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RECONOCIMIENTO LEGAL DE TIERRAS 

A INDIGENAS EN COLOMBIA 

I .- ACLARACION PRELIMINAR 

Las observaciones que se leen a continuación tienen el propósito de sefialar, de manera 

muy sucinta, las líneas generales de trabajo que se han seguido en Colombia, para atender a 

los requerimientos que las comunidades indígenas, asentadas en áreas tradicionalmente 

calificadas como "territórios baldíos", han formulado al Estado para que seles reconozca e] 

derecho de plena propiedad sobre dichas tierras. Se encuentra, por lo tanto, fuera del 

propósito de estas notas Ia formulación de observaciones tendientes a esclarecer el conjunto 

de las políticas agrarias aplicadas a otros sectores de la población indígena, asunto que ha 

comprometido también la responsabilidad del Gobierno Nacional en las últimas décadas y 
que ha representado la destinación de recursos considerablemente mayores a los aplicados 
en la tarea de atender a los indígenas de los "territórios baldíos". Otra advertencia que 
considero oportuna se orienta a sefíalar que las opiniones que se formulan dentro dei texto y 
que constituyan juicios de valor, comprometen exclusivamente al autor del mismo y no a las 
personas del Gobiemo que le colaboraron en su elaboración. 

II.~ ANTECEDENTES 

La política de tratamiento dei Estado Colombiano hacia las poblaciones indígenas ocupantes 
de tierras marginales o selváticas ( no incorporadas a la economía del País), durante tcx:lo e! 
sigla pasado y por lo menos la primera mitad dei presente, estuvo orientada, casi 
exclusivamente, a procurar la incorporación de tales grupos al modelo de vida económico, 
social, cultural y político del resto de la Nación. Se expidieron, es cierto, en algunos 

· momentos de la historia del País, algunos ordenamientos muy comprensivos que abrían la 
posibilidad de hacer a estas comunidades humanas algún reconocimiento de su derecho a 
las tierras ocupadas por tradición, pero estas normas no fueron puestas en ejecución. 

Hacia fines de la década de los afíos cincuenta, se expidieron dos ordenamientos legales 
muy importantes para los indígenas del País. Uno, la Ley 81 de 1958 que puso término a la 
disolución que venía práctícándose de los Resguardos indígenas Coloniales. Dos, la Ley 
135 de 1961 que autorizó la creación de Resguardos de tierras, para indígenas, en tierras 

• 



baldías. También cn cl afio de 1957, se había aprobado cn Ginebra cl Convénio 107 sobre 
poblaciones indígenas, que vino a ser ratificado por Colombia mediante la Ley 31 de 1%7. 
Sin duda alguna estos intrumentos legales abrieron a las comunidades indígenas dei País 
un camino amplio para sus reclarnaciones, y pusieron en poder de los organismos 
encargados de la política agraria, una herrarnienta muy útil para responder a tales 
reclamaci ones. 

Durante el curso dei pasado siglo y la primera mitad dei presente, los pueblos indígenas 
colombianos, por los medios a su disposición, mantuvieron una constante actitud de 
resistencia a las medidas de integración o asimilación forzada, impulsadas desde el 
Gobiemo o propiciadas por sectores privados de comunidades misioneras, avanzadas de 
colonos, comerciantes, extractores de recursos de sus territorios y demás agentes foráneos. 
Esta resistencia fue generalmente pacífica, pero no faltaron, en algunos momentos 
particularmente críticos, los connatos de de rebelión armada independiente, o el 
aprovechamiento de nuestras frecuentes confrontaciones civiles, para buscar un 
reconocimiento de su vieja aspiración a mantener sus territorios, sus gobiemos internos y 
algún margen de autonomia para el manejo de sus propios asuntos. Por los afíos en que 
fueron aprobadas las leyes a que se ha hecho referencia, el avance de la colonización sobre 
amplias territorios de las regiones de la Amazonía, de los Llanos Orientales, de Urabá, la 
Costa pacífica, la Sierra nevada de Santa Marta, el Oriente de Boyacá, el Occidente de 
Risaralda etc., motivaron las reiteradas reclamaciones de las comunidades indígenas de 
estas áreas. 

Desde la década de los anos 30, algunos investigadores sociales colombianos 
(historiadores, antropólogos, abogados, economistas etc.) habían adelantado una 
consagrada labor de estudio de las condiciones de vida de las comunidades indígenas dei 
País. Esta tarea se vió reforzada por la creación dei Instituto lndigenista Interamericano en 

I 
el Congreso de Patzcuaro en 1940, y la dei Instituto Nacional Indigenista, en Colombia, en 
1944. Aunque los trabajos de los aludidos investigadores, y de los funcionarias que 
sirvieron en la corta vida dei Instituto Nacional, no tuvieron una acogida inmediata dei 
Gobiemo, sí motivaron un movimiento de opinión favorable a la causa de los pueblos 
indígenas y favorecieron la expedición de los ordenamientos de fines dei cincuenta y la 
posterior adopción de algunos programas sobre indígenas por parte dei Gobierno Nacional. 
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Con posterioridad a las normas ya citadas, e! Gobiemo Nacional ha adaptado otras medidas 
importantes de política indígena. Así, en 1980 aprobó por primera vez un Programa de 
Desarrollo Indígena que pretendía solucionar los problemas más urgentes en el campo de la 
constitución de resguardos, saneamiento territorial, asistencia técnica, crédito, capacitación, 
salud y saneamiento ambiental, nutrición, educación, protección legal e investigación. Se ha 
sefialado por el propio Gobierno que este programa no tuvo mayores alcances, por la 
carencia de mecanismos que aseguraran la participación indígena en las acciones y por la 
ausencia de elementos de coordinación entre las entidades del Estado encargadas de 
orientarlo. En 1984, se aprobó, también por el CONPES 1, el Programa Nacional de 
Desarrollo Indígena (PRODEIN) que procuró subsanar los vacíos del PDI. En desarrollo 
del PRODEIN, se puso en marcha un proceso de participación indígena, sobre la base del 
respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas y se sefialaron algunos 
mecanismos de concertación y de coordinación son sus organizaciones. A pesar de los 
esfuerzos, persistieron las limitciones, en especial las que provenían de escasa capacidad 
operativa de los organismos dei Gobiemo responsables de las acciones indigenistas. 

E! 4 de Marzo de 1991, con la aprobación de la Ley 21, fue ratificado por Colombia el 
Convenio 169 de 1989, de la Organización Internacional dei Trabajo (OIT), que introduce un 
modelo avanzado en las relaciones de los Estados con sus poblaciones indígenas, 
especialmente en cuanto concieme con el respeto a las culturas de estos grupos y en cuanto 
les abre la posibílidad de participar, enforma concertada con el Estado, en todos aquellos 
programas que afecten su vida comunitaria en todas las materias de interés fundamental. 
Por otra parte, el 5 de Julio de este mismo afio, concluyó sus trabajos la Asdamblea 
Nacional Constituyente y, en e] texto finalmente aprobado, quedaron consignadas 
importantes disposiciones que aseguran a los pueblos indígenas notables ventajas en 
materia de tierras, educación, recursos naturales, identidad cultural, representación política, 
capacidad de ejercicio de una función jurisdiccional propia en cabeza de las autoridades 
internas etc. 

III.- POBLACION INDIGENA COLOMBIANA 

Habitan en Colombia, según los datos suminístrados por el Departamento Nacional de 
Planeación, 81 pueblos indígenas con asentamientos diseminados a todo lo ancho y largo 
dei país, especialmente en los territorios de la Amazonía y la Orinoquia, el Litoral Pacífico, 

1 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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los Andes y la Península de la Guajira. Tarnbién apunta el nombrado organismo que tales 

pueblos son muy deferentes entre sí y que revisten modos muy diferentes de inserción en la 

sociedad nacional I. 

El carácter de indígena en Colombia ha sido objeto de múltiples debates y controvérsias, sin 
llegar a un acuerdo unánime para el manejo de este concepto. El problema central para 

avanzar en la concreción de una definición lo suficientemente comprensiva y precisa, estriba 

sin duda en la multiplicidad de circunstancias de orden económico, social, cultural y 
jurídico en que se hallan ias comunidades que asumen la identificación con la condición de 

indígena, y que van desde aquellas que mantienen contactos esporádicos con la sociedad 

nacional y viven en el aislarniento de parajes remotos, manteniéndose de la práctica de sus 

actividades de cacería, pesca y recolección, hasta las agrupaciones casi totalmente 

asimiladas al modelo de vida campesino y con vínculos rnuy fuertes con otros sectores 

humanos dei País. El punto determinante de la controversia se ha concretado ai segundo 

sector nombrado. En el afio 1987 se ventilo el asunto, para determinar si el sector de 

campesinos de algünos municípios dei Departamento de Narifío, de ascendencia indígena 

pero considerablemente aculturados. podían ser beneficiarios de reforma agraria con el 

carácter de indígenas 2. Este debate que involucró a varias entidades de gobiemo concluyó 
definiendo positivamente la condición de indígenas para estes sectores "acarnpesinados", 

con apoyo en consideraciones de carácter antropológico, jurídico y político. En el censo 

nacional de 1985, que contempló un censo especial para indígenas, se determinó aceptar 

como indígenas a quienes se reconocieran a sí mismos como miembros de un grupo étnico, 

con rasgos culturales de la tradición étnica y que hicieran vida comunitaria. Este mismo 

pensamiento quedó plasmado en la definición que de la parcialidad o comunidad indígena 

dio el artículo 2o. dei Decreto 2001 de 1988 3. Con estas aclaraciones, debe entenderse que 
en Colombia la condición de indígena cobija a un crecido número de asentamientos 
humanos que, aunque hubiesen suf rido la pérdida de elementos importantes de su cultura 

1 Arango Raul y Sanchez Enrique - Los Pueblos Indígenas de Colombia 
DNP - 1989, pag. 7. 

2 En Colornbia la ley agraria prevé que las tierras adquiridas con 
destino a comunidades indígenas, les serán transferidas gratuitamente; 
en cambio, los campesinos deben pagarlas. 
3 La norma citada dice : "Entiéndese por Parcialidad o Comunidad 
Indígena al conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten 
sentimientos de identidad con su pasado aborigen, mapteniendo rasgos y 
valores propios de su cultura tradicional, así como fonnas de gobierno y 
control social internos que los distinguen de otras comunidades 
rurales." 
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tradicional, como el idioma, mantienen otros como las formas de vida comunitaria y 
gobierno propio y se identifican a sí mismos como indígenas. 

Para efectos de programas de Gobierno, de aplicación de las leyes y por simples razones de 

curiosidad de los investigativa, se ha intentado, desde distintos ángulos, la clasificación de 

la población indígena de Colombia, Seles ha clasificado por el grado de mantenimiento de 

sus patrones culturales propios, por el tipo fundamental de actividad productiva conque 
proveen a su subsistencia, por la región natural donde se encuentran sus asentamientos, por 

su mayor o menor contacto con la sociedad nacional, por su pertenencia a determinadas 

entidades político - administrativas etc. Algunas clasificaciones convínan varias de estas 

criterios. Una de estas es la del Departamento Nacional de Planeación que, empleando 

elementos de lengua, de economía y de existencia o no de instituciones culturales 

tradicionalmente reputadas como ameríndias, llegó a sefialar cuatro grandes categorías: 

población indígena tribal con contactos esporádicos, población indígena tribal con contactos 

estables, población indígena tribal de economía campesina, y población indígena campesina 
1. No podemos resefiar aquí las características y ubicación detallada de cada uno de estos 
sectores. Nos basta agregar, para los efectos dei interés especial de estas notas, que 

mientras la población indígena campesina y la tribal con economía campesina tienen, por lo 

regular, sus asentamientos (en resguardos coloniales o en globos relativamente reducídos) 

en el amplio sector territorial de las cordilleras y los valles interandinos dei País, de tiempo 

atrás vinculados a la economía de mercado, los indígenas tribales con contactos esporádicos 

o estables con la Sociedad Nacional habitan por lo regular en el ampJ.io espacio de las 

regiones selváticas dei Sur, el Oriente, la Costa pacífica, la Península Guajira y algunas 
otras áreas de selva relativament aisladas de los grandes centros poblados. Sobre un gran 

total de 448.710 personas, en que fue estimada por Planeación Nacional, en 1989, la 

población indígena nacional, los porcentajes que corresponderían a cada una de las 
categorias mencionadas serían los siguientes: para la población indígena tribal con contactos 

· estables, 29%~ para la población indígena tribal con contactos esporádicos, 22%; para la 
pob]ación indígena tribal de economía campesina, 28%; para la población indígena 
campesina 21 %. 2. 

l 
2 

Arango y Sanchez, Op. cit. pag. 58 y ss. 
Véase Gráfica sobre distribución relativa de la población, según 
tipos de población. 
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Otra clasifrcación de las comunidades indígenas, que consideramos útil conocer para los 

efectos de este seminario, es la que se elabora en consideración a las regiones que se tienen 

previstas para efectos de planificación económica, así: 

Costa Atlántica, que comprende los departamentos de Sucre, Magdalena, Córdoba, Cesar, 
Bolívar, Atlántico, Guajira y San Andrés y Providencia. Representa el 26% de la población 
indígena total. Los grupos más importantes allí, son los Wayuu, los Zenú, los Arhuaco y 
los Kogui. 

Región de Occidente, que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, 
Chocó, Narifío, Quindío, Risaralda y Valle dei Cauca. Representa el 50% de la población 
indígena total dei País. Los grupos más importantes allí son el Páez, el Embera, e] Pasto 
Quillacinga, el Guam biano y el Y anacona. 

Región Centro Oriente, que comprende los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Norte de Santander, Tolima y Santander. Representa aproximadamente un 4% de la 
población indígena total dei País. Los grupos más importantes que la habitan son el 
Coyaima Natagaima y el Tunebo. 

Región Orinoquía, que comprende los departamentos dei Meta, Arauca, Casanare, 
Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés. Representa un 13% de la población indígena total dei 
Pais. Allí los grupos étnicos más importantes son el Sikuani, el Curripaco, el Tukano, el 
Puinabe y el Cubeo. 

Región Amazonía, que corresponde a los departamentos dei Caquetá, Putumayo y 
Amazonas. Representa el 7% de la población indígena dei País. Los pueblos mayoritarios 
allí son el lnga, el Witoto y el Tikuna. 

La clasíficación anterior tiene, para los efectos de nuestro interés, dos inconvenientes: uno, 
que define las regiones más en función de los intereses estratégicos dei desarrollo que en 
consideración a las características naturaies; dos, que, para determinar los volúmenes de la 
población de cada región, trabaja con estimativos que se daban en el afio de 1989 los cuales 
ya han sido ampliamente revisados y modificados. El primer inconveniente se ve claro en 
las superficies que se incluyen dentro de las categorias de Región Arnazonía, Región 
Orinoquía y Región de Occidente, de las cuales las dos primeras conf unden porciones de 
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una con otra región , mientras la llamada Región de Occidente no corresponde a ninguna 
uniformidad natural de los territonos que la conforman. EI segundo inconveniente, sobre 
inconsistencias en la información demográfica, ha sido remediado, ai menos en parte, por 
los trabajos de compilaeión y ordenamiento de la información disponible en esta materia por · 
parte dei INCORA, de los cuales se ha concluído la cifra total muy probable de 500.000 
indivíduos. 

Tomando en consideración los temas de mayor interés para este seminario, a partir de la 
cifra de 500.000 personas dada por el INCORA, se ha elaborado una distribución 
alternativa de la población indígena colombiana en dos grandes sectores: el de de regiones 
con un grado avanzado de articulación a la economía nacional, y el de regiones naturales 
con ecosistemas frãgiles y con menor impacto de la actividad económica. En este segundo 
sector se incluyen las regiones naturales de Amazonía (sefíalando como tal la jurisdicción de 
los actuales departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare y 
Vaupés), de la Orinoquía ( aludiendo a lajurisdicción de los actuales departamentos de 
Meta, Vichada, Arauca y Casanare), y de la Costa pacífica ( para hacer refrencia a todo el 
departamento del Chocó y a las áreas costeras de los departamentos de Va11e, Cauca y 
Nariüo. EI primer sector hace referencia a las poblaciones indígenas asentadas en otras 
áreas dei País, especialmente en las tierras de las cordilleras y valles interandinos y de la 
vertiente del Atántico. En cuanto a volúmens de población, ai sector que hemos 
denominado de la Amazonia, Orinoquia y Costa Pacífica le corresponde un total de 110.384 
personas, mientras ai sector de cordilleras y valles interandinos y vertiente dei Atlántico le 
corresponde la cifra de 390.229. En términos de porcentajes, las proporciones serían de 
22.05% y 77.95%, respectivamente. En el sector de las tresregiones naturales sefialadas, la 
población se distribuye así: a la Amazonía corresponden 58.072 (53%), a la Orinoquia 
26.347 (24 %), y a la Costa Pacífica 25.065 (23%). 

· No está de más seüalar, para concluir este punto, que en el sector de las tres regiones 
naturales de la Amazonia, la Orinoquía y la Costa Pacífica se encuentran la mayoría de las 
tierras no tituladas por el Estado y que allí habitan, desde tiempos inmemoriales, 
comunidades indígenas que han reclamado el domínio de aquellos espacios. 
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IV.- REGIMEN LEGAL VIGENTE PARA LA ADJUDICACION DE TIE 
RRAS "BALDIAS" A COMUNIDADES INDIGENAS 

En Colombia el concepto jurídico de "baldios" o "tierras baldías" hace referencia a dos tipos · 
de áreas deferentes: Una la de los llamados baldíos originarios, es decir aquellos sobre los 
cuales el Estado nunca ha expedido disposición legal o acto administrativo que transfiera su 
domínio a terceros; otra la de aquellas superfícies que en algún momento fueron de 
propiedad de particulares, pero que regresaron a poder dei Estado por la aplicación de la 
figura jurídica de la extinción dei domínio, o sanción por inexplotación. Las tierras 
ocupadas por los pueblos indígenas en las regiones periféricas dei País, especialmente en la 
Amazonía, la Orinoquia y la Costa Pacífica, sin adjudicación de ningún tipo, constituyen en 
su totalidad tierras baldías originarias, vale decir que no han salido dei patrimonio dei 
Estado. Sobre este punto dei domínio o presunto dominio dei Estado, nunca ha existido una 
plena claridad legal en Colombia. En efecto, aunque el tratamiento que se le ha dado 
tradicionalmente a estas tierras, ocupadas o no por comunidades indígenas, ha sido el de 
tierras nacionales o fiscales, un gran número de leyes, durante la vida republicana dei País, 
han admitido que los indígenas tenían derecho a que el Estado les reconociera el domínio 
pleno de tales áreas, y no como un acto díscrecional y libre de la voluntad estatal sino como 
una obligación. La doctrina alrededor de estas disposiciones ha sefialado que, en los casos 
de adjudicaciones de tierras a indígenas sobre estas tierras, ellas no constituirían una 
transferencia dei domínio sino el otorgamiento de un medio de prueba para que las 
comunidades pudieran acreditar su domínio anterior. No sobra, además, apuntar que el 
Consejo de Estado, en algunos f allos, ha considerado que las tierras poseídas por los 
indígenas desde épocas inmemoriales nunca habrían sido de·propiedad de la Nación. 

La adjudícación de tierras "baldias" o fiscales a las comunidades indígenas en Colombia, se 
rige hoy por diversas disposiciones legales y varios decretos reglamentarios dei 

· ordenamiento agrario. La norma de carácter sustantivo más importante esel artículo 94 de la 
Ley 135 de 1961 (con las modificacíones que le han intrcx:lucido algunas leyes posteriores) y 
que en su texto senala, entre otras cosas: 

11El Instituto constituirá, previa consulta con el Ministerio de 
Gobiemo, resguardos de tierras, en beneficio de los grupos o 
tribos indígenas que no los posean". 
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La Ley 31 de 1967, aprobatoria dei Convenio 107 de 1957 de la OIT, había dicho en su 
artículo 11: 

"Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o 
individual, a favor de los miembros de las poblaciones 
en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas 
por ellas". 

En cumplimiento de estas dos normas, el Estado Colombiano, a través dei INCORA, 
adelantó el trabajo de delimitación y adjudicación de los territorios indígenas en las regiones 
selváticas de la Amazonfa, la Costa Pacífica y dei interior dei País, lo mismo que en las 
regiones de grandes sabanas de los Llanos Orientales. Por lo menos durante 14 afíos, las 
adjudicaciones de estas tierras se hicieron a título de simple usufruto, bajo el criterio de que 
la ocupación comunitaria o colectiva indígena de la tierra constituía una fase temporal de 
vida de estas pueblos que, con el paso del tiempo y la acción integradora del Estado, 
entrarían a recibir asignaciones individuales o familiares, según el modelo de propiedad 
civil generalizado en el País. 

Hacia fines de la década de los anos setenta (70), los requerimientos de las propias 
comunidades indígenas y los cuestionamientos hechos, por el equipo de trabajo responsable 
de los estudios para las adjudicaciones en el INCORA,al modelo de transferencia de tierras 
a lo's indígenas, determinaron al Ministerio de Agricultura y a -la Junta Directiva dei 

• 
nombrado Instituto a revisar la política y a sefíalar la conveniencia de que, en adelante, las 
adjudicaciones de tierras a las comunidades indígenas se hicieran en propiedad plena bajo la 
figura jurídica de Resguardo, una forma de propiedad que regía para los supérstites 
territorios indígenas delimitados durante la Colonia y que se regían por un ordenamiento del 
afio de 1890 ( Ley 89). 

Durante el período comprendido entre 1961 y 1988, las adjudicaciones realizadas por el 
Estado Colombiana a favor de indígenas se adelantaron exclusivamente con fundamento en 
las dos referidas normas. No se expídió, para .surtir los trámites correspondientes, un 
procedimiento específico escrito. El trámite acogido de hecho por el INCORA representaba 
el cumplimiento de los siguientes pasos: 
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1.- Realización de una visita a la Comunidad solicitante por una comisión de funcionarios 

dei Instituto ( abogados, topógrafos, antropólogos etc.), que adelantaba un estudio sobre 

las condiciones económicas, sociales, culturales dei grupo, y, sobre todo, de las 
circunstancias en que el mismo se hallaba en realción con la tierra. En dicha visita se · 
adelantaba, con participación de la comunidad y de sus autoridades, la delimitación tentativa 
dei territorio indígena y se elaboraba un croquis dei mismo. 

2.- Con la información de terreno, los comisionados rendían a la Subgerencia Jurídica dei 
Instituto un informe y proporcionaban a la Oficina de lngeniería los elementos de juicio para 
la elaboración de un plano técnico dei territorio. 

3.- Con los materiales anteriores y los demás conque contara e! Instituto, sobre la 
comunidad interesada, se formaba por Ia Secretaría Jurídica del Instituto un expediente que 
pasaba a estudio de la División de Adjudicación de Tierras. 

4.- Si la División de Tierras encontraba ajustados a derecho la solicitud de la comunidad y 
los trámites adelantados, enviaba el proceso en consulta a la oficina de Indígenas dei 
Ministerio de Gobierno, para que esta se pronunciara sobre la viabilidad jurídica y la 
conveniencia social de la adjudicación de la tierra. 

5.- Si el concepto de la División de Asuntos Indígenas era negativo, se procedía por el 
Instituto ( División de Adjudicación de Tierras ) a enmendar los-errores o a subsanar los 
vacíos o, si fuere el caso, a archivar definitivamente el exp.ediente. Si el concepto era 
positivo, se entraba a preparar el proyecto de resolución de adjudicación que contemplaba 
una parte motiva y una parte resolutiva 

6.- El proyecto elaborado por la División de Adjudicación de Tierras pasaba a la 
Subgerencia Jurfdica del Instituto, para su presentación a la Junta Directiva, organismo que 
procedía a su estudío y a impartirle su aprobación o improbación. 

7.- Aprobado el texto de una nueva ·resolución.constitutiva de un territorio Indígena ( 
reserva o resguardoj.este pasaba a consideración de de la Presidencía de la República para 
su sanción ejecutiva. Este requisito fue suprimido cuando se iniciá la entrega de tierras bajo 
la modalidad de resguardo. 
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8.- Finalmente, e) acto o los actos constitutivos de transf erencia de la ti erra cran publicados 

en el Diario Oficial y en la cabecera municipal a la cual pertenecía el nuevo territorio 
adjudicado. Adernas, la resolución o resoluciones eran inscritas en la Oficina de Registro de · 
Instrumentos Públicos y Privados dei distrito correspondiente. 

En el afio de 1988, a raiz de la expedición de la Ley 30 de ese afio que introducía 
modificaciones al Ordenamiento Agrario Nacional, el Gobiemo creyó conveniente fijar un 
régimen escrito para el trámite de las adjudicaciones o titulaciones a Indígenas y expidió el 
Decreto No. 2001 de 28 de Septiembre. Este decreto recoge, con ligeras variantes, el 
procedimiento no escrito que se había hecho usual en los aãos anteriores de la Reforma 
Agrária. Este procedimiento no sólo contempla lo c::ncemiente a la adjudícación de tierras 
consideradas como "baldías", sino la adjudicación de superfícies adquiridas, en compra por 
el Estado a particulares, con destino a indígenas; e, igualmente, la conversión de Ias 
primeras adjudicaciones hechas por el Estado, bajo el título precário de reservas, en 
resguardos, de acuerdo con la política traza.da en las leyes actuales. Se acornpaãa a este 
documento copia dei nombrado decreto, para una mayor información de los participantes en 
este seminario. 

No está de más sefialar que, en virtud dei nuevo Convenio de la OIT sobre poblaciones 
indígenas (169 de 1989), adaptado por Colombia a través de la Ley 21 de de Marzo 4 de 
1991, se ha reforzado la capacidad y la responsabilidad dei Estado colombiano para cumplir 
a los pueblos indígenas dei territorio nacional la obligación de la adjudicación de las áreas 
que tradicionalmente han ocupado. Así lo determina el artículo 14 del citado Convenio que, 
en esta materia, trae la novedad, en relación con el 107 de 1957, de sefialar que el 
reconocimiento no debe ser de la simple propiedad ( o titularidad ) sino de la posesión, lo 
que representa el compromiso de asegurar que las comunidades indígenas entren de manera 
efectiva a gozar de las tierras que les pertenecen. 

También se consagraron en la nueva Carta Constitucional de Colombia algunas 
disposiciones de primordial interés en materia de tierras de indígenas. Algunas de ellas 
amplían, igualmente, el poder de los indígenas para demandar la clara y definitiva 

. transferencia, por parte del Estado, de las tierras que constituyen su patrimonio tradicional. 
De manera sucinta se hará referencia a estas disposiciones más adelante . 

• 
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V.- AVANCES EN MATERIA DE ADJUDICACION DE TIERRAS.A 
INDIGENAS 

Presentados enforma global, estos avances se resumen en la constitución de un total de 246 · 

Resguardos, para beneficio de 37.288 familias y una población total de 195.087 personas. 
Las tierras entregadas alcanzan una superfície total de 25.447.348 Hectáreas (254.473 

Km.2) llequivalente, de manera aproximada, ai 22.28% de la superfície total dei País. 
Presentados de manera discriminada, podrían sefialarse los síguientes logras alcanzados 

con estas adjudicaciones de territorio a indígenas: 

- Se ha entregado, en los últimos 25 anos, tierras a un 39% de la población indígena 

nacional y a un 67.50% de la población indígena que carecía de titularidad sobre las áreas 

que poseía por tradición. Con estas medidas se ha asegurado a las comunidades 
adjudicatarias su mantenimiento como comunidades, las condiciones basicas para su 
desarrollo cultural, social y político, y seles ha abierto un espacio para d mejoramiento de 

su calidad de vida. 

- La conversión de amplios territorios en patrimonio de distintos pueblos indígenas 

colombianos ha venido a constituir un instrumento jurídico, en poder de sus titulares, para 
asegurar la defensa de esos territorios contra las avanzadas de la colonizacion y contra las 

constantes incursiones de los saqueadores de los recursos naturales. También se perfilan 
estas adjudicaciones como un elemento aprovechable por los indígenas para la definición de 

un modelo de manejo racional de amplios espacios físicos. 

- Con posterioridad a la delimitación y adjudicación legal de estes territorios a favor de los 
indígenas, el Estado ha procedido a adquirir las mejoras o establecimientos agropecuarios 
introducidos en algunos de estos terrenos por personas no indígenas, con el fin de devolver 
estas áreas, libres de ocupación extraãa, a sus legítimos y viejos poseedores. En el período 
comprendido entre 1969 y 1988, e1 Gobiemo Nacional, a través del INCORA y la División 
de Asuntos Indígenas, había adquirido un número cercano a las 600 mejoras por un valor 
aproximado de $ 700.000.000 1. 

- Las comunidades indígenas que han recibido sus adjudicaciones en regia, han asegurado 
una relativa tranquilidad en su vida interna y un gran número de ellas han conseguido 

1 Arango y Sanchez, Op. cit. pag. 124 y ss. 
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reorganizar sus formas tradicionales de gobierno e, incluso, han hecho esf uerzos 
significativos para la creación de otras nuevas en armonía con los requerimiento que les 
plantean las condiciones actuales de su relación con el mundo de afuera. 

- Particularmente amplios han sido los avances en el reconocimiento de la propiedad 
territorial para los indígenas dei sector de comunidades asentadas en las regiones de la 
Amazonia, la Orinoquia y la Costa Pacífica. Los datos correspondientes se hallan 
pormenorizados en la relación anexa De ellos conviene destacar que en la Amazonía ha 
recibido ya el reconocimiento legal de sus territorios e1 77.8% de la población indígena, 
mientras en la Orinoquia lo ha recibido el 85.6% y en la Costa pacífica el 63%. En su 
conjunto, en las tres regiones han recibido títulos de propiedad de sus tierras 84.115 
personas, equivalentes ai 76.2% dei total de sus pobladores indígenas. Otro hecho 
destacable, en el ámbito de estas adjudicaciones, corresponde a la superfície relativamente 
extensa que sele ha entregado a los indígenas de la Región Amazónica: 18.724.540 Has., el 
73.58% de la totalidad de ti erras "baldfas" o fiscales transferidas por el Estado Colombiano 
a los indígenas. 

VI.- DIFICULTADES Y VACIOS 

Se podría hacer un largo enunciado de las dificultades, pero intentamos aquí compendiarias 
en tres categorias: de orden legal, de orden administrativo y de orden técnico. 

Entre las de orden legal, es necesario mencionar: 

La falta de claridad que sedio durante largos afias (en las oficinas dei INCORA y de 
Asuntos Indígenas dei Ministerio de Gobiemo), alrededor de la figura a través de la cual era 
legalmente viable transferir ia tierra a los indígenas, lo que originó la constitución de 
reservas indígenas, primem, y posteriormente de resguardos. Esta confusión no dejó de 
acarrear problemas a las comunidades en el manejo de las tierras. 

La ausencia de una normatividad precisa que seõalara si el derecho de los pueblos indígenas 
a la tierra primaba sobre el que pudieran alegar otras entidades o personas, como ocurrió 
con el Instituto responsable de la política ambiental (INDERENA), entidad esta última que 
durante afios retardó la legalizacién de tierras a los indígenas condicionando estas medidas a 
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su visto bueno o negando su expedición con fundamento cn presuntos dercchos 

p.rioritarios dei Estado. para sus programas de parques o áreas protegidas. 

La conversión legal y política de la colonización en una alternativa para la búsqueda de · 

solución a los conflictos agrarios, y como un medio de acrecentar la frontera agrícola dei 

País. 

La Carencia de ordenamientos de carácter penaJ que sancionaran con algún rigor la indebida 
ocupación de territorios indígenas, como sí se tienen previstos para sancionar la ocupación 

de las áreas de parques y de manejo especial. 

Entre las de orden administrativo, apuntamos: 

La falta de desarrollo que, durante los primeros afios de vida dei INCORA, mantuvieron 

las directivas de este organismo en relación con las normas para adjudicar tíerras a las 
comunidades indígenas, lo mismo que el escaso apoyo que le prestaron al programa de 

adjudicación de ti erras a indígenas, una vez que este empezó a funcionar como tal hacia el 

afio de 1968. 

Esta falta de apoyo podría traducirse en el bajo volumen de los recursos que se le asignaron 

a la tarea, e] mantenimiento de la responsabilidad de estudios y trámites de los asuntos 

indígenas en cabeza de una oficina de teercer orden ( una sección), la falta de selección 
técnica dei personal responsable de los trabajos con indígenas etc. 

Aunque se han adoptado algunas medidas que han intentado corregir estas fallas de carácter 

administrativo, es lo cierto que la·mayoría de estas limitaciones se mantienen aún hoy en 
día. 

Entre las de orden técnico, seiíalamos: 

La carencia que, durante todo el lapso que lleva..adelantando sus trabajos, ha padecido la 
oficina de indígenas del INCORA de un equipo de ingenieros y topógrafos para la 

realización de las ·tareas de delimitación técnica de los teerritorios indígenas. Esta carencia 

ha ocasionado la ocurrencia de graves falias en las medidas y el sefialamiento de las áreas . 

• ·. J . ·.r.: 
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La carencia de una cartografía confiable sobre muchas de las zonas ocupadas por 
comunidades indígenas. Igualmente las falias de nomenclatura en la mayor parte de la 
cartograffa disponible, teniendo en cuenta que tal nomenclatura generalmente se ha 
elaborado con la información suministrada por campesinos y raras veces por indígenas. 

AI hablar de los vacíos observables hoy en las decisiones jurídicas de carácter 
administrativo que han definido la transferencia de tierras a los indígenas, se deben sefíalar 
algunos que consideramos más trascendentes en la vida de las comunidades beneficiarias: 

- No se ha registrado una labor, concomitante a las delimitaciones y asignaciones legales de 
territorios indígenas, de amojonamiento de las áreas por sus linderos. Tampoco, salvo 
contadas excepciones, se ha procurado hacer un seãalamiento de estos territorios con valias 
que hagan público su carácter de territorios de propiedad de los indígenas, vedados a la 
ocupación y aprovechamiento de personas no indígenas. La ausencia de estas medidas se ha 
convertido frecuentemente en un pretexto de grupos de colonos, extractores de recursos u 
otras personas o entidades, para cumplir sus actos de indebida intromisión en territorios 
indígenas o de saqueo de sus recursos. 

- Pese a que en la mayoría, si no en la totalidad, de los actos administrativos constitutivos 
de resguardos indígenas se ha consagrado la responsabilidad de la Gerencia dei INCORA, 
para adquirir, por negociación voluntaria o expropiación, las mejoras o trabajos productivos 
incorporados por personas no indígenas en los territorios indígenas, en un crecido número 
d · · l bo d · nilh id lid 4~~"".,k l e estos temtonos esta a r e saneanuento rr a si o cump 1 a ilftBRttflei y as 
comunidades respectivas enfrentan problemas muy serios, no sólo por la intranquilidad 
permanente que les ocasiona la presencia de gente forastera en sus domínios sino porque el 
expansionismo de la colonización reduce cada vez más los espacios de vida de los 
indígenas. 

- Pese a los multiples reconocimientos legales dei Estado a los derechos territoriales de los 
indígenas, se prosigue, en varias regiones dei País donde habitan poblaciones indígenas, 
impulsando el apoyo a los programas de colonización a través de la construcción de vías de 
penetración, de la adjudicación de de tierras y dei otorgamiento de créditos para el 
establecimiento de actividades agrícolas y pecuarias. La falta de una política coherente en 
esta materia representa no sólo un vacfo sino un grave riesgo para la concreción de los 
propósitos enunciados en los programas indigenistas dei Estado. 

' .•.. - 
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- La entrega legal de tierras no ha sido acornpafíada de una estrategia de capacitacón a los 
indígenas para el manejo administrativo de los territorios entregados, ni en lo que atafie ai 
manejo de orden técnico ni en lo que atafie a la capacidad jurídica para protegerlos contra· 
posibles pretensiones de otros sectores. Se dan en esta matéria casos extremos, de ' 
comunidades que desconocen en absoluto la naturaleza y el sentido mismo de las 
adjudicaciones hechas por el Estado. 

- No hay mucha claridad en los actos transmisores de la titularidad territorial a los 
indígenas, porque tampoco existe en la ley, sobre el grado de autonomía y exclusividad de 
los pueblos indígenas para hacer uso de ciertos recursos, como los recursos pesqueros de 
las aguas que baãan sus territorios. 

VII.- T AREAS POR CUMPLIR Y COSTOS 

En materia de Adjudica.ciones: 

La información estadística sobre indígenas de que dispone el INCORA, arroja.entre otros, 
los siguientes datos: una población total de 500.613 individuas. De éstos, 93.924 (es decir, 
el 18.76%) no han recibido aün la adjudicación de tierras a su favor. De acuerdo con la 
misma fuente, los indígenas poseen actualmente una superfície total en el País de 
31.243.063 Hectáreas. De esta superfície, les han sido reconocidas 25.447.348 hectáreas, 
en virtud de adjudicaciones nuevas afectuadas en los últimos 25 anos; igualmente poseen 
títulos antiguos originados en la Corona espaãola, sobre una superfície de 339.688 
hectáreas. El total de ambas sumas arroja una cifra de 25.787.036 hectãreas ocupadas con 
títulos. AI comparar esta cifra con el total de tierras poseídas, resulta una superficie de 
5.455.027 hectáreas ocupadas sin título. En porcentajes, se colige que el 82.54% de la 
tierra ocupada por los indígenas les ha sido legalmente adjudicada y el 17.46% se encuentra 

· sin adjudicar. 

También sefíala la inforrnación dei INCORA que de los 93.924 indígenas que carecen de 
títulos de propiedad territorial, 67.655 (es decir .el 72.03%)se encuentran asentados en la 
Región Andina o de Valles Interandinos o en la Costa Atlántica, míentras un total de 26.269 
( es decir, el 27.97%) viven en las tres regiones naturales de la Amazonía, la Orinoquia y la 
Costa pacífica. Las poblaciones carentes de título en estas tres últimas regiones, y en su 
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orden, son 12.877, 3.784 y 9.608, respectivamente. En términ~ de porcentajes en.relación J 
~4"!, t,.&: .., ""' '"71 de: 

con la suma de población sin título de las 3 regiones/~ 4 .02%, 14.40%, y 36.58%. 

En los términos anteriores, se comprende que la tarea pendiente de ejecutar en colombia, en ' 
materia de adjudicación de territorios a las comunidades indígenas prevé la atención a una 
pobla~ión de 93.924 personas, equivalentes al 18.76% de la población indígena total dei 
País. Tamblién se deduce de lo establecido que a estos sectores de población tendrá que 
hacérseles transferencia, si no se dan variaciones substanciales en la política que ha venido 
realizando el Estado, sobre una superfície aproximada de 5.500.000 hectãreas, equivalente 
a un 17.50% de la superfície total ocupada por los indígenas. Aunque dentro de la población 
pendiente de recibir el beneficio de la adjudicación, la de las tres regiones que hemos 
denominado de Amazonia, Orinoquia y Costa Pacífica representa apenas 26.269 personas, 
o sea el 27.97% de la población no adjudicataria, es previsible, por la naturaleza y la 
superficíe de las áreas que ocupa, que será adjudicataria de por lo menos 4.500.000 
hectãreas o sea el 82% de la superfície poseía y no adjudicada a los indígenas. 

En materia de Amojonarniento v Sefíalamiento con Valias: 

Se registra el hecho de que, por lo menos un 90% de las 25.447.348 hectareas, adjudicadas 
por el Estado Colombiano a los indígenas en los últimos afíos, es decir unos 22.902.614 
hectáreas, carece de un amojonarníento preciso en áreas críticas de sus linderos y, en 
términos generales, carece de una seãalización mediante valias que permita prevenir a los 
extraiíos sobre el carácter que revisten estas tierras y sobre la improcedencia de realizar 
ocupaciõn de espacios en ellas o de hacer aprovechamientos no autorizados de recursos. 

En materia de Saneamiento de ocupación extrafia: 

Algunas informaciones no confirmadas por los organismos del Estado, permiten afirmar 
que hay en la actualidad, en el ámbito de los territorios legalmente adjudicados a los 
indígenas un total aproximado de 2.200 colonos establecidos con mejoras. Estas mejoras 
varían en tamaão y en valor. El INCORA en su programa trianual de sanemiento entre 1992 
y 1994 há propuesto la adquisición de un total de 1727 mejoras, para las cuales tiene un 
estimativo de compra de $ 2.075.000.000, es decir un promedio aproximado de $ 
1.200.000 por mejora. Si a este valor se contabilizan las 2.200 probables mejoras 
existentes, se tendría un costo total de $2.640.000.000 ( U.S.$ 3.826.086). La adquisición 
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de estas mejoras, por compra o expropiación, sería otra de las responsabilidadesurgentes 
de atender, en el propósito de arreglar de manera definitiva la tranquila ocupación, por los 

indígenas, de sus territorios. 

En materia de Revisión y Corrección de Títulos de adjudicación: 

Se prevé que por lo menos un 10% de los títulos otorgados por el Estado a favor de 
comunidades indígenas, tienen serias limitaciones o defectos, bien porque se hicieron mal 
las delimitaciones, o se hicieron mál los cálculos de superfícies, o se dejaron de incluir 
áreas de alto interés para los indígenas, o porque hay confusiones en la nomenclatura etc. 
Esta situación amerita trabajar en la revisión y realización de correcciónes o enmiendas de 
diferente entidad, por lo menos en 26 de los resguardos constituídos. 

En materia de Capacitación Administrativa a las comunidades: 

Se ha establecido plenamente ya, en talleres y seminarios organizados por el Estado y por 
las entidades privadas y las propias organizaciones indígenas, que la sola transferencia legal 
de las tierras, aunque constituye una condición fundamental, no comporta la solución total 
para asegurar la tranquila posesión y la satisfactoria administración de las ti erras entregadas. 
Los indígenas tienen, al recibir las adjudicaciones, nuevas responsabilidades relacionadas 
con la defensa y buena administración dei territorio. Estas implican el adiestramiento 
adecuado. En Colombia esta labor está por hacerse en el caso de los 246 nuevos resguardos 
constituidos en los últimos 25 anos. La labor es particularmente necesaria para aquellas 
comunidades adjudicatarias de los grandes resguardos, en los cuales, por el volumen de la 
población y la amplia jurisdicción administrativa que les corresponde a sus autoridades, la 
labor de gobierno revestirá un relativo grado de comp]ejidad. No debe olvidarse, además, 
que en algunos de estos nuevos resguardos tienen su asentamiento varios grupos étnicos, 
con culturas y formas de vida diferentes,lo cual hace necesarios e} estudio y la formulación 
de una metodología de cooperación entre ellos para asumir el manejo conjunto del territorio. 

En Materia de Orientación Técnica para el Manejo.de los Recursos: 

Las comunidades indígenas han desarrollado equilibradas y muy complejas formas de 
manejo de los recursos de su propio medio. Las necesidades de mejoramiento progresivo 
en las condiciones de estas poblaciones y las exigencias de desarrolJar unas estrategias de 
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defensa de estos territorios y sus recursos a largo pi azo, demandan para los indígenas la 
posibilidad efectiva de acceder ai domínio dei conocimiento científico y a la incorporación 
de algün grado de tecnología. Se hace imprescindible un esfuerzo de los investigadores· 
nacionales a los conocimientos indígenas y de las comunidades a la inf ormación que puedan 
llevarle los técnicos. De este intercambio de experiencias y conocimientos, tendrán que 
deducirse alternativas útiles y viables para hacer un manejo sostenido de los recursos 
naturales en las tierras indígenas. 

Costos Globales tentativos: 

Trámite de adjudicaciónenes pendientes y corrección de 
títulos defectuosos (Equipo de 18 profesionales, durante 
4 afíos con una asignación por todo concepto de$ 7.000.000 
c/u más un 20% como gastos de administración . $ 604.000.000 

Amojonamiento y senalamiento con valias (costo estimado) $1.000.000.000 

Saneamiento de territorial ( 2.200 mejoras a un costo 
aproximado de $ 1.200.000 e/una ) . $2.640.000.000 

Capacitación administrativa ( Equipo de 15 personas por 4 
aãos, con asignación a todo costo de $6.000.000 c/u. más 
un 20% como gastos de administración . $ 432.000.000 

Orientación técnica para manejo de recursos naturales 
(8 personas, por 4 afíos iniciales a un costo promedio de 
$ 6.000.000 c/u. más un 20% como gastos de administracíón $ 230.400.000 

TOTAL COSTOS APROXIMADOS DE LAS TAREAS PENDIENTES $ 4.906.400.000 

( EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS-U.S. = $ 7.110.724.) 
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VIII.- PERSPECTIVAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE 

LA NUEV A CONSTITUCION 

La nueva Carta Constitucional de Colombia, aprobada en Junio dei presente afio, contiene 
una serie de normas ampliamente favorables ai reconocimiento y la puesta en vigencia de 
los derechos de los indígenas como ciudadanos y de los derechos especiales de los 
indígenas como pueblos, miembros de una comunidad nacional multiétnica y pluricultural. 
En su conjunto, estos dere?hos y garantías especiales, relacionados con la participación 
política, con la propiedad territorial, con la vida económica, la vida cultural y la capacidad 
para definir sus propios modelos de administración interna, confluyen a darle un carácter de 
gran estabilidad y seguridad ai régimen de propiedad y manejo comunitario sobre las 
tierras, que el Estado Colombiano les ha venido reconociendo a estas agrupaciones. V amos 
a destacar solamente dos asuntos que nos parecen de vital ínterés: el carácter de 
inalienables, imprescríptibles e inembargables que el artículo 63 de la Constitución les 
otorga a las "tierras comunales de grupos étnicos" y a "las ti erras de resguardo", por una 
parte; y, por otra, el carácter de entidades territoriales ( con avanzado grado de autonomía 
administrativa y de manejo fiscal) que los articulos 286, '25!,7, 329 y 330 de la misma Carta 
atribuyen a los terrítorios indígenas. 

Durante la vigencia de la Constitución de 1886, es decir hasta Junio de 1991, la estabilidad y 
perdurabilidad de los territorios indígenas era bastante precaria, ya que, de acuerdo a la 
disposición explícita de aquella, no podía haber bienes inmuebles que no f ueran de Iibre 
enajenaciónl. Las tierras colectivas de los resguardos sobrevivían por virtud de una ficción 
legal que, para los solos ef ectos de la capacidad dispositiva sobre sus tierras, identificaba a 
los indígenas con los menores de edad. Pero esta limitación era perf ectamente subsanable 
con la correspondiente autonzación dei Juez, o mediante la disolución previa dei 
Resguardo, que también estaba prevista en los textos legales. Con 1!1 nueva norma 
constitucional, la propiedad territorial de los indígenas, desde el punto de vista dei derecho 
privado, adquiere el carácter de bien inamovible. En realidad, queda totalmente sustraída a 
la aplicación de la normatividad civil dei resto dei País. Se abre de esta manera la 
posibilidad y la necesidad de un régimen de manejo interno de las tierras de cada comunidad 
que, e~ armonía con el espírítu y el texto de las disposiciones constitucionales, defina el 
sistema de adjudicación, aprovechamiento y transmisión de los derechos que puedan serie 
reconocidos a los comuneros dentro dei resguardo. 

1 Véase art. 37 de la Constitución Política de Colombia de 1986. 
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En cuanto ai segundo asunto, debe seüalarse que, durante la vigencia de la vieja 
Constitución, las comunidades indígenas gozaron de algün grado de autonomía pero no de 
rango constitucional sino legal. Esta autonomía, más que ai otorgamiento de una cierta 

discrecionalidad política para definir su proyecto de vida en comün, hacía referencia a un 

margen de libertad de manejo, ligado a la naturaleza de la propiedad patrimonial sobre el 
Resguardo que, en definitiva, se consideraba simplemente como una propiedad privada, en 

cabeza de un grupo, es cierto, pero con todos los elementos de su naturaleza civil. Las 

nuevas normas constitucionales le confíeren un rango de institución político-administrativa 

al territorio indígena, es decir, sefíalan que el espacio dei territorio nacional que pertenezca a 
una comunidad o grupo indígena es susceptible de ser gobernado de acuerdo con un 

modelo administrativo especial que debe ser respetado y reconocido. Lo dicho no significa 
que el territorio pierda su condición de derecho patrimonial de un grupo, es decir su 
naturaleza de derecho civil. Significa que, ahora, los pueblos y comunidades indígenas 
tienen sobre sus territorios un doble domínio: civil y político. 

Las consideraciones anteriores nos sirven para sefíalar, con oportundad de este seminario, 
que en el caso colombiano, al Estado que ha brindado su apoyo en los últimos afios a la 
entrega de ti erras a los indígenas, a las organizaciones privadas que han asumido 
responsabilidades de colaboración a estas mismas poblaciones para la puesta en ejercicio de 
su nueva condición, y, sobre todo, a las propias comunidades y organizaciones indígenas 
dei País, les corresponde una tarea compleja y de grandes perspectivas. Los indígenas en 
Colombia han asegurado el reconocimiento de significativas ventajas legales, pero, debe ser 
sefialado así, no hay todavia en el País una sólida conciencia nacional sobre la legitimidad y 
la conveniencia de estos reconocimientos. Dei manejo adecuado que se haga de las nuevas 
garantías y de la administración que sele dé a las futuras entidades territoriales indígenas, 
va a depender que se consolide o no la presencia política de los indígenas en e] País. 
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Gente del Eacha 
Descendien:es de la Anaconda pez. Waimasa cercano a los Ear~sa~a. 
lncluye las llamadas Barasano del Sur, comea (Cano colorado) y 
Janena (Cano Tató); Barasano del Norte: WaimaJa (Gente pez), 
Waimutanara, Pamoa, Wanaco, Bupua,Bara. 
Gente que une. 
Descendientes de la A.beja del Rio. 
Los llamados Papiwa, se incluyen dentro de los Cubeo por ser un 
clan de este pueblo 
Incluye los Pimene, Piwi (rio Meta), Aito piwi (Ariporo) Waipini 
(rio Uachidia) Yarawi-Raxi (rio Capanaparo), Mayaraxi (:10 arauca) 
y Siripuxi (rio Aquaclara). 
lncluye los Baniba. De lgual manera a los denominados (por dife 
rencias dialectales) Curripaco-Karupaka o Kurrim, Karry- Karutama 
y Enhen. 
Inciuye a los llamados: Tahamí (Alto Andagueda); Sa1ja (Embera de 
Narina y Cauca) Chamí (Risaralda); Catio {Antioquia) y Citará. 
Es realmente un grupo Siona diferenciado. 
Descendientes de la Anaconda agua. 
Realmente se denominan asi un complejo de pequenas con\l~ldades 
nómadas de zonas intertluviales. Se suelen distinguir los Maku de 
Cubeo, Guanano y Desano. 
rncluye a la gente Upichiya. 
Gente del Achiate. 
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f1iYt~POBLACION TOTAL E INDIGENA, E"CTENSION TERRITORIAL Y DrSTRIBUCION RELATIVA DE Ll. 
, ,~-- POBLACION IM;IC~NA RESPE~O DEL TOTAL ~ACIONAL l_l 

Habitantes Poh.Tnd.GEC q; Tr.dÍl!C'na 

13, l 09 "7 3 J '-·_ 

2.630 

.LQ 
...., _... 
lj 

l 
17.385 1. 7 

':.; o 
46.510 1 313.567 1 '25. 51 ~ 

16G 2/172 

20 848 199 995 85 649 '28. 6 
42 7 47 8 4 1.t q ,, 

19L890 _(593,712 96 1 O.O 

El censo de 1973, sin ajustar registré una pob lación indígena Jc 333. 6:9 y co n ajustes de ~5: ~6. El censo 
de 1985 dio una población s m J.JUStc de :_37 759 y ajustada de 34 l 707, respectivamente. 

Departamento Nacional de P'ancciõn: "los Pucblos Indígenas de Cc lornbia", 1989. 
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AMAZONIA, ORINOQUIA Y COSTA PACIFICA 
POBLACION ADJUDICATARIA Y NO ADJUDICATARIA DE TIERRAS 

REGION POBLACION Nºde Población Nºde Población Nºde Superficie adjudicada 
TITTAL Comunidades Adjudicataria Comunidades No adjudicataria Comunidades (Hectáreas) 

AMAZONIA: 

CAQUEfA 3.870 59 1.821 25 2.049 34 588.578 

PUTUMAYO 8.551 44 4.312 22 4.239 22 62.250 

At-.1AZONAS 19.481 104 17.088 90 2.393 14 7.798.279 

GUAINIA 9.295 27 9.295 27 -0- -0- 6.849.400 

VAUPES 13.330 • 72 12.000 66 1.330 6 3.354.097 

GUAVIARE 3.545 35 679 8 2.866 27 71.936 

TOTALES 58.072 341 45.195 238 12.877 103 18.724.540 

PORCENT AJES 100% 1 ()()(7c 77.82% 69.79% 22.17% 30.20% 
\/ 

ORJNOQ.ll_IA: 

MEfA 3.640 42 2.768 33 872 9 185.524 

ARAUCA 1.719 27 905 12 814 15 26.688 

CASANARE 4.122 23 3.487 18 635 5 144.119 

VICHADA 16.866 56 15.403 38 1.463 18 3.017.269 

TOTALES 26.347 148 22.563 101 3.784 47 3.373.600 

PORCENT AJES 100% 100<7c: 85.637c 68.247( 14.36% 3 l.7Y7c 

C).// '7 



REGION POBLACION 
TOfAL 

Nº de Población 
Comunidades Adjudicataria 

Nº de Población Nº de 
Comunidades No adjudicataria Comunidades 

Superfície adjudicada 
(Hectáreas) 

COSTA PACIFICA: 

CHOCO 17.649 171 13.513 130 4.136 41 922.141 
VALLE 648 7 420 5 228 ') 10.253 

CAUCA 1.642 7 1.434 4 208 3 60.632 

NARINO 6.026 6 990 5 5.036 1 47.820 . 
TOfALES 25.965 191 16.357 144 9.608 47 1.040.848 

PORCENT AJES 100% 100% 62.99% 75.39% 37.00% 24.60% 

RESUMEN GENERAL 

AMAZONIA 58.072 341 45.195 238 12.877 104 18.724.540 

ORlNOQUIA 26.347 148 22.563 101 3.784 47 3.373.600 

COSTA PACIFICA 25.065 191 16.357 144 9.608 47 1.040.846 

TOTALES 110.384 680 84.115 483 26.269 198 23.138.986 

PORCENT AJES lOOllo lOOCJé 76.20% 71.02% '.23.79% 29.llCJé 

·-. ·c-::f_.! 



grado ocho (8) en e! Escalafón Nacional Docente y cinco (5) anos 
de expericncia docente. 

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE: 

Dado cn Bogotá. D.E., a los I de Julio de 1987. 

DECRETO NUMERO 2001 
(28 de sept. de 1988) 

Por cl cual se rcglamentan cl Inciso Final dei Artículo 29, cl 
Inciso 3\' y e 1 Parágrafo 1 º dei Artículo 94 de la Lcy 135 de 1961 
cn lo relativo a la constitución de Resguardos Indígenas cn el 
Tcrritorio Nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA, 

cn uso de la lacultud reglamcntaria que lc confierc e! Ordinal 
Tcrcero dei Artículo 120 de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 
CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

Artículo 1º. C0~·1PETENCIA. El lnstituto Colornhiuno de la 
Rc forma .-\~ra1 ia. 1 NCORA. cn de sarro li o de <;US Iacu ltades lega 
k\ y e\tatutana-; y cn especial de las que lc conficre el Inciso 
Tercerndc1Artículo94delaLey 135ck 196(, constnuiráprevia 
vonvulta con cl Minixtcrio de Gobicrno, Rcsguurdo-. de rierra-, cn 
h~11t·f1cin de lo, grnpos o tribux indígenas uhicado-, dcnu o dcl 
tcn itorio nacionat 

?44 · /D 

Artículo 2\!, DEFINICIONES : 

PARCIALIDAD O COMUNJDAD INDIGENA e•> 

Entiéndcse por Parcialídad o Comunídad Indígena ai conjunto 
de familias de ascendencia ameríndia que cornparten sentimientos 
de identificación con su pasado aborígcn. manteniendo rasgos y 
valores propios de su cultura tradicional, así como forrnas de 
gobicrno y control social internos que los dístinguen de otras 
comunidades ruralcs. (Artículo 14. Decreto 7-i de 1898). 

COl\·1UNIDADES CIVILES INDIGENAS <**l 

Son Comunidades o Parcialidades Indígenas que han perdido 
los título'> de propiedad de sus ticrra . ., no pudicndo acrcditarlo-, 
legalmente o bicn que son dcsccndicntes de comunidades cuyos 
resguardos Iucron disucltos y que la ricrra que posccn cs. insufi 
ciente para cl dcsarrollo de xus actividadex sociocconórnicas. 

(•} f.~1.1 lS..lin1~1·•11 ,!· (l,H~ft!i~t.w.f ''(ut11\1tu,l.1d 1nd1,.:~··u ,1...,,,, •:c.11r- •. _.1 ,n,t l 1nk:'"f.1t-il: c.1"nf,.,,.11,n inir •••. tu,1d I r,w d 
Jn1c.1tl11 1 J dc.·I 11•,:ut·i,, ~.J .k 1,·J, c.·in.m.1do ,k· l..1 (,ol...;,n.k. ,.,., .~l C J1:...,,1 ,u u,.t,, ,J Jdl111r et CNl\c..·pln de.· r-irc. t.Jht.l.11f 
lo tJl.'.nCtfic. ,, ~P11 .·I ,.·,~·u 1n',1 ('1>nfoi,11,r1 ,.·i,:m•J,,, m.cucn ,1J ,1c.·,rm·, r- ,11r- , 11· 1 • •• , 1-::.,,: ,lt",.,. t"n ..1l~unn, f ~/lc,.. Jud,c., ,k·, 
Nn mc..11rr::n cu <..I np!l\11,,..i,r,, r:•.inc..J•' ,k c,1," h.·nn1nn, lcve , 1'\J"' .11.l • ..tlc.·, q\11.· ', 1cc.·r·,.J.1r-J J.,.t,n~1•'11 ,!d "'}:":f,,·.tJII, ,k 
:m1t-. •• -. ,.e,,,,., r••t·,t,· c.',\"lllpl,fit ,, .•••• t•in d nlllT\CT.11 '~' 1h..·I "' 'u1,, C..J \~ 1, 1 cv r \< .1<-1 hl c.On 1,, .,.c •• lifi, .11.. 11'1',·, ..;v-• k 
rntn>1.1t11o \ 1 l e.·, lo ~,. 111,, 

1•• J \h:un .•..• !,·~··, ,11 1 ,1:•l,1 r.1,u!,, q11l' prt"h·n,11 •n 1~·1!1.·,,r" f i.,:•1,1· '1 ,1 '"".., de ,•, ft:"fU.Jr !i•, 1n.t1L•,·n..i, \"• ,:.·rHc.·, 
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TERRITORIO INDIGENA (*J 

Se entiende por territorio indígena aquellas áreas poseídas por 
una parcialidad, comprendiendo en ellas no solo las habitadas y 
exploradas sino también aquellas que constituyen el ámbito tra 
dicional de sus aclividades económicas y culturales. 

RESERVA INDIGENA 

Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias cornu 
nidadcs indígenas, delimitado y legalmente asignado por el IN 
(ORA a aquclla (s) para que ejcrza en él los derccho-, de uso y 
u-utructo con exclusión de terceros, 

RESGUARDO INDIGENA 1~") 

Es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, 
conformada por una cornunidad o parcialidad indígena, que con 
un lÍtulD de propiedad comunitária, posee su terruorio y se rige 
p,1ra cl manejo de este y de su vida interna por una organización 
aJu,1ad.t al tucro indígena o a sus pautas y tradicioncs culruralcs. 

CABILDO INDIGENA l 'l 

Entidad púhhca especial, cuyos miernbros son indígenas ele- 
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gidos y reconocidos por una parcialidad localizada en un territorio 
determinado, encargado de representar legalmente a su grupo y 
ejercer las funciones que Ie atribuye la Ley y sus usos y costum 
bres. 

Los cabildanres deben ser miembros de la comunidad que los 
elige y la elección se hará conforme a lo dispuesto en el Artículo 
3º de la Ley 89 de 1890 o por sus propias formas de organización 
trandicional. (Art. 1 '1, Ley 31 de 1967; art. l l, Decreto 2117 de 
1969). 

CAPITULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR 
RESGUARDOS INDIGENAS EN 

TERRITORIOS BALDIOS 

Artículo 3~. SOLICITUD. El trâmite para la constitución dei 
Resguardo se iniciará de oficio por el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria, INCORA, o a solicitud dei Ministerio de Go 
biemo, de la cornunidad indígena intcrcsada, de las organizacio 
nes indígenas o de cualquicr otra enliclad pública. 

Artículo ~2• RADICACION. Recibida la solicitud por d 
Instituto Colombiana de la Reforma Agraria. INCORA, o cuando 
se tenga conocirnicnto de la ncccsidud de legalizar la tenencia de 
la tierra a una cornunidad indígena. se conformará el expediente 
que contenga l:.b diligencias administrativas tcndienres a la com 
ti tución del resguardo. 

Artículo 59• \'ISITA. Mediante auto expedido por cl Gerente 
General dei lm,111u10 Colombiano de la Reforma Agrária o su 
delegado, se ordenará llcvar a cabo una vixita a la comunidad 
irucrc-ada por funcionarios de la cruidad, seüalando la época en la 
que xe realizará. 

De L''>ta \'1,11:1,e lcvantar.i un acta, su,crita por los Iuncionarios 



que intervinieren en ella y las autoridades de la cornunidad, 
conreniendo entre otros los siguientes puntos : 

a. Ubicación, 

b. Extensión aproximada. 

c. Linderos generales. 

d. Número de habitantes indígenas. 

e. Número de colonos establccidos, indicando cl área aproxi 
mada que ocupan. 

EI auto que ordena la visita se comunicará ai grupo indígena 
intcrc-udo. ai Ministério de Gobicrno y ai Procurador Delegado 
para Asuntos Agrarios. 

Artículo 69• ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y JURIDI 
CO. Cnn base en la visita prevista cn el artículo anterior y cn un 
término no superior a treinta 00) días de culminada la misma. los 
Iuncionarios prescntarán el estudio socioeconómico y jurídico de 
la crununidad. que versará principalmente sobre los siguicntes 
puntos : 

a. Dcvcripción física de la zona en que se encuentra cl predio 
que <e va a constituir con el carácter legal de resguardo. 

b. Los antecedentes ctnohistóricos. 

e. Dcscripción dernografica. 

d. Dcxcripción sociocultural. 

e. Aspectos socioeconómicos. 

f. Tcncncia de la tierra. 

g. Dclimiración dei área) croqui-, o plano de] terreno que se vu 
a con-uruir como resguardo. 

·•··,·· 

1 

h. Estudio de la situación jurídica desde el punro de vista de Ia 
propiedad de los terrenos que conformarán el resguardo, así coroo 
de los documentos que indígenas o tcrceros ajenos a la comunidad 
tengan y que les confiera algún derecho sobre el globo de terreno 
delimitado. 

i. Conclusiones y recornendaciones que incluyan un plan de 
desarrollo cn beneficio dei grupo objeto de estudio. 

j. Alternativas con miras a solucionar los problemas de tenen 
eia de ticrra de los pequenos colonos que resulten afectados con 
la constitución dei resguardo. 

PARAGRAFO. En el evento que dentro de las recomenda 
ciones resultantes dei estúdio socioeconómico y jurídico no se 
aconscje la constitución dei resguardo se informará tal circuns 
tancia a los miernbros de la cornunidad interesada quienes podrán 
solicitar reconsideración sobre dicho punto dentro de los tres (3) 
meses siguicntes a su cornunicación. ( l 

Artículo 7!!.. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE GO 
BIERNO. El expediente que contcnga d trâmite administrativo 
tendientc a constituir un resguardo indígena. se rernitirá a la 
División de Asuntos Indígenas del Ministcrio de Gobicrno, para 
que esta dependcncia emita el conccpto de que trata el Inciso 3'! 
dei Artículo 94 de la Lcy 135 de 1961. cn un término no superior 
a quincc ( 15) días, contados a partir de la fecha de recibo dei 
expediente. 

Artículo 8~ RESOLUCION CONSTITUTIVA. Obtcnido el 
conccpto dei Ministério de Gobicrno, cn un término no mayor de 
sesenta (60) días, la Junta Dircctiv a dei Instituto Colombiano de 
la Reforma Agrária. INCORA. constituirá mediante re-olución 
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motivada el resguardo de tierras en favor de la comunidad corres 
pondiente. Dicha providencia contendrá entre otros los siguientes 
puntos: 

a. Designación de la comunidad beneficiaria. 

b. Ubicación, área y linderos dei globo constituído como res 
guardo. 

e. Carácter legal de las tierras. 

d. Nombre de los colonos encontrados ai momento de la visita 
dentro dei tcrrilorio indígena, tiempo de posesión y tipo de explo 
tación. 

e. Jndicación de las principalcs normas cspcciales que regulan 
la propiedad y administración de los resguardos indígenas, así 
como las normas generales relacionadas con la conscrvación de 
los recursos naturales, servidumbres, uso de aguas, etc. 

Artículo 9º. PUBLICACION. La rcsolución constitutiva dei 
resguardo se publicará cn cl Diario Oficial y por una ( 1) vez cn 
un diario ele amplia circulación o por cualquier otro media de 
inforrnación existente en el lugar donde se constituye el resguardo. 

Artículo 10. REGISTRO. La resolución a que se reitere d 
artículo anterior deberá inscribirse en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos correspondientc ai lugar de uhicación dei 
resguardo constituído. 

11 r~'l' .,,., 1rtrn nhl .t. l.1 rn,p1cd.ut de IJ r1cr.-J cn r., .. or dt• 1,, 1.·mnunuf.wk, que l.r-, h m ,x up.uto no e, una ! 11. uh.111 
,11,l,l\ltlf\ ti ,11111 1111,1 vMu.!,llll'll Jd r.,l.u.l.• " ,hl "'l' hJll,1 ~,1.llill'\.h,lc• l'II numcro-, I' lli"f"-...!t:Cll'I(.'\ tp11.· .lj'Jí\..ll'fl 
r ('íl'•'"l '•!.1, n l II tol f, cn l''I 1 •. ,•mr1l.1(.11~ P.1r.\ 111..·i• 1r un.r k11ud1l ,•l.1c111 ,I~ ncrr.t-, 1 un I l11'1",'l:nhi.ut d 1 ,1.ut,1 fM"lri.l 
,\ ••••. ,. r 1/Pl\l, -Ic il,·..:.1hd,HI. r-:r•• llt\ IJ/110l'l. tjtll' dcfimcran •. nm11d,.- •• t('1in~1.1"'k 1., IT\('1hlf l .1 lUII. 10 ,k lo, lllr'k. !Pf\ . .HII" 

r 'I"' n- ih"·~ ,kl ,.,,, ,hn r-•r,1 ,u 11'1•f"l,.1,1n ( ..i. r~.tl 11,11 de on r~'.~u.1t1ln rul·dl· n·,11h.1r 1"-. ,,ll• •f'...:J,IMI.' , .• ,, ti 1, ~ ,,..,, ,, 'l""' 
t.'J'll''l'' ,. , l 1,,1,._11 d1 nwJi>r.1, .1, "'''"º' 1"- u1un!l" 11 por l.1~ dilil uh.nl1.· •• de .rdvl.inr u c 1 l,,:\ .11~w11111.·1uu "'f11C1~, 1l1l ,, c'c l 
l',',I ,, f''' l 1, r1o,,11'-1hd.11!1.•, 1k ,li'"'' l'lh.llllll.l"hl '1.'.'IIIJI•'"'' de l,1, rv, UI\\~ tkl rcrrttono .r 1r.l\ L', ,k t.·1nrrc'-.l' O J"l t~~11 r-, 
.Jfl li h l ,•, 111d1i:\''' I • f"l.'11' C'-1.I, l,lll'lh'• 11,, ;,o ••. ln.tn 1111r•1:d1r lt:~.1h11 •. ·11t,: l,1 \ r1·.11..ll'II .!t.•I R~·,~u 1n~1 ( •••• \11111 .1, r \(11111..·, 
,,·n· .h ••. ,, •• o-..., tS..tll l 1 ~·•1bltlll\k'fl ,1,._ tUl 1,:,L •• 1rd11 <'111 h 1.'.u.1k, f"''llr1.1 tuml.u,._· d f'\,( e lK \ l'-1t.J 111..·c.,d.1. vcrran l 1, .k· 
• 1: 1, 1, r l,· •. 11 l .b ti, 111.,, podn.ur ,td,.1t1r...._· \,111 ,,..1x·111.1,1n.u11i.. IX"h• lln .rlllnnt.111.rn t] 111,t.tul,11'.rr .1,k·111o1r,1r1~ ,u,p,.-ml1·r 
.1 ~,, .,,•.,:, ,, t. l I''""' ,d.11111..·nlt• 

:no 

~-· '~!(Z,jj/.4:~ . -?!;,.;·: ~ .,,.-:r,> 
: ?~;:,: 
}t\· 
·-:~ 

ftt1;· 'ª . 
i 

Artículo 11. CONVERSION DE RESERVAS EN .RES- 
GUARDOS Y AMPLIACION DE ESTOS. EI procedirniento 
sena lado en este capítulo se aplicará para la conversión de resevas 
indígenas en resguardos y para la ampliación de estos últimos, 
siempre y cuando no se realicen con biencs del Fondo Nacional 
Agrario, caso en e! cual se aplicará el procedimiento dei Capítulo 
Terccro de este Decreto. 

CAPITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR 
RESGUARDOS INDIGENAS SOBRE PREDIOS Y 
MEJORAS DEL FONDO NACIONAL AGRARIO. 

Artículo 12. Las ticrras y rnejoras dei fendo nacional Agrario 
destinadas a la ejccución de los programas de constitución o de 
recstructuración de- resguardos y dotación de tierras a las comu 
nidades ci vi lcs indígenas, serán entregadas a título gratuito a las 
parcialidades representadas por los cabildos respectivos. 

Artículo 13. I~FORMATIVO. Adquiridos por cl INCORA 
los bicnes a que hacc referencia el artículo anterior, se conforrnuni 
un infonnati vo que contcnga lo sigu ientc : 

a. Rclación de lo~ Iundo-, y mcjoras que se cntrcgarán a la 
comunidad indígena. 

h. Copias autéruicas de las escrituras de adquisición de [os; 
predio-, o documcntn- pri ,. ado- mediante los cualcs se adqu iricron 
las mcjoras. 

e. Certificados de rcgi-uu de los prcdios adquiridos . 
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d. Concepto (s) técnico (s) y e! (los) avalúo (s) administrativo 
emitido dentro dei (de los) tramite (s) de adquisición. 

Artículo 14. RADICACION. Con los documentos enuncia 
dos eo el artículo anterior se conformará el expediente relaciona 
do con el trâmite administrativo tendiente a la constitución dei 
resguardo de tierras, 

Artículo 15. Radicado el expediente se procederá de confor 
midad con lo dispuesto en los Artículos Y1• 6'1 y 7<1 del presente 
Decreto. 

Artículo 16. RESOLUCION CONSTITUTIVA. Obtenido 
cl conccpto dei Ministerio de Gobierno, la Junta Directiva dei 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, consti 
tuini mediante resolución motivada, el resguardo de tierras a favor 
de la comunidad correspondiente, la cual contendrá entre otros, 
los puntos de los literales a), b), e). y e) dei Artículo gti dei presente 
Decreto y: 

a. La dcscripción de cada uno de los predios y mejoras que 
conforman el globo de terreno que se constituyc corno resguardo, 
con su corrcspondiente folio de matrícula inmobiliaria. 

b. El carácter de gratuidad que tiene la cesión llevada a cabo 
por el Instituto para la constitución de los resguardos de que trata 
cl presente capftu!o. 

L, puhl icación y registro de la resolución. se llcvará a cabo de 
conformnlad cem los Artículos 9'1 y 10'1 de este Decreto, 

Artículo J 7. ACTA DE ENTREGA. EI Instituto Colomhiano 
de la Reforma Agruria. JNCORA. hani entrega material de los 
bicncs dcl rondo Nacional Agrario, constituídos como resguar 
do" indí~cna~. ai cabildo (s) de la comunidad (cs) para lo cuul xe 
adquirió cl prctlio (s) o mejoras y se constituyó el resguardo. 
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dentro de los treinta (30) días siguientes aJ registro de que tratael 
r 

artículo anterior. 

De esta diligencia se levantará un acta suscrita por quienes 
intervengan en la misma, copia de la cual reposará en el expedien 
te. 

Artículo 18. Los terrenos de los resguardos indígenas son 
inernbargables e irnprescriptibles. (Ley 89 de 1890, art. 7, num. 7 
y art. 40: Decreto 74 de 1898, art. 25, num. 7ti y art. 80). 

Artículo 19. DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE 
RESGUARDOS. Los terrenos de los resguardos indígenas serán 
administrados y distribuídos por el cabildo de la comunidad 
beneficiaria. de rnanera equitativa entre todas las familias que la 
conforman de acuerdo a las normas que regulen la materia y a sus 
usos y costumbrcs. 

Parágrafo. El cabildo hará un cuadro de las asignaciones de 
solares dei resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las 
familias de la parcial idad. las cuales podrán ser objeto de revisión 
y reglamcntución por parte dei [NCORA en asocio con la División 
de Asuntos Indígenas dei Ministerio de Gobierno, con el finde 
lograr la distribución equitativa de la tierra. 

Artículo 20. PROPIETARIOS Y POSEEDORES AJEl'\OS 
A LA CO- MUNIDA D. EI Instituto Colombiano de la Reforma 
Agrária, INCORA, adquirirá mediante negociación voluntaria o 
por expropiación las mcjorus de colonos y predios de propicdad 
privada cstablccidos dentro de la zona adjudicada con cl carácter 
legal de resguardo, con anterioridud a la creación dei mismo. 

Parágrafo, Para dar cumplimicnto a lo dispuesro cn e\ presen 
te articulo y cn virtud de lo dispuc-ro cn cl Artículo 58 de la Lc:, 
135 de 196 t. -c tcndrtin corno zonas de reforma ngraria lo 
territórios ind ígcna~. 
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Artículo 21. Constituído el resguardo y efectuada la entrega 
material dei predio (s) ai cabildo de la comunidad, este enviará en 
e! término de seis (6) meses a las Oficinas del INCORA, una copia 
dei cuadro de que trata e! Artículo 19 dei presente Decreto. 

Artículo 22. EI presente Decreto rige a partir de su publicaciõn 
y deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

28 de Septiernbre de 1988. 
(Fdo.) VIRGILIO BARCO 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

(Fdo.) CESAR GA VIRIA TR UJILLO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, 

(Fdo.) GABRIEL ROSAS VEGA 

-- - -- - ~--- - -- - -- ------ 

DECRETO 227.5 DE 1988 
(noviembre 3) 

Por el cual se reglamenra parcialmente el Capítulo VII de la Ley 
135 de 1961 con las modi ficaciones y adiciones que le introdujo 

la Ley .30 de 1988, y se dieta cl procedimiento para la 
adjudicación de baldios. 
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ADJUDICACION SIN OCUPACION PREVIA 

Artículo 92• CAMPO DE APLICACION. Las sociedades de 
cualquier índole reconocidas por el Ministerio de Agricultura 
como empresas especializadas dei sector agropecuario en los 
términos dei inciso 2º dei artículo 33 de la Ley 9a. de 1983, o que 
se dediquen a la explotación de cultivos agrícolas de materias 
primas agropecuarias o a la ganadería intensiva, las empresas 
comunitárias y cooperativas constituídas con el exclusivo finde 
adelantar la explotación de tierras baldías y las entidades de 
derecho público, podrán solicitar la adjudicación en propiedad de 
tierras baldias, siempre que no se afecten los derechos de ocupan 
tes que adclanten actividades de explotación económica. 

Igual solicitud podrán formular las personas naturales. 

Parágrafo lº. Las adjudicacioncs de que trata el presente 
artículo solo procederán en aquellos terrenos baldíos que no estén 
sometidos a las siguientes lirnitaciones : 

a. Reserva forestal. 

b. Reserva para colonización especial o dirigida. 

e. Terrenos ocupados por indígenas. 


