
Más que Humanos, No. 1 

36

Los Yukpas: trasformaciones territoriales y de alimentación en la 
Serranía del Perijá, departamento del Cesar. Estudio de 
los resguardos Iroka y El Rosario, Bellavista y Yucatán 

Profesora catedrática 
Antropóloga. Magister en Desarrollo Rural
Grupo de Investigación IDHUM 
Antropología, Facultad de Humanidades
Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia 
sduarte@unimagdalena.edu.co 

Soraya Duarte Reyes



37

Los Yukpas: transformaciones territoriales y alimentarias

El presente resultado de inves-
tigación se desarrolló con Los 
Yukpas, quienes son un grupo 

étnico que habita en la Serranía del 
Perijá en los resguardos de Socorpa, 
Menkue, Caño Padilla, El Kozo, e 
Iroka, en jurisdicción de los muni-
cipios de La Paz, Agustín Codazzi y 
Becerril del departamento del Cesar. 
Para entender las transformaciones 
territoriales y alimentarias de este 
grupo propusimos enfocarnos en 
los resguardos Iroka (jurisdicción 
Agustín Codazzi) y El Rosario, Be-
llavista y Yucatán (jurisdicción de La 

Paz). Estos resguardos si bien com-
parten el mismo territorio sus carac-
terísticas son diferentes, debido a los 
procesos de colonización histórica 
en los que han perdido parte de su 
cultura y apropiado otras prácticas.

Indígena Yukpa soltando las !echas de la paletilla (arco de caza), Vereda la Frontera /Soraya Duarte, 2011  

Los Yukpa han vivenciado fuer-
tes procesos de aculturación con 
profundos cambios en sus formas 
de vestir, rituales y prácticas, pro-
ducto del contacto entre colonos y 
campesinos, lo anterior ha recon!-
gurado procesos identitarios sobre 
estos. Por otro lado, las relaciones 

entre ellos y actores comunitarios e 
institucionales han sido con"ictivas, 
lo anterior ha tenido efectos como el 
desplazamiento a las partes más al-
tas de la Serranía del Perijá y hacia 
otros municipios del departamento 
del Cesar, así como hacia La Guaji-
ra y el Magdalena. Estos con"ictos 
sobre el territorio Yukpa hacen par-
te de la colonización, extracción de 
recursos, actores armado y hacina-
miento que visibilizan algunas frac-
turas en su sistema sociocultural. 

El análisis de los resguardos de Iroka 
(Agustín Codazzi) y El Rosario, 
Bellavista y Yucatán (La Paz) tiene 
múltiples variables, sin embargo, los 
con"ictos por el territorio se pre-
sentan como eje central de las des-
igualdades. También se plantearon 
inquietudes que nos llevaron a in-
dagar sobre cuáles son esos cambios 
en sus procesos alimentarios y del 
territorio en los Yukpas. Este gru-
po poblacional indígena vive en las 
partes medias y altas de la Serranía, 
lo anterior permitió entender sus te-
rritorios en relación con la ancestra-
lidad, el con"icto social y ambiental. 
Por tanto, las tensiones y confronta-
ciones entre Yukpas y watiyas (como 
denominan a los no indígenas) hace 
parte de una crisis en la que se impo-
sibilita el concebir el cómo el Yukpa 
entiende su naturaleza y la ordena.

En ese contexto, se buscó compren-
der las formas en la que los Yukpa 
están viviendo su territorio. Aho-
ra bien, establecer el origen de este 
grupo es complejo debido a la mi-
gración de diferentes grupos a otros 
territorios durante el periodo de la 
conquista; sin embargo, se puede 
determinar unas características que 
hacen referencia al reconocimiento 
de este pueblo, así, los Yukpas han 
sido estigmatizados como bélicos 
y discriminados como grupo étni-
co. Otro elemento, nos lleva a ver 
la cuestión territorial como un pro-
blema complejo que tiene diversas 
dimensiones y que amenaza con la 
minimización u extinción de estos.
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Para los resultados de este ejercicio 
fue necesario indagar por el origen 
de los Yukpas en los que Dolmato# 
(1945); Ruddle (1970, 1971); Ruddle 
y Wilbert (1983) y Jaramillo (1993) 
constataron que eran descendien-
tes de los Caribes, migrando por el 
Lago Maracaibo hasta llegar a ocu-
par los valles de la Serranía del Peri-
já. Con lo anterior, se identi!có que 
los cambios en los Yukpas iniciaron 
a mediados del siglo XVI con la con-
quista y las misiones evangelizado-
ras como lo documenta el sacerdote 
Julián (1787) y Dolmato# (1951) se 
destruyeron sus poblados y dieron 
muerte a estos. Este periodo fue des-
crito por cronistas y misioneros (e.g 
Lafaurie, 1916; De Ibi, 1919; Julián, 
1987; Mattei, 2009), quienes en sus 
descripciones evidenciaron cómo 
la conquista a nuevos territorios 

marcó un periodo de imposición a 
los sistemas políticos, económicos y 
religiosos de los Yukpas diferente a 
su cultura, modi!cando sus sistemas 
de creencias, formas de moverse en 
el territorio, modos de vida y distri-
bución poblacional. En ese sentido, 
dentro de los resultados se eviden-
ció que la conquista marcó para los 
Yukpas un primer cambio que los 
llevó a las transformaciones sobre el 
territorio con!nándose en las partes 
altas de la Serranía del Perijá. 

En este proyecto civilizatorio y 
evangelizador llegan las misiones 
capuchinas, quienes también ocupa-
ron el territorio continuando con el 
proyecto civilizatorio en 1888 como 
lo registra Lafauruie (1916) donde 
sus pobladores eran descritos como 
barbaros por lo que había que hacer 

una bené!ca labor de “Reducción de 
los Indios Motilones” la cual con-
templaba a los Yukpas del departa-
mento del Cesar. De acurdo a Gó-
mez (1970), este proyecto supuso el 
despojo de la tierra a través de en-
gaños por objetos de poco valor, así 
como las modi!caciones a las formas 
de alimentarse, de recolección y caza 
por todo el territorio. Este periodo 
no fue de tanta violencia, pero oca-
sionó consecuencias en sus sistemas 
sociocultural llevándolos a vivir a 
expensas de estas misiones.

Otros elementos importantes en los 
procesos de transformación territo-
rial son los procesos de migración de 
la ciudad al campo. En Colombia el 
territorio Yukpa no ha sido ajeno a 
la movilización del colono que se dio 
entre 1925 y 1935 debido al agota-

Asentamiento Nanahestpo /Soraya Duarte, 2011  
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miento de la frontera agrícola de la 
región Andina y los con"ictos agra-
rios (Molano, 1994; Legrand, 1994). 
Así como la proliferación de activi-
dades agrícolas y cultivos lícitos e 
ilícitos que se dieron en esta zona, 
lo anterior trajo consigo la violencia 
en el territorio y auge de las bonan-
zas del cultivo del algodón y cultivos 
transitorios como el sorgo, arroz en 
la década de los 60’s y 70’s del siglo 
XX, con efectos positivos sobre la 
economía del departamento del Ce-
sar, decayendo en los 70’s los precios 
en el mercado, dando paso a las bo-
nanzas de la marihuana, amapola en 
los 70-80’s, la coca en los 90’s siendo 
esta última la que marca la época de 
violencia en el departamento del Cesar.

Lo anterior expuesto permitió en la 
investigación identi!car cinco fases 
que se encuentran relacionadas con 
los procesos de transformación te-

Niñas Yukpa en el asentamiento Nanahestpo, Resguardo Iroka /Soraya Duarte, 2011 

 Los sistemas de producción Yukpa es-
taban basado en la caza de animales 

de monte, pesca y leguminosas, sin 
embargo, Ruddle (1974), para la 
época ya mencionaba la situación 
de escasez de alimentos debido a 
las disputas entre indígenas y colo-
nos, lo anterior también es consta-
tado por Vásquez (1995), quien en 
un análisis multicausal años des-

pués documenta que los ali-
mentos continúan siendo 
insu!cientes debido a las 

limitaciones del territo-
rio. Las complejas rela-
ciones de los Yukpas con 

el territorio han eviden-
ciado rupturas frente 

a su autonomía y so-
beranía, imposibili-
tando el desarrollo de 
sus modos de vida, lo 
anterior se reproduce 

rritorial en su dinámica poblacional y de alimentación. En ese sentido, un primer momento estuvo marcado por el 
encuentro entre indígenas y españoles; el segundo a través del proceso de evangelización de los misioneros capu-
chino, un tercer momento en la época de colonización campesina, un cuarto momento cultivos ilícitos y con"icto 

armado, y !nalmente, los con"ictos interét-
nicos entre los colonos y subgrupos  Yukpas 
que habitan en la Serranía del Perijá.

Vivienda Yukpa, Resguardo  Iroka /Soraya Duarte

Los Yukpas: transformaciones territoriales y alimentarias
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en esa relación territorio-na-
turaleza que les abastece de 
sus recursos y de alimentos,
estas !suras dejan ver consecuencias 
notables en sus sistemas alimenta-
rios. En ese sentido, nos pregunta-
mos ¿cuál es la situación alimentaria 
de los Yukpas actualmente? Los re-
sultados de la investigación identi!-
caron unas problemáticas alrededor 
del tema de la alimentación Yukpa, 
así, esta problemática se ubica a par-
tir de un conjunto de situaciones 
históricas de transición marcadas 
por el contacto con occidente, las 
cuales hoy siguen vigente por vio-
lencia, redistribución de la tierra, 
programas asistencialistas y pobreza 
rural. 

Las afectaciones en la alimentación 

Yukpa obligaron a la adopción y 
adaptarse al sistema alimentario de 
los colonos, campesinos y de los 
programas de gobierno. Sin embar-
go, es importante reconocer, que es 
precisamente la adopción de estas 
prácticas alimentarias las que les 
han permitido subsistir en estos 
procesos de cambio a pesar de la 
persistencia del tiempo que contri-
buye a la disipación y exterminio de 
los grupos étnicos. 

Dentro del análisis se evidenció las 
precarias condiciones de pobre-
za e inequidad en la que viven los 
Yukpas, pese a los programas de 
Reforma Agraria, el Auto 004 de la 
Constitución Política de enero de 
2009, y los programas del Estado, la 
condición de los Yukpas continúa 

siendo compleja frente al territorio y 
la inseguridad alimentaria. Los pro-
gramas asistenciales del gobierno 
hacen parte de modelos genéricos 
que no responden a las necesidades 
del territorio y alimentarias de los 
Yukpas, por lo que se recomienda 
un enfoque étnico diferencial que se 
ajuste a las realidades de los yukpas. 

Los Yukpas hoy continúan tenien-
do fuertes problemas alimentarios 
por lo que se recomienda realizar 
un censo y estudio sobre el estado 
nutricional de los Yukpa y el redi-
seño de una política indígena que 
permita superar las problemáticas 
frente a los con"ictos territoriales 
que persisten en los territorios habi-
tados por los Yukpas y problemas de 
desnutrición.

Escuela Centro Misional Seku. Ape Yuwano, Resguardo Iroka /Soraya Duarte, 2011 
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