión propicio para darse a conocer como comunidad, estableciéndose la posibilidad de 
hacerse visibles ante la sociedad. Destacan los informantes que forman parte de la población 
campesina asentada en la Sierra del Perijá que la finalidad que subyace en las acciones 
comunitarias es la búsqueda de reconocimiento y status legal sobre el territorio. 

 
Esto se vincula con las necesidades que emergieron en el Triángulo PIN, instrumento que 
permitió determinar que la población campesina requiere garantías para poder trabajar las 
tierras y prioriza las necesidades de derechos territoriales, así como el establecimiento de un 
compromiso de acuerdo y cumplimiento entre las partes en conflicto. Este aspecto particular 
conduce a subrayar que “el papel del Estado es crucial, puesto que, en primera instancia, es el 
ente que tiene la facultad de regular los conflictos a través de la función pública” (Vásquez y 
Perilla, 2019, p. 104). 

 
Ahora bien, de los aportes de los informantes se desprende que conciben la organización 
comunitaria como una vía para el reconocimiento de sus derechos y la subsecuente garantía 
de permanencia. Esto intenta responder a la necesidad de reposicionar a la comunidad 
campesina ante la desatención o poca efectividad de la acción del Estado para alcanzar 
soluciones a las problemáticas territoriales planteadas en la Serranía del Perijá, pues es 
indiscutible que “la ausencia del Estado o su presencia diferenciada, han generado que las 
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comunidades campesinas no puedan gozar de manera efectiva del derecho a la tierra, y debido 
a esto, los conflictos han perdurado a lo largo del tiempo” (Vásquez y Perill,a, 2019, p. 106). 

 
De allí que los informantes manifiesten que la acción comunitaria es un medio para exigir la 
atención de sus demandas sociales, propósito que puede ser alcanzado a partir de la 
capacitación y unificación de esfuerzos. En efecto, los informantes expresan que 
colectivamente requieren capacitación para enriquecer sus saberes y potenciar sus 
competencias vinculadas al quehacer agrícola. De igual manera, señalan que se requiere la 
unificación de esfuerzos para garantizar su permanencia en el territorio, así la organización es 
apreciada como la vía más expedita para alcanzar sus propósitos de reconocimiento y estatus 
legal sobre el territorio. Por ello, acentúan que la organización, expresada en una sólida 
cohesión social, es un factor decisivo en la búsqueda de sus propósitos, evitando así la 
dispersión de esfuerzos.  
 
Lo reflejado en los aportes de los informantes denota el sentir sobre la aspiración de cristalizar 
sus deseos de permanencia en un lugar propio mediante acciones organizadas que los 
muestren como un sector cohesionado y productivo, que sustentados en su invaluable trabajo 
y su arraigo se presentan como merecedores de reconocimiento social y legal. Tal sentimiento 
se muestra en correspondencia con la construcción de la idea de territorio expuesta por Gaviria 
(2020), quien señala que tal noción se vincula con la identidad personal construida por el 
individuo y que al final lo lleva a construir también su identidad social. 

 

4. Discusión 
 
La posición frente al conflicto se muestra como una consecuencia natural derivada del proceso 
de territorialización, el cual se asocia a la vinculación con un lugar físico en el cual se acumulan 
sus vivencias más intensas, las memorias y la producción de sentido sobre su vida. Ese largo 
período de permanencia en la Serranía los ha llevado a afianzar el significado del ser 
campesino, soportado en la relación espacio-tiempo y su pasión por las labores como labriegos. 
Como consecuencia de ese sentido construido socialmente, se producen tensiones por las 
diferentes significaciones colectivas generadas en la comunidad indígena Yukpa las cuales 
determinan resistencia y oposición ante el poblamiento campesino. Así, se abre paso a la 
visualización de la territorialidad en el contexto donde se ha desarrollado el estudio, pues 
coincidiendo con Díaz (2015), en el espacio de la serranía se da un escenario enmarcado en 
dinámicas de disputas y conflictos, lo cual propicia acercamientos o distancias entre los grupos 
que allí habitan. 
 
La construcción de identidad y prácticas culturales se sustenta en el respeto por la familiaridad 
y la cohesión colectiva, hecho que genera una profundización de su sentido de pertenencia al 
territorio que habitan. Cabe destacar que la descripción conceptual de su identidad se muestra 
en estrecha relación con la definición de identidad étnica expuesta por Fernández et al. (2015), 
quienes destacan la cohesión interna del grupo y el uso de los contenidos culturales como 
elementos diferenciadores que caracterizan la identidad.  

 
Así, los campesinos recrean las imágenes de autodefinición en función de rasgos de carácter 
histórico-social que les lleva a mantener el cuidado de la naturaleza como línea esencial de su 
accionar, esto muestra concordancia con lo expuesto por Quesada (2023), quien sostiene que 
los campesinos de la Sierra del Perijá tienen un marcado sentido de identidad que se refleja en 
el desarrollo de estrategias territoriales de conservación, procurando la permanencia digna en 
el territorio mientras cuidan la naturaleza.    
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En este punto es primordial destacar el rol del Estado y sus instituciones en los conflictos por 
la tierra, reconociendo que las debilidades en su actuación pueden derivar en una “crítica 
capacidad institucional local, posibilitando que otras formas de relacionamiento y 
organización se gesten en el territorio” (Vásquez y Perilla, 2019, p. 101). Por lo que es 
perentorio que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales de garantía de los 
derechos, mediando oportunamente en la gestión de los conflictos que se presentan en los 
territorios. 

 
Lo reflejado en los aportes de los informantes denota el sentir sobre la aspiración de cristalizar 
sus deseos de permanencia en un lugar propio mediante acciones organizadas que los 
muestren como un sector cohesionado y productivo, que sustentados en su invaluable trabajo 
y su arraigo se presentan como merecedores de reconocimiento social y legal. Tal sentimiento 
se muestra en correspondencia con la construcción de la idea de territorio expuesta por Gaviria 
(2020), quien señala que tal noción se vincula con la identidad personal construida por el 
individuo y que al final lo lleva a construir también su identidad social. 

 
5. Conclusiones 
 
En primer lugar, debe mencionarse que los campesinos denotan un elevado sentido de 
pertenencia al espacio geográfico donde habitan, reconociendo el valor de sus orígenes y de 
las costumbres ancestrales. En sus relatos sentidos realzan su querencia por la serranía y dejan 
ver como la relación armónica con la naturaleza ha generado un fuerte lazo con el territorio 
que nace producto de la entrega a las labores del campo. Se reconocen como sujetos con 
entrega al trabajo y espíritu laborioso, siendo la mejor expresión de su esencia campesina el 
amor por la naturaleza y la valoración de la tierra. 

 
Su identidad y arraigo se sustenta en el reconocimiento de las raíces y el deseo de permanencia, 
se conciben como una población con visión de colectivo y profunda identidad cultural que les 
lleva a sentir satisfacción y orgullo por las labores que realizan. No obstante, las disputas por 
el territorio que se han presentado con el pueblo indígena Yukpa, y que se han manifestado en 
acciones violentas, los ha llevado a asumir una posición firme frente al conflicto que devela su 
deseo de alcanzar el respeto mutuo. 

 
Su perspectiva apunta a una visión de transformación del territorio, adaptándolo a las 
necesidades en un marco legal que garantice sus derechos territoriales. Sin embargo, dejan ver 
una profunda sensación de indefensión ante la poca efectividad de las acciones del Estado para 
garantizar la paz y asegurar la búsqueda de soluciones equilibradas al conflicto.   En cuanto a 
las formas de territorialidad construidas por los campesinos en el territorio de la Serranía del 
Perijá es posible inferir, a la luz de los hallazgos alcanzados en el estudio, que el 
autorreconocimiento como sujetos laboriosos y con profunda entrega al cuidado de la 
naturaleza les conduce a afianzar su sentido de pertenencia y apego, por lo que las tensiones 
con el pueblo indígena Yukpa ameritan ser atendidas estableciendo, de manera ineludible, un 
compromiso de acuerdo y cumplimiento entre las partes en conflicto que garantice la paz y el 
disfrute de una vida digna.  Como vía para suavizar tales tensiones los campesinos consideran 
esencial su reconocimiento socio-histórico en el territorio, para abrir el camino hacia la 
legalización de proyectos productivos y la otorgación del status legal sobre el territorio. 
 
Si bien los campesinos alegan el haber desarrollado una relación con el territorio sustentada 
en la transformación de este en un espacio productivo como resultado de su trabajo, sostienen 
que el reconocimiento de los derechos territoriales emerge como un requerimiento de atención 
substancial para el cese de los conflictos. Desde su cosmovisión, es fundamental que les sea 
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garantizado el derecho a mantener y fortalecer la relación con el territorio que 
tradicionalmente han ocupado y utilizado. Su elevado sentido de pertenencia y arraigo los 
lleva a exaltar el reconocimiento de sus raíces, sentimientos desde los cuales se genera una 
posición orientada a la suavización de las tensiones, aun cuando manteniendo siempre 
presente la necesidad de implementación de un marco jurídico que les ofrezca estabilidad y 
seguridad para su permanencia. 
 
De allí que, como vía para alcanzar una pronta y efectiva solución a los conflictos 
territoriales, planteen la conveniencia de consolidar procesos organizativos internos que les 
permita alcanzar el reconocimiento social y el status legal sobre el territorio, partiendo de la 
valoración de su laboriosidad y entrega al cuidado de la naturaleza.  
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