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Anexo D. Reconstrucción histórica de los Llanos a 
partir de datos paleobotánicos 

Datación (AP) Características 

18.000 
“El ecosistema de sabana se mantuvo relativamente estable, excepto por cambios 
menores en la composición floral y en la proporción de sabana a bosque.” (Behling 
y Hooghiemstra 2000, 688) 

Último Máximo 
Glacial (LGM) 

“El área reducida de bosque de galería y las condiciones lacustres no permanentes 
(Laguna El Piñal) reflejan el período más seco de todo el registro, probablemente 
debido a las bajas tasas de lluvia y una larga estación seca anual.” (Behling y 
Hooghiemstra 2000, 688) 

Glacial tardío -
10.700 

“…el bosque de galería comenzó a expandirse, lo que indica condiciones más 
húmedas que durante el LGM” (Behling y Hooghiemstra 2000, 688) 

 
11.150 – 9.100 

“…muestra que entre 11.150 y 9.100 cal año AP, la sabana de pastizal dominó el 
paisaje con un bosque de galería poco desarrollado en el que los incendios eran 
comunes, lo que indica un clima cálido con bajas tasas de precipitación y una larga 
estación seca” (Piraquive-Bermudez y Behling 2022, 6)  

 
11.590 y 10.400 

“Este registro muestra que los pastizales de sabana fueron dominantes entre 11.590 
y 10.400 años cal BP, acompañados de elementos de bosques y bosques de galería 
(Alchornea, Moraceae/Urticaceae y Mauritia), ambos reflejando un período 
húmedo con condiciones climáticas más frías” (Piraquive-Bermudez y Behling 2022, 
4) 

9.100 – 7.330 

“El bosque de galería aumentó ligeramente entre 9.100 y 7.330 años cal AP. Sin 
embargo, desde este período hasta el año calórico 5430 AP, el bosque reemplazó 
gradualmente al ecosistema de sabana, lo que sugiere un clima más húmedo” 
(Piraquive-Bermudez y Behling, 2022, 6) 
 

Holoceno 
temprano 8.700 
to 6.000  
 

“…la vegetación estaba dominada por sabanas herbáceas con solo unos pocos 
taxones leñosos, como Curatella y Byrsonima, presentes en baja abundancia. El 
bosque de galería a lo largo del sistema de drenaje aparentemente estaba poco 
desarrollado. En comparación con la actualidad, la precipitación debe haber sido 
significativamente más baja y la estacionalidad más fuerte (…) Las sabanas de los 
Llanos Orientales colombianos eran en ese momento mucho más extensas 
comparadas con las actuales y probablemente llegaban por lo menos 100 km más al 
sur. Como consecuencia, la precipitación anual debe haber sido significativamente 
menor y la duración de la estación seca anual más prolongada que la actual”(Behling 
y Hooghiemstra 2000) 
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Datación (AP) Características 

Holoceno 
Temprano - 
Medio  

“…durante el Holoceno temprano y medio predominaron las hierbas de sabana, 
alcanzando su máxima extensión en la que los arbustos y árboles de sabana eran 
poco comunes. Al mismo tiempo, podría haber ocurrido una alta actividad de 
incendios, como se observa por una gran cantidad de partículas de carbón en los 
portaobjetos de polen” (Piraquive-Bermudez y Behling, 2022, 4) 

¿Medio 
Holoceno? 
6.000 to 3.600 

“…los taxones de la selva tropical aumentaron notablemente, lo que refleja un 
aumento en la precipitación. Los taxones de bosque lluvioso y bosque de galería 
como Moraceae/Urticaceae, Melastomataceae, Alchornea, Cecropia y Acalypha, 
fueron abundantes, mientras que Poaceae tuvo una frecuencia reducida. 
AGREGAR: A partir de 6400 14C año AP (Laguna Sardinas) y 5300 14C año AP 
(Laguna Ángel), los bosques de galería se expandieron, lo que sugiere un cambio a 
condiciones más húmedas”(Behling y Hooghiemstra 2000) 

Holoceno 
tardío 4.000 AP 
hasta el 
presente 

“La vegetación del Holoceno tardío (4.000 cal año AP al presente) se caracteriza 
principalmente por el incremento de Mauritia, un indicador de las condiciones 
climáticas (alta disponibilidad de humedad) y el impacto humano (prácticas 
agroforestales)” (Piraquive-Bermudez y Behling, 2022, 3) 

¿Holoceno 
tardío? 3.600 a 
2.300 

“…los taxones de la selva tropical continuaron aumentando; Moraceae/Urticaceae 
se hicieron muy frecuentes, y Myrtaceae y Myrsine se hicieron comunes. La 
vegetación de sabana disminuyó continuamente. Inferimos que la precipitación 
seguía aumentando y que la duración del período seco anual posiblemente se acortó. 
AGREGAR: El marcado incremento de palmeras (Mauritia y Mauritiella) durante 
los últimos ca. 3500 14C año AP en la mayoría de los sitios de los Llanos 
Orientales, apunta a un mayor impacto humano sobre la vegetación bajo el régimen 
climático más húmedo registrado en el Holoceno”(Behling y Hooghiemstra 2000) 

2.500... 

“La sabana lluviosa se transformó en boscosa y, junto con el bosque, dominó el 
paisaje hasta 2.500 cal año AP, lo que indica altas tasas de precipitación. La 
expansión de Mauritia a 2.500 cal año AP y el aumento de la sabana a 1.000 cal año 
AP pueden indicar tanto impacto natural (humedad) como humano (cultivo). 
Además, esas tendencias generales de cambio en la región de la sabana están bien 
respaldadas por indicadores climáticos y bien documentadas en registros de 
estalagmitas en América del Sur, lo que sugiere que durante el Holoceno tardío se 
produjeron más precipitaciones en comparación con el Holoceno medio y 
temprano”. (Piraquive-Bermudez y Behling 2022, 6) 

2.300 en 
adelante 

“…la sabana de pastos (principalmente representada por Poaceae) se expandió y las 
palmeras Mauritia se hicieron frecuentes. Esto refleja un mayor impacto humano en 
la vegetación” (Behling y Hooghiemstra 2000) 

-2.270 AP 

“La reducción de las hierbas de la sabana y la representación relativamente alta de 
arbustos y árboles de la sabana hasta 2270 cal año AP se han relacionado con un 
clima más húmedo. En contraste, el aumento de Mauritia hacia el final y el mayor 
régimen de incendios posiblemente refleje el aumento de las actividades humanas." 
(Piraquive-Bermudez y Behling, 2022, 4) 
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Datación (AP) Características 

Holoceno 
tardío 

“Durante el Holoceno tardío, el bosque comenzó a expandirse continuamente, 
reemplazando lentamente a las sabanas. Una expansión creciente de los taxones de 
la selva amazónica indica tasas de precipitación más altas. Alrededor de 2.500 años 
calóricos AP, la sabana de pastos se expandió nuevamente y se desarrollaron los 
rodales de palmeras Mauritia. Dado que las palmas se utilizan como el principal 
recurso de las comunidades locales (alimentos y servicios), su aumento indica un 
mayor impacto humano debido a la agrosilvicultura en la región de la sabana” 
(Piraquive-Bermudez y Behling, 2022, 4)  
 
“el Holoceno tardío documentó un aumento de partículas de carbón, lo que apunta 
a un régimen de incendios intensificado, posiblemente de origen antropogénico." 
(Piraquive-Bermudez y Behling, 2022, 5) 

Nota. La Tabla cita textualmente la evidencia recopilada por Behling y Hoogmienstra (2000) y por 
Piraquive-Bermudez y Behling (2022). Traducción propia. 



 

Anexo E. Mapas 

Nota: Todos los mapas fueron elaborados por el autor. 

 

Resguardos de la región de la Orinoquia desde una visión panorámica.  
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IED Theodoro Weijnen, antigua Misión La Pascua. 
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Anexo F. Decreto de Pio XII donde se erige la 
Prefectura Apostólica del Vichada 





 

Anexo G. Especies cultivadas en el conuco 

A partir de la información reportada por la autoridad tradicional del Resguardo La Pascua, Mario 
Gaitán. 

Nombre 
común 

Nombre en 
lengua Sikuani 

Nombre 
criollo Tipo 1 Tipo 2 Descripción 

Tabena 
morada No  Alimentación  

Es como una 
papa morada 
que se cocina. 
Similar al 
ñame, tiene 
que secar la 
hoja. Se cocina 
en agua. 

Tabena blanca No      

Ñame Pekuino  Alimentación Medicinal 

A veces crece 
grande cuando 
pasa un año 
desde 
sembrado. 
Tiene que 
secar la hoja 
para que 
pueda 
ablandar. Sirve 
para hacer 
sopas. . Sirve 
para alimentar 
y recobrar el 
aliento y la 
fuerza. 

Yuca amarga Cajuyaliakai  Alimentación  

El sufijo Kai 
quiere decir 
"amarga". 

Yuca amarga Mabakai Caribe Alimentación  Es amarilla 

Yuca amarga Tsumerakai  Alimentación  
Crece larga y 
lisa 

Yuca amarga Bunujukai  Alimentación  Hoja morada 

Yuca amarga Ibitsulikai Pendare   

Una que florea 
mucho se 
enrama, la hoja 
es negra 

Yuca dulce 
algodona Papaüsi  Alimentación   
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Yuca dulce 
yemahuevo 

Barsui 
Matapenesi Chirosa Alimentación   

Yuca dulce 
cuatromesuna  Común Alimentación   
Yuca dulce 
papa Tsimesi  Alimentación  

Tsime parece 
al chonque 

Yuca dulce 
patepaloma Ukukusi  Alimentación Medicinal 

El sufijo "si" 
quiere decir 
dulce. Sirve 
para alimentar 
y recobrar el 
aliento y la 
fuerza. 

Maíz amarillo 
duro Ierrujetsa  Alimentación  

Ierru es para 
decir hierro 
que significa 
duro 

Maíz de harina 
amarillo Jetsakariako Cariaco Alimentación  

Se usa para 
hacer gofio, se 
muele se le 
pone dulce y lo 
sacan a vender. 

Maíz de harina 
blanco Pakarijetsa  Alimentación  

Lo usan mucho 
cuando hay 
fiesta se hace 
mazamorra 
para los niños 

Maíz morado Mapaütojetsa  Alimentación Medicinal 
Sirve para la 
visión 

Maíz Pira Tujubüwonojetsa    

Delgado y 
amarillito - 
Significa diente 
de cachicamo 

Plátano 
normal Kabayo baratunu  Alimentación  

Un poco más 
redondo que el 
topocho y más 
largo. 

Plátano Rabo 
de gallo 

Guacara boso 
baratunu  Alimentación  

Más grueso 
que el 
rabogallo. 

Plátano 
Resplandor 

Mito atsobi 
baratunu  Alimentación  

Parecido al 
rabogallo pero 
más cortico 

      

Topocho 
Normal   Alimentación  

Más pequeñoy 
de forma 
triangular 
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Topocho 
Tocón 

Topocho 
Ipumana 
baratunu  Alimentación Medicinal 

Es cenizo 
(color). La 
concha se 
cocina se cuela 
se toma el 
agua para el 
colesterol y el 
colon 

Topocho 
Manzano   Alimentación   
Topocho 
Guahibo   Alimentación   
Topocho 
Banano  Cambur Alimentación   

 Cambur Guayabü  Alimentación Medicinal 

Más pequeño 
que el cambur, 
grueso, casi 
redondo. Para 
atacar la 
desnutrición. 

Caña blandita Basue Tajutajupa    

tajutajupa 
porque es 
blandita 

Caña rayada 
dura Basue Azúcar 

Caña de 
Azúcar Alimentación   

Batata Blanca 
Penioponae 
daüthü  Alimentación  

A veces no se 
hace en el 
conuco porque 
el picure 
molesta 
mucho, por eso 
se cultiva en 
una huerta 
cerca a la casa 

Batata 
Amarilla 

Juemetocotia 
daüthü  Alimentación Medicinal 

Cuando hay 
luna nueva, se 
arranca se 
licua, se hace 
chicha a la 
gente que está 
enfermosa 

Batata 
Morada 

Tsaguariguari 
daüthü  Alimentación   

Arroz Mono 
Olaya 
colorado   Alimentación  Es colorado,  



88 Resistir al Límite 
 

Arroz Mono 
Olayablanco   Alimentación  

Tiene mucha 
pelusa, pero 
muy sabroso, 
muy rendidor 

Arroz Comino   Alimentación   
Arroz Llanero   Alimentación   
Arroz Lentejo   Alimentación   

Ají pimienta 
(redondito) Pejaikai Nonoji  Alimentación  

Es como 
tomate es 
dulce sirve 
para aliño no 
pica 

Ají chirere  Nonoji Chirere  Alimentación  
Delgadito rojo 
y muy picante. 

Ají 
chichaeperro 

Nonoji 
Makuanto  Alimentación  

Makuanto 
porque es 
largo, es como 
oun animal un 
gusano que 
sale del tronco 
podrido 

Ají  Jumanieri Nonoji Pechopaloma Alimentación  es redondito 
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LEY 31 DE 1967 
(julio 19) 

por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la protección e 
integración de las poblaciones indígenas y tribuales en los países independientes, adoptado 
por la Cuadragésima Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo (Ginebra, 1957). 

E S T A D O  D E  V I G E N C I A :  Vigente [Mostrar] 

Subtipo: LEY APROBATORIA DE TRATADO 

El Congreso de Colombia  

DECRETA:  

 

ARTÍCULO 1º Apruébase el siguiente Convenio Internacional del Trabajo, adoptado por la Cuadragésima 
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  

Convenio 107.  

Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y 
semitribuales en los países independientes.  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada 
en dicha ciudad el 5 de junio de 1957, en su Cuadragésima Reunión;  

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección e integración de las 
poblaciones indígenas, y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes, cuestión 
que constituye el sexto punto del orden del día de la Reunión;  

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un Convenio Internacional;  

Considerando que la declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir 
su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, en seguridad económica 
y en igualdad de oportunidades;  

Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones indígenas y otras poblaciones 
tribuales y semitribuales que no se hallan integradas todavía en la colectividad nacional, y cuya situación 
social, económica o cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que 
disfrutan los otros elementos de la población;  

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1587853
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Considerando que es deseable, tanto desde el punto de vista humanitario como por el propio interés de los 
países interesados, perseguir el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones 
ejerciendo una acción simultánea sobre todos los factores que les han impedido hasta el presente participar 
plenamente en el progreso de la colectividad nacional de que forman parte;  

Considerando que la adopción de normas internacionales de carácter general en la materia facilitará la acción 
indispensable para garantizar la protección de las poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus 
respectivas colectividades nacionales, y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo;  

Observando que estas normas han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, en niveles 
apropiados, y en sus respectivos campos, y que se propone obtener de dichas organizaciones que presten, de 
manera continua, su colaboración a las medidas destinadas a fomentar y asegurar la aplicación de dichas 
normas;  

Adopta, con fecha veinteséis de junio de mil nocecientos cincuenta y siete, el siguiente Convenio, que podrá 
ser citado como el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957:  

PARTE I  

Principios generales  

ARTÍCULO 1  

1. El presente Convenio, se aplica:  

a) A los míembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países independientes, cuyas condiciones 
sociales y económicas corresponda a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la 
colectividad nacional, y que están regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial;  

b) A los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países independientes, consideradas 
indigenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la 
que pertenece el país, en la época de la Conquista o la colonización y que, cualquiera sea su situación jurídica, 
viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que con las 
instituciones de la Nación a que pertenecen.  

2. A los efectos del presente Convenio, el término "semitribual" comprende los grupos y personas que, aunque 
próximos a perder sus características tribuales, no están aún integrados en la colectividad nacional.  

3. Las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribuales o semitribuales mencionadas en los párrafos 1 y 2 
del presente artículo se designan en los artículos siguientes con las palabras "las poblaciones en cuestión".  

ARTÍCULO 2  

1. Incumbirá principalmente a los Gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la 
protección de las poblaciones en cuestión, y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países.  

2. Esos programas deberán comprender medidas:  

a) Que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la 
legislación nacional otorga a los demás elementos de la población;  
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b) Que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones y el mejoramiento de su 
nivel de vida;  

c) Que creen posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la 
asimilación artificial de esas poblaciones.  

3. El objetivo principal de esos programas deberá ser el fomento de la dignidad, de la utilidad social y de la 
iniciativa individuales.  

4. Deberá excluirse el recurso a la fuerza o a la coerción como medio de promover la integración de dichas 
poblaciones en la colectividad nacional.  

ARTÍCULO 3  

1. Se deberán adoptar medidas especiales para la protección de las instituciones, las personas, los bienes y el 
trabajo de las poblaciones en cuestión mientras su situación social, económica y cultural les impide 
beneficiarse de la legislación general del país a que pertenezca.  

2. Se deberá velar porque tales medidas especiales de protección:  

a) No se utilicen para crear o prolongar un estado de segregación; y  

b) Se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una protección especial, y en la medida en que tal 
protección sea necesaria.  

3. El goce de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no deberá sufrir menoscabo alguno por 
causa de tales medidas especiales de protección.  

ARTÍCULO 4  

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las poblaciones en cuestión, se 
deberá:  

a) Tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control social 
propios de dichas poblaciones, así como la naturaleza de los problemas que se les plantean, tanto colectiva 
como individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social y económico;  

b) Tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los valores y de las instituciones de 
dichas poblaciones, a menos que puedan ser remplazadas adecuadamente y con el consentimiento de los grupos 
interesados;  

c) Tratar de allanar las dificultades de la adaptación de dichas poblaciones a nuevas condiciones de vida y de 
trabajo.  

ARTÍCULO 5  

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en 
cuestión, los Gobiernos deberán:  

a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes;  

b) Ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desarrollo de sus iniciativas;  
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c) Estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades cívicas y el 
establecimiento de instituciones electivas, o la participación en tales instituciones.  

ARTÍCULO 6  

El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como del nivel educativo de las poblaciones en 
cuestión, deberá ser objeto de alta prioridad en los planes globales de desarrollo económico de las regiones en 
que ellas habiten. Los proyectos especiales de desarrollo económico que tengan lugar en tales regiones deberán 
también ser concebidos de suerte que favorezcan dicho mejoramiento.  

ARTÍCULO 7  

1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá tomar en consideración su 
derecho consuetudinario.  

2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando estas no sean 
incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración.  

3. La aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá impedir que los miembros de dichas 
poblaciones ejerzan, con arreglo a su capacidad individual, los derechos reconocidos a todos los ciudadanos 
de la Nación, ni que asuman las obligaciones correspondientes.  

ARTÍCULO 8  

En la medida compatible con los intereses de la colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico del país:  

a) Los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, en todo lo 
posible, para la represión de los delitos cometidos por miembros de dichas poblaciones;  

b) Cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, las autoridades y los Tribunales llamados 
a pronunciarse deberán tener en cuenta las costumbres de dichas poblaciones en materia penal.  

ARTÍCULO 9  

Salvo en los casos previstos por ley respecto de todos los ciudadanos, se deberá prohibir, so pena de sanciones 
legales, la prestación obligatoria de servicios personales de cualquier índole, remunerado o no, impuesta a los 
miembros de las poblaciones en cuestión.  

ARTÍCULO 10  

1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección especial contra 
la aplicación abusiva de la detención preventiva, y deberán contar efectivamente con recursos legales que las 
amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales.  

2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de las poblaciones en cuestión se deberá 
tener en cuenta el grado de evolución cultural de dichas poblaciones.  

3. Deberán emplearse métodos de readaptación de preferencia al encarcelamiento.  

PARTE II  

Tierras  
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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.  

ARTÍCULO 12  

1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales, sin su libre consentimiento, 
salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo 
económico del país o a la salud de dichas poblaciones.  

2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir tierras 
de calidad por lo menos igual a la de las que ocupaban anteriormente y que le permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra ocupación y 
los interesados prefieran recibir una compensación en dinero o en especie, se les deberá conceder dicha 
compensación, observándose las garantías apropiadas.  

3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier pérdida o daño que hayan 
sufrido como consecuencia de su desplazamiento.  

ARTÍCULO 13  

1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra, establecidos por las 
costumbres de las poblaciones en cuestión, deberán respetarse en el marco de la legislación nacional, en la 
medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo económico y 
social.  

2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse 
de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el 
uso de las tierras que les pertenezcan.  

ARTÍCULO 14  

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en cuestión condiciones equivalentes 
a las que disfruten otros sectores de la colectividad nacional, a los efectos de:  

a) La asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico;  

b) El otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras que dichas poblaciones 
ya posean.  

PARTE III  

Contratación y condiciones de empleo  

ARTÍCULO 15  

1. Todo Miembro deberá adoptar, dentro del marco de su legislación nacional, medidas especiales para 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión una protección eficaz en materia de 
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contratación y condiciones de empleo, mientras dichos trabajadores no puedan beneficiarse de la protección 
que la ley concede a los trabajadores en general.  

2. Todo Miembro hará cuanto esté' en su poder para evitar cualquier discriminación entre los trabajadores 
pertenecientes a las poblaciones en cuestión y los demás trabajadores especialmente en lo relativo a:  

a) Admisión en el empleo, incluso en empleos calificados;  

b) Remuneración igual por trabajo de igual valor;  

c) Asistencia médica y social, prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e 
indemnización por esos riesgos, higiene en el trabajo y vivienda;  

d) Derecho de asociación, derecho de dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos 
y derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadores y con las organizaciones de empleadores.  

PARTE IV  

Formación profesional, artesanía e industrias rurales  

ARTÍCULO 16  

Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán disfrutar de las mismas oportunidades de 
formación profesional que los demás ciudadanos.  

ARTÍCULO 17  

1. Cuando los programas generales de formación profesional no respondan a las necesidades especiales de las 
personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán crear medios especiales de 
formación para dichas personas.  

2. Estos medios especiales de formación deberán basarse en el estudio cuidadoso de la situación económica, 
del grado de evolución cultural y de las necesidades reales de los diversos grupos profesionales de dichas 
poblaciones; en particular, tales medios deberán permitir a los interesados recibir el adiestramiento necesario 
en las actividades para las cuales las poblaciones de las que provengan se hayan mostrado aptas.  

3. Estos medios especiales de formación se deberán proveer solamente mientras lo requiera el grado de 
desarrollo cultural de los interesados; al progresar su integración, deberán remplazarse por los medios previstos 
para los demás ciudadanos.  

ARTÍCULO 18  

1. La artesanía y las industrias rurales de las poblaciones en cuestión deberán fomentarse como factores de 
desarrollo económico, de modo que se ayude a dichas poblaciones a elevar su nivel de vida y a adaptarse a 
métodos modernos de producción y comercio.  

2. La artesanía y las industrias rurales seran desarrolladas sin menoscabo del patrimonio cultural de dichas 
poblaciones y de modo que mejoren sus valores artísticos y sus formas de expresión cultural.  

PARTE V  

Seguridad social y sanidad  



Anexo H. Legislación 95 
 

ARTÍCULO 19  

Los sistemas existentes de seguridad social se deberán extender progresivamente, cuando sea factible:  

a) A los trabajadores asalariados pertenecientes a las poblaciones en cuestión;  

b) A las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones.  

ARTÍCULO 20  

1. Los Gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad adecuados a disposición de las 
poblaciones en cuestión.  

2. La organización de esos servicios se basará en el estudio sistemático de las condiciones sociales, económicas 
y culturales de las poblaciones interesadas.  

3. El desarrollo de tales servicios estará coordinado con la aplicación de medidas generales de fomento social, 
económico y cultural.  

PARTE VI  

Educación y medios de información  

ARTÍCULO 21  

Deberán adoptarse medidas para asegurar a los miembros de las poblaciones en cuestión la posibilidad de 
adquirir educación en todos los grados y en igualdad de condiciones que el resto de la colectividad nacional.  

ARTÍCULO 22  

1. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, en lo que se refiere 
a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de integración social, económica 
y cultural en la colectividad nacional.  

2. La formulación de tales programas deberá ser precedida normalmente de estudios etnológicos.  

ARTÍCULO 23  

1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su lengua materna, o cuando 
ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezca.  

2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o vernácula a la lengua nacional o a una de 
las lenguas oficiales del país.  

3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas para preservar el idioma materno o 
la lengua vernácula.  

ARTÍCULO 24  

La instrucción primaria de los niños de las poblaciones en cuestión deberá tener como objetivo inculcarles 
conocimientos generales y habilidades que ayuden a esos niños a integrarse en la colectividad nacional.  
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ARTÍCULO 25  

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en los otros sectores de la colectividad nacional, 
especialmente en los que estén en contacto más directo con las poblaciones en cuestión, con objeto de eliminar 
los prejuicios que pudieran tener respecto de esas poblaciones.  

ARTÍCULO 26  

1. Los Gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales y culturales de las 
poblaciones en cuestión a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente respecto del 
trabajo y los servicios sociales.  

2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e informaciones ampliamente divulgadas 
en las lenguas de dichas poblaciones.  

PARTE VII  

Administración  

ARTÍCULO 27  

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que comprende este Convenio deberá crear 
organismos o ampliar los existentes para administrar los programas de que se trata.  

2. Estos programas deberán incluir:  

a) El planeamiento, la coordinación y la ejecución de todas las medidas tendientes al desarrollo social, 
económico y cultural de dichas poblaciones;  

b) La proposición a las autoridades competentes de medidas legislativas y de otro orden;  

c) La vigilancia de la aplicación de estas medidas.  

ARTÍCULO 28  

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto a este Convenio deberán determinarse 
con flexibilidad para tener en cuenta las condiciones propias de cada país.  

ARTÍCULO 29  

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no menoscabará las ventajas garantizadas a las 
poblaciones en cuestión en virtud de las disposiciones de otros Convenios o recomendaciones.  

ARTÍCULO 30  

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de 
la oficina Internacional del Trabajo.  

ARTÍCULO 31  

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas 
ratificaciones haya registrado el Director General.  
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido 
registradas por el Director General.  

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha 
en que haya sido registrada su ratificación.  

ARTÍCULO 32  

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez 
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un 
año después de la fecha en que se haya registrado.  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del 
período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en 
este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este 
Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.  

ARTÍCULO 33  

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización.  

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido 
comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 
entrará en vigor el presente Convenio.  

ARTÍCULO 34  

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones 
Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes.  

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
presentará a la Conferencia una Memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de 
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.  

ARTÍCULO 35  

1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo Convenio que implique una revisión total o parcial del 
presente, y a menos que el nuevo Convenio contenga disposiciones en contrario:  

a) La ratificación por un Miembro, del nuevo Convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de 
este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artíuculo 32, siempre que el nuevo Convenio 
revisor haya entrado en vigor;  

b) A partir de la fecha en que éntre en vigor el nuevo Convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar 
abierto a la ratificación por los Miembros.  
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que 
lo hayan ratificado y no ratifiquen el Convenio revisor.  

ARTÍCULO 36  

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.  

Es copia fiel y completa del texto en español del preinserto Convenio Internacional del Trabajo, que reposa en 
el Ministerio del Trabajo.  

Bogotá, D.E., 21 de abril de 1965.  

(Fdo.) Pablo Franky Vásquez, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Trabajo, encargado.  

Rama Ejecutiva del Poder Público.  

Bogotá D.E., mayo 14 de 1965.  

Aprobado. Sométase a la consideración del Congreso Nacional.  

GUILLERMO LEON VALENCIA  

(Fdo.), Fernando Gómez Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores. (Fdo.) Miguel Escobar Méndez. 
Ministro del Trabajo.  

Dado en Bogotá, D.E, a los veintidós días del mes de junio de mil novecientos sesenta y siete.  

El Presidente del Senado,  

SAUL PINEDA  

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  

CARLOS DANIEL ABELLO ROCA  

El Secretario del honorable Senado,  

Lázaro Restrepo Restrepo.  

El Secretario de la honorable Cámara de Representantes,  

Luis Esparragoza Gálvez.  

República de Colombia. Gobierno Nacional.  

Bogotá, D.E., julio 19 de 1967.  

Publíquese y ejecútese.  

CARLOS LLERAS RESTREPO  
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El Ministro de Relaciones Exteriores,Germán Zea. El Ministro del Trabajo, Carlos Augusto 
Noriega.  
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DECRETO DEL 20 DE MAYO DE 1820 
 

Decreto que en su cuartel general de Rosario de Cúcuta firma Simón 
Bolívar  

Deseando corregir los abusos introducidos en Cundinamarca en la mayor parte de los pueblos de 
naturaleza, así contra sus libertades, y considerando que esta parte de la población de la República 
merece las paternales atenciones del gobierno por haber sido la más vejada, oprimida y degradada 
durante el despotismo español, con presencia de lo dispuesto por las leyes canónicas y civiles, ha 
venido en decretar y; 

DECRETO: 

Artículo 1: Se devolverá a los naturales, como propietario legítimo, todas las tierras que formaban los 
resguardos según títulos cualquiera que sea el que aleguen para poseerla los actuales tenedores. 

Artículo 2: Las funciones que carguen sobre los dichos resguardos no teniendo la aprobación de la 
autoridad a quien ha correspondido concederla, quedará sin efecto ni valor aunque haya subsistido por 
tiempo inmemorial. 

Artículo 3: Integrados los resguardos en lo que se les haya usurpado los jueces políticos repartirán a 
cada familia tanta extensión de terreno cuanto cómodamente pueda cultivar cada una teniendo 
presente el número de personas de que conste la familia y la extensión total de los resguardos. 

Artículo 4: Si repartidos los resguardos a las familias, como se ha dicho, quedarán tierras sobrantes, las 
arrendarán por remate los mismos jueces políticos a los que más dieren y afianzare mejor, prefiriendo 
siempre por el tanto a los actuales poseedores. 

Artículo 5: Las familias, o los miembros de ellas, no podrán arrendar la parte que les toque sino con 
conocimiento del juez político para evitar daños y fraudes que le causaren. 

Artículo 6: Los productos de los terrenos que se arrienden conforme al artículo 4, se destinarán, parte 
en pago a los tributos y para pago de los sueldos de los maestros de las escuelas que se establecerán en 
cada pueblo.Cada maestro gozará anualmente de un sueldo de de 120 pesos si alcanzaren o excedieren 
de esta cantidad los arrendamientos; si fuere menos, será todo para el maestro. 

Artículo 7: El juez político, de acuerdo con el cura de cada pueblo, nombrará a estos maestros y 
participará sus nombramientos a los gobernadores de la provincia para que estos lo hagan al 
gobernador del departamento. 

Artículo 8: Los gobernadores políticos de las provincias formarán el reglamento que deba observarse 
en las escuelas de sus respectivas provincias detallando el método de enseñanza y de educación. 

Artículo 9: Todos los niños mayores de cuatro años y menores de catorce asistirán a las escuelas, 
donde se les enseñarán las primeras letras, la aritmética, los principios de religión y los derechos y los 
deberes del hombre y del ciudadano de Colombia conforme a las leyes. 
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Artículo 10: Deducido el sueldo de los maestros, se aplicarán las rentas que sobre los arrendamientos 
al ramo de tributos rebajando este total que se aplique del total general con que se contribuya al pueblo 
a quien se aliviará la contribución a prorrata. 

Artículo 11: Para que estas operaciones se ejecuten con todo método, orden y exactitud que exige la 
unidad general de los pueblos, estarán obligados los jueces políticos a llevar cuenta corriente de los 
arrendamientos y la presentarán con la de los tributos a los Ministros respectivos del tesoro público. 

Artículo 12: Ni los curas, ni los jueces políticos, ni ninguna otra persona empleada o no, podrá 
servirse de los naturales de ninguna manera, ni en caso alguno, sin pagarles el salario que antes 
estipulen en contrato formal celebrado a presencia y con consentimiento del juez político.El que 
infringiere este artículo pagará el doble del valor del servicio hecho y los jueces políticos exigirán esa 
multa irremediablemente a favor del agraviado por la menor queja que tengan; cuando los jueces 
mismos sean los delincuentes, serán los gobernadores políticos los que exigirán la multa. 

Artículo 13: La misma disposición del artículo 12 comprende a las cofradías cuyos ganados no 
pastarán en los resguardos si no pagan arrendamiento, ni serán guardados por los naturales si no del 
modo dicho en el artículo procedente. 

Artículo 14: Cesarán absolutamente desde este momento, como escandalosas y contrarias el espíritu 
de la religión, a la disciplina de la Iglesia y a todas las leyes, las costumbres de no administrar los 
sacramentos a los feligreses mientras no han pagado los derechos de cofradía y congrua la de 
obligarlos a que hagan fiestas a los santos y las de exigirles derechos parroquiales de que están exentos 
los naturales por el estipendio que dá el Estado a los curas. Los curas que contravinieren este artículo, 
continuando los mismos abusos, sufrirán el rigor de las leyes en juicio severo, y al efecto los jueces 
políticos velarán la conducta de los curas para dar cuenta al gobierno de la menor falta que noten de 
esta parte y que se provea lo que corresponde. 

Artículo 15: Los naturales, como los demás hombres libres de la República, pueden ir y venir con sus 
pasaportes, comerciar sus frutas y efectos, llevarlos al mercado o feria que quieran y ejercer su 
industria y talentos libremente, del modo que ellos elijan sin que se les impida. 

Artículo 16: El presente Decreto no sólo se publicará del modo acostumbrado sino que los jueces 
políticos instruirán de su contenido a los naturales, instándolos a que representen sus derechos aunque 
sea contra los mismos jueces y que reclamen cualquier infracción que se cometa. 

Artículo 17: El Vicepresidente de Cundinamarca se encargará de su cumplimiento y ejecución de este 
decreto. 

Dado en el Cuartel General del Rosario de Cúcuta, a 20 de mayo de 1820 

Simón Bolívar 
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LEY 89 DE 1890 
(25 de Noviembre) 

Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan 
reduciéndose a la vida civilizada 

El congreso de Colombia 

Decreta: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. INEXEQUIBLE. La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que 
vayan reduciéndose á la vida civilizada por 

medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, 
determinará la manera como esas incipientes 

sociedades deban ser gobernadas. Corte Constitucional Sentencia C-139 de 1996 

Articulo 2. Las comunidades de indígenas reducidos yá a la vida civil tampoco se regirán por las leyes 
generales de la República en asuntos de 

Resguardos. En tal virtud se gobernarán por las disposiciones consignadas a continuación. 

CAPITULO II 

Organización de los Cabildos de indígenas 

Articulo 3. En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un 
pequeño Cabildo nombrado por éstos 

conforme á sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1. De Enero 
a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de 

sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la 
parcialidad ante el Cabildo cesante y á 

presencia del Alcalde del Distrito. 

Exceptúense de esta disposición las parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que 
podrán continuar como se hallen establecidas. 

Ver el Decreto 1088 de 1993 , Ver la Sentencia de la Corte Constitucional T-492 de 1999, Ver el 
Concepto de la Sec. General 8761 de 2011 

Articulo 4. En todo lo relativo Gobierno económico de as parcialidades tienen los pequeños Cabildos 
todas las facultades que les hayan 
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transmitido sus usos y estatutos particulares, con tal que no se opongan a lo que previenen las leyes, ni 
violen las garantías de que disfrutan los 

miembros de la parcialidad en su calidad de ciudadanos. 

Articulo. 5. INEXEQUIBLE. Las faltas que cometieron los indígenas contra la moral, serán castigadas 
por el Gobernador del Cabildo respectivo 

con penas correccionales que no excedan de uno o dos días de arresto. Corte Constitucional Sentencia 
C-139 de 1996 

Articulo. 6. Los Gobernadores de indígenas cumplirán por si o por medio de sus Agentes las órdenes 
legales de las autoridades que tengan por 

objeto hacer comparecer a os indígenas para algún servicio público ó acto a que estén legalmente 
obligados. 

Articulo 7. Corresponde al Cabildo de cada parcialidad: 

1. Formar y custodiar el censo distribuido por familias, anotando al margen, al fin de cada año, las altas 
y bajas que haya sufrido, 

2. Hacer protocolizar en la Notaría de la Provincia respectiva, dentro de seis meses, contados desde la 
fecha de la publicación de esta Ley, todos 

los títulos y documentos pertenecientes a la comunidad que gobiernan y custodiar las copias que les 
expidan, previo el correspondiente, 

registro; 
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3. Formar un cuadro, y custodiarlo religiosamente, de las asignaciones de solares del resguardo que el 
mismo Cabildo haya hecho o hiciere entre 

las familias de la parcialidad; 

4. Distribuir equitativa y prudencialmente, con aprobación del Alcalde del Distrito, para el efecto de 
elaborar entre los miembros de la 

comunidad las porciones de resguardos que se mantengan en común, procurando sobre todo que 
ninguno de los partícipes, casados ó mayores 

de diez y ocho años, quede excluido del goce de alguna porción del mismo resguardo; 

5. Procurar que cada familia sea respetada en lo posible en la posesión que tenga, sin perjuicio de que 
se le segregue en beneficio de las demás, 

cuando sea necesario, la parte excedente que posea; 
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6. Arrendar por términos que no excedan de tres años los bosque o frutos naturales de éstos y os 
terrenos del resguardo que no estén poseídos 

por algún indígena; y disponer la inversión que deba darse á los productos de tales arrendamientos. 

Para que los contratos puedan llevarse á efecto se necesita la aprobación de a Corporación Municipal 
del Distrito, la cual procederá con 

conocimientos de las necesidades y utilidad del arriendo, y tomando todas las precauciones que crea 
convenientes; y 

7. Impedir que ningún indígena venda, arriende ó hipoteque porción alguna del resguardo, aunque sea 
a pretexto de vender las mejoras, que 

siempre se considerarán accesorias a dichos terrenos. 

Articulo. 8. De los acuerdos que tengan los Cabildos de indígenas con arreglo el artículo 7. En 
negocios que no sean de carácter puramente 

transitorio, se tomará nota en un libro de registro llevará Secretario de la Alcaldía. 

Los asientos que en él se hagan serán además firmados por el Alcalde y Personero Fiscal del Distrito; y 
deberán ser exhibidos a los indígenas 

que lo soliciten. 

Articulo. 9. Cuando dos o más parcialidades tengan derecho a un mismo resguardo, y sus cabildos no 
puedan avenirse en cuanto al modo de 

poseerlos, los arreglos en tal caso, a que se refiere el artículo 7., serán hechos por el Alcalde del 
Distrito, de cuyas providencias se podrá 

reclamar ante el Prefecto de la Providencia respectiva. 

Articulo 10. Las controversias de una parcialidad con otra o de una comunidad con individuos o 
asociaciones que no pertenezcan a la clase 

indígena, serán decididas por la autoridad judicial, haciendo para ello uso de las acciones o excepciones 
detalladas en el Código Judicial de la 

República. 

En los asuntos de que trata este artículo, conocerán en primera instancia únicamente los Jueces de 
Circuito, sin atender a la cuantía. 

Articulo 11. Las controversias entre indígenas de una misma comunidad, o de éstos contra los 
Cabildos, por razón de uso de los resguardos o de 

los límites de las porciones de que gocen, serán resueltas por el Alcalde del Distrito Municipal a que 
pertenezcan, quien los oirá en juicio de 
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policía en la forma que lo indiquen las disposiciones de la materia; cuyas resoluciones serán apelables 
ante los Prefectos de las Provincias, y las 

de éstos ante los Gobernadores de Departamento. 

NOTA: Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-463 de 
2014. 

Articulo 12. En caso de haber perdido una parcialidad sus títulos por caso fortuito o por 
maquinaciones dolosas y especulativas de algunas 

personas, comprobará su derecho sobre el resguardo por el hecho de la posesión judicial o no 
disputada por el término de treinta años, en caso 

que no se cuente con esa solemnidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código civil. Este último 
requisito de la posesión pacífica se acredita 

por el testimonio durado de cinco testigos de notorio abono, examinados por citación del Fiscal del 
circuito, los que expresarán lo que les conste 

o hayan oído decir a sus predecesores, sobre la posesión y linderos del resguardo. 

Articulo 13. Contra el derecho de los indígenas que conserven títulos de sus resguardos, y que hayan 
sido desposeídos de +estos de una manera 

violenta o dolosa no podrán oponerse ni será admisibles excepciones perentorias de ninguna clase. En 
tal virtud, los indígenas perjudicados por 

algunos de los medios aquí dichos podrán demandar la posesión ejecutando las acciones judiciales 
convenientes. 

CAPITULO III 

De los resguardos 

Ver Decreto 1745 de 2002 

Articulo 14. Cuando no se pueda averiguar o descubrir cuáles son los indígenas o sus descendientes 
que tienen derecho al Resguardo, el 

Prefecto de la Provincia respectiva, hechas las indagaciones convenientes, declarará que tales 
resguardos pertenecen como ejidos a la población 

que en ellos o a sus inmediaciones esté situada. 

La resolución del Prefecto será sometida a la aprobación del Gobernador del Departamento. 

Articulo 15. Las Corporaciones Municipales de aquellos Distritos en que haya resguardos de los cuales 
no se haya segregado la porción 
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correspondiente con arreglo a las leyes, para el área de población, llenarán este deber destinando a tal 
objeto de diez a setenta hectáreas, 

según la extensión del resguardo y las necesidades de la población. 
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Articulo 16. Los solares de que pueda disponerse serán adjudicados por la Corporación Municipal al 
mejor postor, en pública licitación; y los 

productos de la adjudicación licitación, y los productos de la adjudicación serán destinados al 
sostenimiento de las escuelas públicas del Distrito. 

Articulo 17. Los remates de que había el artículo anterior se harán a condición de edificar en ellos a lo 
más tarde dentro del término preciso de 

un año, bien entendido que si no sucediere, quedará de hecho insubsistente el remate, y se provocará 
inmediatamente nueva licitación. 

Articulo 18. Es admisible únicamente el traspaso de principales acensuados en los solares adjudicados, 
a fincas rurales situadas dentro del 

Distrito, del cuádruplo valor libre; y no se admitirá la redención del principal en dinero. 

Articulo 19. De toda diligencia de adjudicación de solares y traspasos de os principales que los gravan, 
se tomará nota en el libro de registro de 

la comunidad, cuya nota será suscrita por los interesados. 

Articulo 20. Cuando un indígena que no sea hijo de familia, casado o mayor de diez y ocho años, 
carezca de la posesión de alguna porción del 

Resguardo, se le dará una parte de los terrenos reservados para el servicio común de la parcialidades 

Articulo 21. Las Corporaciones municipales y los Alcaldes impedirán la destrucción de los bosques que 
sean necesarios para conservar las 

fuentes de agua. 

Articulo 22. Las fuentes saladas, con dos o más grados de saturación, que se hallen en terrenos de 
resguardos, las reservas para sí la Nación y 

su uso y goce se reglará conforme a las disposiciones del Código Fiscal y sus concordantes. 

CAPITULO IV 

Protectores de indígenas. 

Ver el Decreto 1088 de 1993 
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Articulo 23. Los Cabildos de indígenas pueden personas por si ó por apoderado, ante las autoridades a 
nombre de sus respectivas comunidades, 

para promover la nulidad o rescisión de las ventas que se hayan hecho contra las disposiciones de leyes 
preexistentes, o que se hagan en 

contravención a las presente; para decir la nulidad de los contratos a virtud de los cuales se hayan 
hipotecado las tierras del Resguardo; y, en 

general, de cualesquiera negociaciones en que la comunidad haya sufrido perjuicio de que pueda 
reclamar legalmente. 

Articulo 24. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, las comunidades y los particulares, en 
los asuntos determinados en el artículo 

10. Serán patrocinados igualmente por el Fiscal del Circuito y por los de los Tribunales Superiores en 
su caso, formando parte en los juicios en 

que tenga que intervenir. 

Articulo 25. En las controversias a que se refiere el artículo 11, ninguna de las partes tendrá derechos a 
ser patrocinada por los protectores de 

que hablan los artículos anteriores. 

Articulo 26. Las controversias de los indígenas entre si, por asuntos del Resguardo, podrán ser 
sometidas a juicio de árbitros y transadas 

conforme a las leyes comunes, interviniendo los respectivos protectores. Pero los pleitos entre 
comunidades de indígenas y otros particulares 

por razón del Resguardo, no podrán ser sometidos a arbitramentos, ni transados. 

Articulo 27. Los indígenas, en asuntos de resguardos, que deban promover ante las autoridades, serán 
reputados como pobres de solemnidad y 

gestionarán en papel común. 

Articulo 28. Ningún indígena, de los que viven bajo el mando de los pequeños Cabildos, puede ser 
obligado a aceptar cargos concejiles. 

Articulo 29. Es un deber de los Notarios y Secretarios de los Juzgados y de las Corporaciones, lo 
mismo que de todos los empleados Públicos, dar 

a los Cabildos de indígenas copia certificada de los títulos constitutivos de sus resguardos y de los 
documentos relacionados con ellos. Estos 

certificados se extenderán en papel común, y no causarán derechos de ninguna especie. 

CAPITULO V. 
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División de terrenos de resguardos. 

Articulo 30. Para efectuar la división de los terrenos de que aquí se trata es necesario: 

1. Que el padrón o lista a que se refiere el artículo siguiente se halle terminado, y además aprobado 
definitivamente por el Gobernador del 

Departamento respectivo; y 

2. Que la participación, que en todo caso se hará judicialmente, se solicite ante el Juez del Circuito por 
todos los miembros del Cabildo menor de 

la parcialidad, y tenga el apoyo o voluntad de la mayoría absoluta de los indígenas cuyos nombres 
figuren en la lista o padrón aprobado. 

Articulo 31. Los hijos de familia serán representados en este juicio por sus padres, y os menores, que 
no tuvieren padres, por un curador ad 

litem, nombrado según las reglas del derecho común. 

El Juez, al efecto, presentada que sea la solicitud, librará comparendo a los indígenas de las tribus de 
cuya división de terrenos se trata, 

señalándoles día y hora, llegada la cual a presencia de su Secretario, leerá a los concurrentes la solicitud, 
tratando de que el objeto de ésta sea 
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bien comprendido por los interesados, a quienes advertirá que dentro de treinta días deben manifestar 
verbalmente, o por escrito, sin aceptan o 

no la participación; dejándose constancia de este acto a continuación de la solicitud leída. 

Articulo 32. Pasados los treinta días, la Juez dictará auto mandando practicar la división, si se hubiere 
guardado silencio o no se hubiere 

presentado oposición, por parte de la mayoría de los comuneros. Caso de hacerse la división, el Juez 
nombrará un partidor a indicación de una 

junta compuesta del Prefecto de la Provincia, el Fiscal del Circuito y de un ciudadano designado por el 
Cabildo. Si hubiere desacuerdo en la 

indicación para partidor, el Juez nombrará uno que no sea de los indicados. 

Articulo 33. Luego que el partidor haya jurado su cargo, de forzosa aceptación, y haya recibido los 
documentos que deben servir al acto 

partitivo, procederá a desempeñar su comisión, disponiendo de un año para terminarla: siguiendo en 
su procedimiento las reglas del Código Civil 
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para las divisiones comunes, y las judiciales de partición de los terrenos de cuasi ¿ contratos de 
comunidad, en todo lo que sea compatible con el 

objeto; debiendo el Juez resolver las dudas que sobre procedimiento aplicable se le consultaren por el 
partidor. 

Articulo 34. La remuneración que se deba a éste por el desempeño de su trabajo será fijada a juicio de 
peritos; y el Juez podrá moderarla, a 

petición del Cabildo o de la mayoría de los interesados. Para el pago de que aquí se trata, como para 
los demás gastos de la partición, podrá 

señalarse un lote de los terrenos del resguardo y venderse en pública subasta. 

Articulo 35. Los Cabildos de las parcialidades formarán el padrón o lista de los indígenas de la 
parcialidad respectiva, distribuyendo por familias. 

Concluido que se presentará dicho padrón al Cabildo del Distrito, para que lo examine y apruebe 
después de cerciorarse de su exactitud, para 

cuyo fin dictará las medidas convenientes. Los interesados que hubieren sido excluidos, pueden 
reclamar ante este último Cabildo, el cual debe 

resolver en el término de un año; y los perjudicados con tal resolución podrán ocurrir ante el Prefecto 
de la Provincia, y en tercer recurso ante el 

Gobernador del Departamento. 

Articulo 36. Aprobada que sea la lista, dejándose copia autorizada en el archivo del Cabildo del 
Distrito, se devolverá al de la parcialidad, para su 

presentación al Prefecto de la Provincia, quien la elevará, con del debido informe, al gobernador del 
Departamento para su examen y aprobación 

definitiva, con las enmiendas previsas y justificables. 

Articulo 37. Se señala el término de cincuenta años, prorrogables por los Gobernadores de los 
Departamento respectivos: 

1. Para formar el padrón de cada comunidad, según los reglamentos que dicten los Gobernadores 
respectivos de Departamento, a fin de que 

tales padrones se hagan con claridad, exactitud y justicia; 

2. Para que los Prefectos informen sobre tales padrones al Gobernador del Departamento. 

3. Para que éste examine y apruebe tales padrones 

4. Para que se dividan o repartan, por cabezas, entre los indígenas o comuneros, los terrenos de 
Resguardos en los Términos establecidos por 
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esta Ley; y. 

5. Para que dicha división sea definitivamente aprobada por quien corresponde. 

Articulo 38. Mientras dure la indivisión, los indígenas continuarán como hasta aquí, en calidad de 
usufructuarios, con sujeción a las 

prescripciones Ley. 

Articulo 39. Hecha la división de la terrenos de Resguardo, cesarian las funciones de los Cabildos de 
las parcialidades. 

CAPITULO VI 

Ventas 

Articulo 40. INEXEQUIBLE. Los indígenas asimilados por la presente Ley a la condición de los 
menores de edad, para el manejo de sus porciones 

en los resguardos, podrán vender con sujeción a las reglas prescritas por el derecho común para la 
venta de bienes raíces de los menores de 

veintiún años; debiendo en consecuencia solicitarse licencia judicial justificándose la necesidad o 
utilidad. Obtenido el permiso, la venta se hará 

en pública subasta conforme a las disposiciones del procedimiento judicial. 

Serán nulas y de ningún valor las ventas que se hicieren en contravención a lo dispuesto en este 
artículo, así como las hipotecas que afecten 

terrenos de resguardo, aun hecha la partición de éstos. 

Corte Constitucional Sentencia C-139 de 1996 

Art. 41. Los Gobernadores de Departamento quedan encargados de dictar los reglamentos necesarios 
en desarrollo de esta Ley y llenar los 

vacíos de la misma sin contravenir sus prescripciones. 

Articulo 42. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones contrarias a la presente Ley. 

Dada en Bogotá, a diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa. 

El Presidente del Senado, Jorge Holguín 
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El Presidente de la Cámara de Representantes, 

ADRIANO TRIBIN. 
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El Secretario del Senado, Enrique el Narváez. 

El Secretario de la Cámara de Representantes, 

Miguel Al Peñarredonda. 

Gobierno Ejecutivo ¿ Bogotá, Noviembre 25 de 1890 

Publíquese y ejecútese. 

(L.S.) CARLOS HOLGUÍN. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

Encargado del Despacho de Gobierno, 

Antonio Roldán. 

Fecha y hora de creación: 2024-01-04 19:29:44 
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LEY 60 DE 1916 
(diciembre 09) 

Sobre resguardos de indígenas en tierras baldías 

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar] 

Subtipo: LEY ORDINARIA 

El Congreso de Colombia  

decreta:  

 

Artículo 1°. El Gobierno queda facultado para hacer demarcar, a petición de interesados, en los 
terrenos baldíos en que haya indígenas, resguardos para éstos, escogiendo al efecto los sitios de 
querencia de las tribus o parcialidades y consultando las condiciones de fertilidad, aguas corrientes, 
frutos naturales, etc., etc., en favor de los agraciados.  

Parágrafo. Para estos resguardos se tendrá en cuenta el número de habitantes de la tribu, a veinte 
hectáreas por cabeza.  

Artículo 2°. Queda facultado también el Gobierno para enviar comisarios, agrimensores, maestros de 
escuela a las tribus de los Cunas del Darién y para tomar las medidas necesarias a amparar y civilizar 
tales indios.  

Artículo 3°. Se prohíbe la adjudicación de terrenos baldíos ocupados por indios.  

Dada en Bogotá, a seis de diciembre de mil novecientos dieciséis.  

El Presidente del Senado, Jorge ROA - El Presidente de la Cámara de Representantes, R. QUIJANO 
GÓMEZ - El Secretario del Senado, Julio D. Portocarrero - El Secretario de la Cámara de 
Representantes, Fernando Restrepo Briceño  

Poder Ejecutivo - Bogotá, diciembre 9 de 1916.  

Publíquese y ejecútese.  

JOSÉ VICENTE CONCHA - El Ministro de Gobierno, MIGUEL ABADIA MÉNDEZ.  

  

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1823044
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DECRETO 1386 DE 1994 
(junio 30) 

Por el cual se reglamentan los artículos 25 de la Ley 60 de 19931 y 2o. del Decreto 1809 de 1993 

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente  

Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,  

DECRETA:  

 

Artículo 1º. Los recursos a que tienen derecho los resguardos indígenas por su participación en los 
ingresos corrientes de la Nación son de su propiedad y sus autoridades decidirán sobre su destinación, 
de acuerdo con sus usos y costumbres y, en todo caso, de conformidad con lo establecido en el 
presente Decreto.  

Artículo 2º. La Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional 
de Planeación comunicará a los resguardos, a más tardar el veintiocho (28) de febrero de cada año, la 
estimación de los valores que corresponderán a cada uno de ellos por concepto de su participación en  

La misma información será enviada a los departamentos, en el evento previsto en el artículo 2º del 
Decreto 1809 de 1993 y municipios que, de conformidad con la Ley, deban administrar dicha 
participación.  

Artículo 3º. De conformidad con lo previsto en los artículos 25 de la Ley 60 de 1993 y 2º del Decreto 
1809 de 1993, los alcaldes o gobernadores de las entidades territoriales en donde se encuentre ubicado 
el respectivo resguardo, administrarán los recursos a que tienen derecho los resguardos indígenas.  

 
 

1 ARTÍCULO 25.- Participación de los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas que para efectos del 
artículo 357 sean considerados por la ley como municipios recibirán una participación igual a la transferencia 
percápita nacional, multiplicada por la población indígena que habite en el respectivo resguardo. Dicha 
participación se deducirá del monto total de la transferencia, pero al proceder a hacer la distribución conforme al 
artículo 24, no se tendrá en cuenta para los municipios en cuya jurisdicción se encuentre el resguardo, la 
población indígena correspondiente. Si el resguardo se encuentra en territorio de más de un municipio, la 
deducción se hará en función de la proporción de la población del resguardo radicada en cada municipio. La 
participación que corresponda al resguardo se administrará por el respectivo municipio, pero deberá destinarse 
exclusivamente a inversiones que beneficien a la correspondiente población indígena, para lo cual se celebrará un 
contrato entre el municipio o municipios y las autoridades del resguardo. Cuando los resguardos se erijan como 
entidades territoriales indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán la transferencia. 
 
Este artículo se considera transitorio mientras se aprueba la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. El 
Gobierno dará cumplimiento al artículo transitorio 56 de la Constitución. 
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La administración de estos recursos es una obligación legal a cargo de las autoridades de las entidades 
territoriales y no causa erogación alguna para el resguardo indígena.  

Artículo 4º. La celebración de los contratos o convenios marco para la administración y manejo de los 
recursos de la participación de cada resguardo indígena en los ingresos corrientes de la Nación, de que 
tratan los artículos 25 de la Ley 60 de 1993 y 2º del Decreto 1809 de 1993, se sujetará a las siguientes 
disposiciones:  

1º El convenio o contrato será suscrito por el Gobernador del Cabildo o la autoridad indígena 
respectiva y el Alcalde del Municipio o Gobernador del Departamento donde se encuentre ubicado el 
resguardo indígena, según sea el caso.  

2º Si en el resguardo existen dos o más cabildos y/o autoridades indígenas, y no existe un cabildo 
mayor, estas podrán, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1088 de 1993, conformar 
asociaciones para la celebración del convenio o contrato, o elegir su propio representante, para estos 
mismos efectos.  

3º Si en un municipio o departamento existen dos o más resguardos indígenas, estos podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1088 de 1993, conformar una asociación, o elegir su 
propio representante, para efectos de celebrar un único convenio con la entidad territorial encargada 
de la administración de los recursos.  

4º En desarrollo de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, 
cuando un resguardo esté ubicado en la jurisdicción de dos o más municipios, o dos o más 
departamentos, según sea el caso, las autoridades de las entidades territoriales y del resguardo podrán 
acordar, por motivos de conveniencia en la administración, que la celebración del convenio se realice 
con uno solo de los municipios o departamentos según sea el caso.  

5º Por razones de conveniencia, eficiencia y eficacia, las autoridades de los resguardos indígenas 
podrán celebrar convenios de cooperación con las autoridades de otras entidades territoriales para la 
administración de los recursos a que tienen derecho. Para estos efectos, el representante legal de la 
entidad territorial requerida deberá manifestar su aceptación por escrito.  

Parágrafo 1º.Antes del diez (10) de junio de cada año, las autoridades de las entidades territoriales y las 
de los resguardos deberán informar a la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del 
Departamento Nacional de Planeación, cualquier modificación en cuanto a la administración de los 
recursos con el propósito de realizar adecuadamente la presupuestación y giro de los mismos para la 
vigencia fiscal siguiente.  

Parágrafo 2º.Los conflictos que se presenten en la aplicación de este Decreto entre los resguardos y 
los municipios o entre los resguardos y los departamentos podrán ser resueltos por las comisiones de 
conciliación ad hoc de que trata el parágrafo del artículo 12 de la Ley 60 de 1993.  

En estas comisiones de conciliación tendrán representación los resguardos, los municipios o 
departamentos, según sea el caso, y la Nación. El funcionamiento de estas comisiones se regirá por lo 
establecido en el capítulo III del Decreto 2680 de 1993. 
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Artículo 5º. La participación de los resguardos en los ingresos corrientes de la Nación, de que tratan 
los artículos 25 de la Ley 60 de 1993 y 2º del Decreto 1809 de 1993, se regirá por las siguientes reglas:  

1º La participación a que tiene derecho cada resguardo deberá destinarse exclusivamente a inversiones 
que beneficien a su población.  

2º Los recursos de la participación se invertirán atendiendo a los sectores de inversión contemplados 
en el artículo 21 de la Ley 60 de 1993, en cuanto ello sea compatible con el fuero y los usos y 
costumbres de las comunidades indígenas. Para efectos de determinar los subsectores a que hace 
referencia el artículo 21 de la Ley 60 de 1993, también se tendrán en cuenta los usos y costumbres de 
estas comunidades. Para estos efectos, no son obligatorios los criterios definidos en el artículo 22 de la 
misma Ley.  

Los gastos que se requieran para la elaboración y gestión de los proyectos de inversión se considerarán 
como parte de los gastos del mismo, siempre y cuando no superen el 10% del total de la participación 
de cada resguardo.  

3º Determinadas las actividades en que invertirán sus recursos, las autoridades del respectivo 
resguardo, con participación de su comunidad, elaborarán los perfiles de proyectos de inversión, los 
cuales deberán contener al menos la siguiente información:  

I. Nombre del proyecto  

II. Información básica sobre el resguardo:  

1. Nombre del resguardo  

2. Localización  

3. Población total  

4. Número de familias  

5. Grupo(s) étnico(s).  

III. Clasificación del proyecto:  

1. Sector de inversión  

2. Subsector o usos y costumbres.  

IV. Localización del proyecto:  

1. Comunidad(es)  

2. Familia(s)  

3. Municipio(s)  

4. Departamento(s).  
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V. Población beneficiaria del proyecto:  

1. Número de habitantes  

2. Número de familias.  

VI. Justificación  

VII. Objetivo principal  

VIII. Descripción  

IX. Monto total de la inversión:  

1. Servicios personales  

2. Gastos generales  

3. Otros gastos  

4. Total.  

X. Fuentes de financiación  

1. Recursos de participación  

2. Recursos de cofinanciación  

3. Otros recursos.  

XI. Fecha de iniciación  

Fecha de finalización.  

XII. Firma del responsable.  

La Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno en coordinación con la Unidad 
Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación podrá 
modificar, adicionar o suprimir el formato de los formularios que servirán de base para la elaboración 
de los perfiles de proyectos de inversión.  

La Oficina Departamental o Municipal de Planeación, según sea el caso, o la entidad que haga sus 
veces, y la Comisión para los Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, prestarán la asesoría y 
asistencia técnica necesarias para la elaboración de los perfiles de proyectos de inversión de que trata el 
presente numeral, a solicitud de los respectivos resguardos.  

4º Una vez definidos los perfiles de los proyectos a desarrollarse, el resguardo indígena, a través de sus 
autoridades y de conformidad con el artículo 3º del presente Decreto, celebrará un convenio con el 
alcalde o gobernador, según sea el caso, en el cual se contemplen el orden prioritario y tiempo de 
ejecución en el cual el alcalde o gobernador desarrollará los proyectos elaborados por el resguardo, de 
conformidad con los procedimientos de giro establecidos en la Ley 60 de 1993 para estos recursos.  
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Para los efectos previstos en el presente Decreto, el gobernador podrá delegar la suscripción del 
convenio en el corregidor o cualquier otro funcionario de la administración departamental.  

5º Para la vigencia fiscal de 1994, el convenio deberá quedar suscrito antes del primero (1º) de agosto y 
a partir de 1995 deberá suscribirse antes del quince (15) de marzo de cada año.  

6º De conformidad con lo establecido en el numeral anterior, a partir de 1995, los resguardos 
indígenas deberán presentar ante el alcalde o gobernador, antes del quince (15) de enero de cada año, 
un proyecto de convenio con la correspondiente solicitud para su firma, de tal manera que el convenio 
se suscriba antes del quince (15) de marzo siguiente.  

En caso de que el resguardo no presente la solicitud antes del quince (15) de enero de cada año, el 
término establecido en el presente numeral empezará a contar a partir de la fecha de entrega de dicha 
solicitud.  

 

Parágrafo. El alcalde o gobernador emitirá un concepto dentro del mes siguiente a la presentación de 
la solicitud, en el cual hará las observaciones u objeciones de orden legal, que considere pertinentes. Si 
a la fecha de firma del convenio no ha habido acuerdo, el alcalde o gobernador lo suscribirá, dejando 
constancia de sus observaciones.  

7º Una vez surtido el trámite establecido en el numeral anterior, si no se ha suscrito el convenio en la 
fecha indicada, las autoridades del resguardo indígena podrán solicitarle al alcalde o gobernador, por 
escrito, la inversión en los proyectos que estas mismas les presenten. Si la autoridad territorial no 
suscribe el convenio o se abstiene de ejecutar los recursos, en la forma prevista en este artículo, las 
autoridades indígenas oficiarán a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones 
respectivas.  

8º La solicitud de que trata el numeral anterior deberá ser presentada por la autoridad del resguardo 
indígena, definiendo los perfiles de proyecto de acuerdo a la información contenida en el numeral 3º 
del artículo 5º del presente Decreto.  

Esta solicitud deberá presentarse ante el respectivo alcalde o gobernador quien procederá a su 
ejecución.  

9º Para la ejecución de los proyectos determinados por el resguardo, los alcaldes o gobernadores 
celebrarán los contratos a que haya lugar, con sujeción a las reglas y principios dispuestos por la Ley 80 
de 1993 y sus normas reglamentarias.  

 

10. El alcalde o gobernador donde se encuentre ubicado el resguardo indígena, se abstendrá de 
ejecutar los recursos hasta tanto se surta el trámite establecido en el numeral 6º del presente artículo o 
el resguardo realice la solicitud de que trata el numeral 7º del mismo.  

Parágrafo. Cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación del servicio educativo 
para las comunidades de los grupos étnicos y para la prestación del servicio de salud, se procederá de 
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conformidad con lo dispuesto por los artículo 55 a 63 de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1811 de 1990 
y demás normas especiales que regulen la materia.  

Artículo 6º. En desarrollo de la administración, contratación y ejecución de los recursos de la 
participación indígena en los ingresos corrientes de la Nación se dará aplicación preferencial a las 
normas especiales sobre indígenas consagradas en la Constitución Política, la Ley y de conformidad 
con sus usos y costumbres.  

Artículo 7º. La participación en los ingresos corrientes de la Nación a que tienen derecho los 
resguardos indígenas, será incorporada en el presupuesto que elaboren y aprueben las autoridades del 
respectivo resguardo, señalando las apropiaciones que deban ser financiadas con estos recursos, 
siguiendo para el efecto, lo dispuesto en el presente decreto.  

La ejecución de estos recursos la hará el alcalde o gobernador con quien se haya celebrado el convenio 
correspondiente, con base en el presupuesto elaborado y aprobado por las autoridades del respectivo 
resguardo indígena.  

En consecuencia, el alcalde o gobernador, según sea el caso, tendrá la capacidad para afectar este 
presupuesto y ordenar su gasto, ajustándose a las disposiciones que rigen la ejecución de los 
presupuestos de las entidades territoriales.  

Para los efectos de la administración y ejecución de los recursos y, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 3077 de 1989, el alcalde o gobernador según sea el caso, abrirá 
un Fondo Especial o Cuenta, el cual estará sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la Ley 
orgánica de presupuesto y en el mencionado Decreto.  

Artículo 8º. Los recursos a que tienen derecho los resguardos indígenas por concepto de su 
participación en los ingresos corrientes de la Nación son complementarios a los del municipio o 
departamento y no eximen a las administraciones municipales o departamentales, según sea el caso, del 
cumplimiento de sus funciones y competencias en las comunidades indígenas de su jurisdicción.  

Artículo 9º. La vigilancia de la administración y ejecución de los recursos a que tiene derecho cada 
resguardo indígena por su participación en los ingresos corrientes de la Nación, estará a cargo de la 
Contraloría Municipal cuando el resguardo esté ubicado en el territorio de un municipio, y de la 
Contraloría Departamental cuando esté ubicado en el territorio de dos o más municipios o en una de 
las divisiones departamentales a que se refiere el artículo 21 del Decreto 2274 de 1991.  

El municipio presentará informe sobre la ejecución del convenio o contrato a la Oficina de Planeación 
Departamental y al respectivo resguardo indígena, dentro de los informes semestrales a que se refiere 
el numeral 1º del artículo 23 de la Ley 60 de 1993 y deberá, así mismo, garantizar la difusión del citado 
convenio de acuerdo al numeral 2º del mismo artículo.  

El departamento cumplirá los requisitos establecidos en el numeral anterior y para ello deberá 
presentar los informes de ejecución ante la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial 
del Departamento Nacional de Planeación.  
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Artículo 10. Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo anterior, las autoridades internas de los 
resguardos indígenas ejercerán control en la administración de los recursos, de conformidad con sus 
usos y costumbres. El resguardo, a través de la autoridad indígena correspondiente, podrá informar a 
las autoridades competentes en materia de evaluación y control, las irregularidades que se presenten en 
la ejecución del contrato o convenio.  

Artículo 11. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, en los términos del artículo 
25 de la Ley 60 de 1993, y deroga el Capítulo IV del Decreto 2680 de 1993 y el artículo 33 del mismo 
Decreto, en la referencia a los resguardos indígenas.  

Afecta la vigencia de: [Mostrar] 

Publíquese y cúmplase.  

Dado en Santafé de Bogotá D.C., a 30 de junio de 1994.  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO  

El Ministro de Gobierno,  

Fabio Villegas Ramírez.  

El Director del Departamento Nacional de Planeación,  

Armando Montenegro Trujillo.  

 

 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1277448

