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INTRODUCCION 

Nos pro�onemos en este·tr�bajo hacer un estu4io de la pro

�lemática de· la ti�rra, empezarido _por un análi�is un tanto 

·somero del origen de la propiedad primeramente, pasando por 

�o�as la� etapas de la_ sociedad, Comunidades Primitivas, 

· Estlavismo, Feudalismo y abo�dandq el ·temi d� la cuesti6n

·agraria, ya en el sistema capitalista, especialmente �n la

forma como se dio comi�nzo en Amérfta el origen de la pro

piedad de la tierra; las C§dül�s Reales, las Bulas Papale5

y todos ·es os a c o n_t e c i mi e ritos qué s i' r vi ero n de base par a 1 a

estructuración del sistema de la ,propiedad de la tierra en
i 

nuestro pafs, para postetiorme�te hacer algunos apuntes ju

rfdicos s�bre las normas que rigieron durante la .Indepen

d en c i a y 1 os in i c i o s , de 1 a v i da re p. u b 1 i carta . e n e 1 s .i g 1 o pa �

sado y fundamentalmente el problema que tuvo que enfrenta�

en 1861 el General Tomás Cipriano de. Mosque.ra, al dictar el 

Decreto de . desmoralizaci6n de bienes de manos muertas.

El presente estudi·o recoge la Qltima ley modificatoria de 

la. Reforma Agrarta ·, ley 30 de 1988, con comentarios a ·1os 

.artículos. que lesionan. in'tereses de los- campesinos. As'-imis-
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mo se analizan y comparan las medidas del proyecto que a

ptob6 la Subcomisión Agraria del Dfálogb Nacional, en el 

mes de agosto de 1985, y los proyectos que presentaron en 

septiemhre de .1985, el Ministro _de Agricultural del 'Gobier

no Betancur, en abril d.e· 1986. Las organiz·aci-ones .campesi

nas integrantes de la Coordinadora Nacional Agraria, en no

viembre de: 1986, el Senador :Gon·zá-lez Mósque.ra; en agosto de 

1987, el gobierno del doctor Vir.gil fo Barco y en septiembre 

de 1987, e.l Representante· a la Cámara L6pez-Caballero. Aun

que la Ley 30 de 1988, es ,objeto de demandas, los comunita

rios a cada urio de los articulas que lesiPnan intereses de 

los campesinos no pierden actualidad porque justifican las 

reformas indispensa6les que deben hacers� a_la ley, •si se 

quiere que en algo contribuya a madi.ficar la estru ctura agra

ria que oprime al país._ 

Para facilitar la comprensi6n y el análfsis de la Ley · 30 

de 1 9 8 8 , de l a L e y 13 5 d e 1 9 6 1 y l o\s d f fer e n te s p ro y e c to s 

mencionados, se incluye un cuadro sin6ptico, eri cinco co

lumnas, en el cual se comparan lbs puntos claves en mate

rfa de participaci6n campesina, compra, expropiaci6� y·ad� 

j u d i ca c i 6 n de t ter r a s . En. l a p r i me r a e o_ l u m na d � e s te c u a -

dro figura la situaci6n que existia de confo�midad con la 

ley de Reforma Agraria 135 _de 1961, con las refor.mas intro

duci"das por las Leyes la. de 1968 y 4a. de 1973. En la_ se

gunda columna se anotan lai modificaciones que de coman a

c�erdo se aprobaron por· los p�rttiipantes en la S�bcomisi6n 
i! 



3 

Agraria del Diálogo Nacional para la paz. Eri la tercera 

�alumna se resume el ·pensamiento del proyecto de la ley de. 

modificaciones que present6 el doctor González · Mosquera. 

En la cuarta· columna se sintetiza ei proyecto que present6 

el 12 de agosto _de 1987 el gob.ierno del doctor Barco Var

gas y en. la dltima columna se anota la situaci6n actual ei

tablectda por la Ley 30 de 1988. 

Como- el problema de modificaci6n de la estructur� agraria 

no es fundamentalmente de carácter legal, sino que implica 
, 

' 

u na de e i s i ó n p o l í t i ca d e fo n do , en e 1 cu a l j u e g a n pape 1 pre

ponderante las fuerzas de las organizaciones partidarias o 

adversas al cambio, se ba considerado conveniente incluir 

un capftulo en dond� se trata especfficamente sobre las ac� 

tividades del INCORA, sus míni'mas realizac1ones ante el pro

blema de tenencia de la tierra y la 11telar.aña jurídica 11 que 

significa la Ley 4a. de 1973, que ocasion6·1a parálisis en 

la compra y expropiaci6n de tierras, deseando con este tra

ba j o o es tu d i o record a r a l es tu d i a n te · q u e ex i s t 'e un área del 

Derecho un poco olvidada que tiene que ver con la problemá

tica de la tierra y de millares de hombres que sufren en los 

campos colombianos �ar olvido de los gobiernos, de todo el 

resto de-1 conglomerado en general, que a pesar de beneflcfar

se diariamente con el trabajo de estos hombres, no levan

tan s·u voz y su accionar a ayudar en la solución de sus pro

blemas. 
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Tampoco se preteride con este escrito llevar un estudio mi

nucioso de lo que es el problema, peto sf, algunas inquie

tudes y conceptos ·que podrán servir �n algo para mejorar 

el estado de vida del campesfno y que sirvan, para oomo se 

expres6 i�icialmente, traer a la memoria de _los compaíleros 

estudiantes, este .ramo del Derecho que se refiere a tan hon

do y crudo problema de nuestra soci�dad. 

( 
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l. ORIGEN DE LA PROPIEDAD

La vinculación del hombre con la natura-leza ·en la medida 

en que �ntra a benef1ciarse de ésta y a.·obtener lo necesa

rio para s� subsistencia e� lo que va a producir en un mo� 

mento det��minado de la hisf6ria una relación tan profun

da entre �ste.y aquellas, siendo el inicio· de la propiedad 

o ddminio. Hablemos de la vinculación del hombre con la

naturaleza .por cuanto desdé• el momento en que éste se ma

nifiesta como tal entra en constante lucha cpntra la natu

raleza para tratar de subsi�tir y de ��ta ,mane�a �ontinu�r

su desarrollo; tales luchas nos las tra.en las investigacio

nes real i ;?:ada s sobre es te res pee to y_ que nos muestra al hom

vre en cada paso de su proceso evolutivo tratando de ven

cer lós obstáculos para i� mejorando sus condiciones de vi

da�

Y decimos que este fenómeno de la propiedad tuvo su origen 

en �h .momento deter�inado.de la histori a, dado que-presen

tadas determinadas circunstancias como producto de· ese cons

tante desarrollo y que más adelante miraremos �ás detenida-

mente� fue·como vino a toma� cuerpo esta institución, es 
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el becho hist6rico de mayor importantia en el perfecciona

miento de la sociedad como lo muestra el que en las deter

minadas formas de vinculación del. hombre· con las cosas, es-·. 

té la esencia del verdadero devenir histórico. 

1.1. DEFINICION DE LA PROPI�DAD 

Hay dos teor1'as, las más importantes opuestas· entre sf, que 

miran el concepto de propiedad desde distintos ángulos, ta

les son: la Concepci6n Individualista y· ia Colectiva o Mar

xista. 

Corno resulta �a�tante dificil dar una definición generali

zante qu� entre a conciliar o por lo menos en· lo abstracto 

a englobar las dos ideas, vamos a referirnos direct�mente 

a ellas. 

1.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA BURGUES 

Al tenor de· lo. que nos preceptúa el a.rt. 669 de nuestro C6-

digo Civil sobr� lo que es la propfedad, podríamos defi

nir]a así: Es el derecho para gozar y disponer de las co-

sas arbitrariamente, no siendo contra la ·ley o contra el 

derecho ajeno. 

Como lo·podemos ver claramente, esta 'definici6n es.la más 

·precisa y la que define con mayor ,segurid.ad los rasgos más
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salientes del toncepto burgu�s de propiedad. Y lo-podemos 

anal izar cuando el artfculo dice: 11 No siendo contra la ·ley 

o el derecho ajeno 11
• Podríamos pre.guntarnos: ¿Qué quiere de

�ir esto? Y en fgual forma podriamos corriestar: En lime

dida en que la misma ley es la voluntad de las clas�s do

minantes que se manifiesta en la protección de la propie

dad y· siendo precisamente la clase dominante {burguesía), 

quienes detentan el poder económico determinido por la pro� 

piedad. Está claro pues, que en modd alguno van ellos a 

dictar norm�s que en cualqüier momento choquen con sus in

tereses de clases. De aquí depende la necesidad que tiene 

la bu-rguesía de crear sus prop'ios aparatos represiv.os para 

impedir el atentado contra esa propiedad por ellos adquiri

d a en b a s e a · l a ex p l o tac i ó n q u e ha c en a l a mayo r í a d e· s p o j a -

da de toda propiedad y qu'e lo único que poseen es su. fuer

za de trabajo la que cambia por un salario incapaz de per

mitirle esa acumulación. 

Otro' aspecto importante dentro del análisis de·-los países 

que poseen estructuras econ6mic�s capitalistas, �s el he

cho de que en. sus normas fundamentales de cada Estado en

contramos· algunos escritos que vendrían a co'nstituir en far-· 

ma demagoga protección a las masas, tales como las garan

tías sociales proclamadas en la República Francesa por la 

misma burguesía en su perfodo de ascenso y ·que se han �ri

gid� en principios de derechos naturales� las cuales-· son 

aceptadas tranq�ilamente por qu{enes deteritan el poder ya 



que no constituyen ningún peligró para ellos. 

Tal es el ejemplo del· Ti tul o Tercero -de nuestra C.onstitu

ción Nacio·nal Coe los Derechos Civiles' y Garantías Socia

lesl y córrcretamente en el caso.que nds ocupa en su· artí-

8 

culo 30. Tod·o esto es el re:fle.jo de la famosa teoría for-
• 

,1." 

m�l de las Libertades -Públicas. dentro del régimen burgués 

y que Jamás serán TJ1aterial'izadas:. 

Todos �stos aspectos �ríticos relativos a la fdr�a de pro

-piedad burguesa se encu.entr·arr a su vez enmarcados en la ley 

fundamental de la sociedad�- cual es la de la córresponden-

- cia que debe existir en.tre e.l•desarrollo de las fuerzas pro-
. ' 

ductivas y la� relaciones de.· producción, que no son más que 

otra cosa qÚ.e la estructura económica con su_ dependiente,

superestructura, ·que dentro del sistema capitalista genera

su contra di c c i ó n funda m e·n tal ; por el hecho . que el esta i1 ca - / .

miento de las relaciones.de producción traten de frenar el

inevitable desarrolló de las fuerzas productivas.

�l moderno sistema cápitalista o sistema individu�
lista realiza. la conviv�nci�- y seg_uridad dentro de 
un estado general .de. liber.tad para. todos ·1os .. miem-
bros de la comun�dad. La convivéncia y la seguri-
dad qlje ·deben brindar el de.recho, se afirma, so.n las 
propias del hombre iguales.ante la ley y libres pa
ra trabajar y producir bienes. La igualdad y la' 
libertad de los actuales sistemas . de·derecho de los 

_ , pu e b l o s i ri d i v i d u a l i s tas (. o ca p {ta l i s ta s ) re pre s en "'.' 
· t�n �arantías meramente formales, es decir, qu� se

a.firma frente .al Estado. y no frente· a la riqueza
:general.
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�ero la instituci6n de la propieda<l privada, espe
cialmente la que recae sobre las princip�les fuen
tes de riquezas (f�bricas, máqui�as, energfa de to
da clase, la tierra, principales m�dfos de trans
porte y de propagandal, fundada en la libertad· de 
producir y de a�tjuirir cosas sin lfmitaciones, cre6 
la dfvisi6n �e la sociedad en do� clases sociales 
opuest�5 en sus intereses eco�6micos: la de los 
grandes propietarios (capitalistas) y la de ,las gen
tes desposefdas de todo bien�, Fuera de la liber
tad de produci-.r"y adq·utrir b1enes, existé una am
P l fa l i berta d p a r a comprar fu e r.z a de t r a: b aj o a f i n 
de poner.en movimientb .los principales medios de 
pr,odu·cci6n, l_o cual crea que 1a·s cosas producidas 
no pertenezcan al trabajador, sino _al patrono ca
pita-li-sta._. Lo_s capit,afistas ·t_ienen libertad para 
comprar fuerza de trabajo; las ,gentes ·desprotegidas 

· de-bienes ·se_ven compelidas a fin de �oder subsis
tir, a ·vender su fuerza de trabajo.a cam�io · de un
salario. D� manera· que l·a o�o�ici6n entre ricos y
pobres se traduce. en. �l terre�o jurfdico en una o
posici6n entre ten�dores d�·l.a riqueza de un pafs
y trabajadores, o sea�- éntte cqrnpradores de fuerza
de tr�bajo ·y vendedores de la mi.sma l .

1;3. DESDE EL PUNTO DE ��5TA MARXISTA

i 

9 

La p ro p i e da d es t á m b i _é n m i r a da · p o r e 1 M a r x i s m o c o m o 1 a vi n-

c u la c i 6 n de.1- hombre con las c�sas; p.ero se diferencia. car .:.. _ 

din al mente ._ En, cuanto . al Marx i: s m o·-. que · no mi r a · e 1 · a pro ve -

c ñ: a·m i. e n t o i n d i v i d u a. l ( g o c e , d i s f r u t e y d i' s p o s i' c i 6 n,) � s i n o 
. 

' .  ' 

' '  

ese aprovechamiento en el sentido de beneficio colettivo . 
... En esta ·forma· asesta un golpe mortal al princ_ipi·o con sagra-

d o en :' l a do c t r in a b � r g u es a re l a t i v o a l a pro te c c i ó _n y res -

peto del derecho ajeno. (Art. 669 del C6digo Civil). 

1VALENCIA ZEA, Arturo. Der.echo civil· personas. romo -1. p. 15.

'� ....

.:'.,: 
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De lo expuesto respecto al modo de prod�cción �apitalista 

o propiedad. individual y de lo anotado sobre -la-manera de

mirar el Marxismo la.propiedad, se van a colegir las re

laciones que son producto de cada forma determinada de pro

p i e da d · a s f : M a r x , c -r ta do · p·o r P . N t kl t i n ,' _ 11 1 a s . • r e 1 a c i o n e s

de producci6n pueden ser relaciones de cooperación y. ayu

da mutua de hombres lfbres d·e la explotación ·o bien rela

ciones ·de explo�aci6h del h6mbre por el hombr�.

Es�o depende de �uien es el propie�ario de los mediris de 

. proqucción, l.a tierra y el subsu_elo, los bosques,_ las fá

bricas·, los i_nstrumentos, de trabajO", etc, cuando· los medios 

de producción son de• propiedad· privada y no pertenecen · a 

toda la sociedad, se establecen reraciones d� explotaci·6n 

del h6mbre por el hombre, relaciones d� dominación y sub

ordinación_. Bajo el capitalismo los obreros caree.en de me

di6s de prodücci6n, es decir, de la propiedad ·de· estos me

dios que él necesita para su su�sistencia y �ar eso se ve·· 
- .

forzado a trabajar ·para los capitalistas .. En e·l social is-
. .  

mo los medios de p�oducción pertenecen- a toda la siciedad 

de ahí. que en él no haya explotación. del hombre por- el hom

bre y las relaciones entre·personas sean de colaboración a-

_ mistosa y ayuda m�tua so¿ialista. 

Las relaciones entre los h·ombres y los medios .de producción 

determinan la. s.ituaci6n y el lu_gar que oc·upán los fiambres 

en. 1·a producción y los rnodós de distr.ibuci.6n de los pro-
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duetos del trabajb. Por ejemplo, en el capitalismo la bur

guesía que es la propietaria de los medios de producción 

dispone de todos los elementos de trabajo de los obreros, 

mientras la mayoria de estos últimos vive sumida en la mi

seria. En el socialismo, en que los medios de producción 

pertenecen al pueblo (son propiedad sotial·) la distribuci6n 

de los artículos de consumo s·e efectúa con arreglo a la can

tidad de trabajo y se asegura la elevación constant� d�l ni

vel d� vida material y cultural de �odas los trabajador�s. 

Este es el con te ñ i do l a s re l á c i o ne s de produce i 6 n , l as e u a

les son una categoría que refleja' ya en lo concreto las re

laciones de propiedad 11

• 

La libertad de·producfr y· adquirir bienes sin limi
taciones ha desaparecido en · los Pafses Socialistas 
corno Rusia, China, Alemania Democrática, Cuba y- de-. 
más pafses de democracia popular y en su lugar se 
ha establecido: a') La pr_-opiedad privada solo puede 
fundarse en el trabajo humano y no en la explota
ción. bl Las grandes fuentes de lá riqueza, o sean 
los medios sociales de producción pertenec�n a la 
c o l e c t i v i da d · y n o- a l o s · p a r t i c u l'a re s . e ) No e x i s te 
la �xplotación del hombre por el hombre, es�able
ciéndose asf una igualdad y una lib�rtad de tipo 
eco.n6mico, con lo que. se eliminan también la di
visión-de la sociedad en dos clases, esto es, la 
di los capital·istas y li de· los trabajadores. Todo 
el mundq tiene la obligación, de trabajar, todo el 
mundo �s titular de loi medios básicos de vida .. 

· El socialismo aspira a crear en la sociedad un nue
vo tipo de conveniencia y de seguridad, fundamentan
do en el trab�jo obligatorio y en una participaci6n
en las riquezas �electivas.

De acuerdo con lo ,e.xpuesto en lo� dos puntos enun
ciados· al iniciar la exposición, deducimos clara
mente la existencia de dos categorías de conviven-



ci.a y seguridad: una de tipo tndividuali.sta y una
de cará·é:ter socia.lista .

. La primera la rige los paises,indi.�idüali.stas y se 
funda e� una libertad e igualdad meramente polfti� 
ca o formál y en la institución de la propiedad'pri.-. 
va s i n li.'rni:t a c i o n e s • · Es ta d i v 1 s .i ó n c re a fata l me n -

·te la división de la sriciedad en dos clases: la de
los pot�nt�dos y l.a d�· los miserables {Capitalis
tas y trabajadores}.

La doctrina socialista afirma en cambio, que la con
vivencia y seguridad de los regímenes indtvfdualis
tas son ·profundamente injusta� y se encu�ntran des
tin�das a ·perecer con e·l ti�mpo. Solo son justas
la convivencia y seg·u.ridad que garantiza a los miem
bros de un pu e b. l o ·un a i gua 1 da d re a l a n te la r i que -
za general· y una libertad �fectiva para. todos, y
no ünicame�te para una minorf�.· En fin, un orden
d e c o n·v en i é n ·e i a y s e g u r t da d q u e e v i te l a e x p l o ta -
ci6n del hombre por-el hombre2.

2NIKITIN, P. Economía politica •. ·p. 8.

12 

I 
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2. EVOLUCION HISTORICA DE LA PROPIEDAD

Acerca de la forma como el hombre- �ist6ricamente ha hecho 

uso de la naturaleza y de la relación existente entre él 

y sus semejantes , e_s preci"samente el punto que se propone 

desarrollar en este capftulo; las �armas por las que la pro

piedad ha pasado en el devenir histórico. Es asf que por 

considefar la más acertada de las clisificaciones la que 

el materialismo histórico· hace de los modos de produéción 

o formas de propiedad , nos vamos a _acoger a ella en este

análists: en oposición a la clasificación histórica clási

ca que la· hace totalmente desvinculada de la realidad ob

jetiva acaecida en el mundo. 

Ya -que la opini6n o corriente. tradicional de l:a historia, 

la divide en antigua, medieval, moderna y contemporánea, con

vf�tiéndola e� una bistoriografia , �in profundizar en los 

aspectos esenciales de la sociedad en cada periodo deter

minaqo. 

Definido e.l método de exposición a ·utili�ar, acerca del 

tema en referencia, podemos decir que las formas de tenen-

• 1 
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cias de las cosas materiales o propiedad ha sido a travªs 

de la historia objeto de las m�s int�resantes transfor�a

ciones en- cada etapa de formaci6n econ6mica social por los 

que la sociedad se ha �isto abo�ada, tales etapas han sido 

e�tudiadas y analizadas suficientemente-por los comentaris

tas d� la� doctrinas Marxist�s, fund�mentado� natutalmente 

en los criterios expuestos por el gran maestro Catlos Marx. 

Estas formaciones econ6mica-sociales son: 

a). Modo de producci6n de 1 a comunidad primitiva. 

b )_ Modo de producci6n esclavista. 

el Modo de producción feudalista. 

d), Modo de producción capitalista. 

el Modo. de producci6n socialista que corresponde a· 1 a,. pri-

mera fase del comunismo. Cada uno de ellos tiene por base 

una forma determinada de propiedad de los instrumentos Y·

medios de producción. 

Asf la base de las_ rel·aciones de producci6n de Régimen es

·clp.vista, feudal y capitalista·es la propiedad privada 

los medios! de prodticci6n que ha originado 

la división de la sociedad en clases hostiles, explot�oras 

y explotadas, por eso el rasgo fundameDtal del 

feudalismo y capitaltsmo es la encarnizada lucha de cla

ses, dnic�mente no hay lucha de clases en �l socialismo en 

el que 1 a· ó as e de l a.s re l a e i o ne s de pro d u e c i 6 n es 1- a , pro -
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piedad socialista sobr� los medtos ·de producción.· La so-

•ciedad consta de clases amigas: obreros, ca�pesinos y la

capa social ·formada por los intelectuales en este pert6db.

,. 

2.1. PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD PRIMITIVA 

Antes di entrar a caracteriza lo que en materia de propie

dad significa ·1a comunidad prim'itiva,' hagamos una relacion 

sucinta de la historia del· hombre antes de ésta: Sabemos que 

-dos son las explicaciories acerca de la. presencia del hom

bre sobre la·•tierra.

Por un lado la explicación teo16gici, tradicionalmente co

nocida, que expone que el hombre fue fruto de acto de la 

divinidad coricretizada en la for�aci6n de un cuerpo de ba

r ro a l cu a l l e i n fu n d i-ó el so p l o v i ta l _- Es t á · es un a razón 

oastantemente respetada y que en lo particular no comparti

da. La otra es la del materialismo histórico científico, 

fundamentado en las investigaciones de Darwin, 'Lamark y Opa

rin, que �ostienen que el hombre no es más que el �ás alto 

desarrollo de la naturalez·a y que fue seguida por los maes

tros del Marxismo y se ha :constituido en la teoría dominan

te. �abla esta tests de que la vida ap�reci6 hace unos 900 

millones de anos y los primeros hombres aparecieron hace 

menos de un millón de anos. Así en diversas zonas de Eu

ropa, Asia.y Africa de clima .cálido habitaba una raza de 

monps antfopoides altamente desarrolladi y tras un. largo· 
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proceso de evolución de e�a raza se form6 e1 �ombre. 8 hom

bre se dife�encia cardinalmente del animal cuando a�rendi6 

a h.acer instrumentos· de trabajo aunq.ue al principio muy pri.

•mitivos. Con la perfección de los instrumentos de trabajo 

comenzó el tra&ajo del hombre3 .

Volviendo a nuestro tema· f�ndamental de la propiedad en la 

comunidad piimitiva, vamos a tratar de emitir rasgos más 

generales que caracterizaron a. esta formación e·conómico

sócial. 

Los siguientes apuntes no� van a mostrar claramente ya en 

un� forma co�creta como se realizó la evolución de la pro

piedad en esta etapa y del análisis de ellos nos quedará 
. 

. 

una visión clara del origen de la propiedad y de lo que ella 

s i g n i f i c 6 p a r a es ta i n c i p i en te e ta p a de . 1 a·· v id a de l · h o m -

· b re.

2. 2. ETAPAS -DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA 

l. La primera etapa es la apropiaci6n directa de los pro

duGtos que ofrece la naturaleza. 

al Recolecct6n de frutós silvestres. 

bl Caza en forma primitiva. 

3ENGELS, F. Revista Oiscusi6n. decadenda del feudalismo y los Esta
dos nacional�s. ·(Jul.-Sep .• 1974). N�. 2. p. 21 a 31. 



el Instrumentos de trabajo (_piedra, palos). 

dl El �ombre vive desnudo, se protegta en los·árboles. 

e.l No e.x_istfa la división del trabajo.

17 

f ). Se e 01111 e n za ·r u d i me n ta r i a m e,n-te a u s a r l a p i e d r a .y a p u l i r 

instrumentos. 

2. La segunda etapa es la existencia de la propiedad so

¿ial· colectiva de los medios de producción. 

al Se distribuyen los atile� y product6s alimentici6s. 

bl El individuo aislado estaba . indefenso. 

3. En la tercera etapa apatece la comunidad gentilicia

(gens l. 

al Desarrollo de l _os medios de p ro_ d u e c i ó n . 

b l Se aprende a fabricar i"nstrumentos de piedra y hueso. 

el Se establece la cacer-fa de grandes animales. 

d). Se 'tn ven ta ei arco y la ,fl ech.a con lo que se facilita 

comunicación. 

e} Se aprendió a crinstruir vivien�as.

la 

f). Se opera, se da, la división r:iatural der· trabajo por el 

sexo y la edad. 

gl La propted�d es aan colectiva. 

h} La organización social se estabiliza.

i). La mujer alcanza una gran pre.ponderancia,_ desempeña un 

papel importante en la producción social: la alfarerfa y 
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la azada. 

jl La jefatura de un grupo no era �ereditaria. 

kl:No existta una categoría de.'hornbre.s que maridaban o gue

rreaban. 

4. En la cuarta etapa se desintegra la comunidad primiti-

va.

al Se origina una divi:sión soc-ial del trabajo. Tribus pas

tor�s y· tribus agricult9ras= C�ando aparece esta división 

del traliajo es cuando verdadera.mente van a nacer los. embrio

nes de división principal de la sociedad, puesto q�e·, el 

hombre al comenzar a producir la tierra inicialmente comu

nitari·a�ente, después con la intensificación del intercam

bio, cua�do comienzan a producirse excedentes en algunas 

tribus; es pues la tierra el element� generador de gran 

división social. 

b ). Se pe r fe e c i o na n l os útil es d·e traba j o . El traba j o y a no 

es colectivo�· 

-el La labor pr�ponderante es ya del hombre que se convier

te en jefe de famili�, y como lo producido es familiar, a

sume la dirección de la propiedad.

d} Aparece. l_a familia patriarcal .
. . 

el El trabajo prod4cfa rnás de lo necesario para la ·vida o 
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s.uste.nto. 

fl Quienes no tienen lo necesario para producif� trabajan 

o produc�n para.otros.

gl La_aparici6n del hierro; degarrollo de la productividad. 

hl·s�gunda división del trahajo; oficios diferentes a la 

agricu·ltura y ganadería. 

i} Se- da un profundo cambio en la organizaci6n social.

j} El exceso en la producci6n de. mercancfas y el intercam

bio, produce una nueva división social del trabajo; apare

cen los mercaderes aparece el dinero. La tierra, el· gana

do, el dinero y masas de esclavos en poder de un grupo re

ducido de familias. 

k} Se integra una ca�a·p�i�ilegiada especial. La situaci6n

dominanti de esta capa hace necesario una org�nización coer

citiva· que sojuzgue a quienes estaban fuera de ella, apa

reciendo el 11 EST�D0 11
• 

2·.3; MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA 

La esclavitud es la primera forma de explotaci6n, 1·a m�s 

burda y descarada que ha existido en la historia de casi 

todos los pueblos. 

El paso de la sociedad primitiva al e.sclavismo tiene por 
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base el crec1miento de las fuerzas. producti.vas, el desarro

llo de la dtvisi:ón social del trabajo y e.l cambio: en la 

sociedad prtmitiva predominaban los instrumentos de piedra, 

mientras que en la del r�gimen esclavíita, al conoce�se. la 

furidición del �ie.rro, pasaron a predominar los instrumentos 

de este metal. Los ins·trumentos de metal ayudaron a ampliar 

el m a r c o de a et i v i da d- l a b o r a l del h o m b re . El ha c ha de h i e -

rro permitió talar liosques y desarrai'gar arbustos para de

dicar los campos al cultivo; el arado con reja de· hierro 

hizo posible el cultivo de t�rrenos relati�ame�te grandes. 

La agriculturá no solo producía cereales y legumbres, sino 

también vino y aceite. La fabricación de instrumentos me

tálicos originó la aparición de u� g�upo de hombres apar

te; los art�sanos cuyo trabajo fue adquiriendo. un carácter 

cada vez más i�dependiente. Se produjo la segunda gran di

vis-ión del trabajo� los oficioi se separaron de la agricul

tura. Al separarse los oficios de la agricultura prosiguió 

el desarroll o  del cambio. En la med•ida en que se ampliaba 

el cambio·fue apareciendo el dinero, la mercancía 'Universal 

por medio de la cual se valoran todas las demás mer¿ancías 

y que sirve de intermediario en el cambio. E� progreso de 

la divisi6n del trabaj� y del cambio·, dio lugar � la apa

rición de -personas dedicadas a comprar y vender mercancías . 

. Se produjo la tercera g�an división social del trabajo: la 

segregación de los mercaderes. 



- .-_, -

21 

El desar_rollo de los of-icios y e.l cambio originó la apari.

ci6n de la� ciudades. Al principio la ciudad-�e distinguía 

poco de la a 1 dea, pero. gradua 1 mente. come.nza ron a concentrar

se en las ciudades 16s oficios y. el comercio. A�i comenzó 

la ciudad a separarse del campo. 

El desarrollo de las fuerzas productivas, la sucesiva di

visi6n social del trabajo y el cambio, acentu�ron. aan más 

lá desigualdad patrimonial. o·e una parte estaban ·1os ri

cos que babfa concentrado en· sus,manos el gariado de labor, 

·10s inst�umentos de producci6n y el dinero. De la otra se

h.allaban 'las pobres que se· arrufnaban más y más viéndose

forzados a recurrir al préstamo de 1·as ricos.

Apar�ció la gran hacienda esclavis�a. Los esclavistas ri

cos pi;isaron a poseer centenares y miles de esclavos, crean

do grandes h.aciendas esclavistas. 

Las ielaciones d� producción de la sociedad esclavista te

n.tan como base la propiedad esclavista tanto de los medios 

de producción como de los trabajadores, o sea, los. escla

vos. Esto� se consideraban como un objeto que �ertenecfa 

entera y ·totalmente al propietario. En la sociedad.escla

vista, el esclavo no se distinguía del hacha o del buey más 

que por el don de la palabra. En todos los demás aspectos 

era pro p i e da d de su s e c to r , l o mi s m o que e 1 ganad.o , 1 a ca -

sa, 1 J l a tierra o os aperos. 
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La explotación de los esclavos fue adquiriendo ·formas ex

cepcionales. El esclavista no respondía ante nadie por la 

muerte de un e.s:clavo. Se apropiaba de todo el producto del 

trabajo del esclavo. A ba�e del trabajo de los esclavos, 

el mundo antiguo. alcanzó un auge con�iderahle económico y 

cultural. El r�gimen esclavista en comparaci6n con el ré

gimen de la comunidad primitiva, era üna ·traba en el cami

no del progreso sucesivo de la humanidad. 

El modo esclavista de prriducc•i6n llevaba en sus entrañas 

profundas e inconciliables contradicciones que fueron la 

causa de su desaparición. 

Al hacer su aparici6n el modo esclavi�ta de producci6n con

tribuy6 al crecimiento de las fuerzas ·productivas. Su de

sarrollo·posterior caus6 la destrucci6n de las fuerzas pro

ductiv�s. Por eso, las relaciones de producci6n basadas 

en el trabajo d�l esclavo, ·se convirtieron en una traba 

para el progreso de las fuerzas productivas de ,1a sociedad. 

Al producirse la· ruina de las grandes hacie.ndas de la so

ciedad, basadas en el trabajo de los esclavos se fue hacien

do más ventajosa la nacuenda pequeña. Por eso aument6 el 

nGrnero de esclavos manumitidos, registrándose al mismo tiem

po el fraccionamiento de los latifundios en pequeños cam

pos cultivados por colonos. El colono ya no es esclavo, 

sino agricultos que adquiere un usufructo vitalicio de una 

determinada zona de.tierra por la cual abona cierta canti-
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dad de dinero d de productos. Los colonos f�eron los an� 

tece�ores d� los campe�inos �iervos medievales. 

Asf, en las entrañas del régimen esclavista comenz6 a en

gehdrarse·el nuevo modo, es decir, el- modo feudal de pro

ducción .. Paralelamente. al desarrol"lo de la economía escla

vista se iáa agudJzando más y más la lucba de clases entre 

oprimidos y opresores. 

Dicha lucha desembocaba en sublevaciones de esclavos con

tra los esclavistas. Los ·golpes internos s� fueron inter

calando c�da vez más con los asestados desde afuera; lo que 

originó el hundimiento definitivo del régimen esclavista. 

2.4. MODO DE PRODUCCION FEUDALISTA 

El régimen feudal ha exis{ido con u�a u otras peculiarida

des en casi todo� los Pafses. La época �el feudalismo se 

prolong6 un largo perfodo_. En China el régimen. feu'dal duró 

más. de 2.000 años. 

Las rel�ciones de producci6n de la sociedad feudal tentan 

por base la propiedad pri:vada del señor feudal respecto _- a 

1� tierra y la propiedad parcial respecto al campesino sier

vo. Este no era esclavo. Posefa hacien�a propia. A la 

par de la propiedad de los señores feudales existí� la pro-

piedad de los campesinos y artesanos respecto a los ins-
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trume.ntos de tral;)a,jo y s.u b-acie.nda privada. La pequeña b.a

cienda campesina y la producción de los pequeños artesanos 

se 5.asafia en el tra�ajo pers:onaL Toda· la producción te

nia un carácter natural en lo fundamental, es decir, los 

productos del trabajo se destinaban en su masa principal 

al consumo personal -y no al cambio. 

La g r a n pro p fe da d fe u da l de -. l a t i erra s e r v í a d ·e b as e · p a r a 

la explotación de ·1os campesinos por los terratenientes. 

La parcela que se d�stinaba al· cimpesino_ le aseguraba al· 

terrateniente la mano de obra necesaria. Poseyendo la par

cela en usufructo hereditario, el campesino estaba obligado 

a trabajar las tierras del señor.con sus propios aperos o 

a entregar al 'terrateniente una parte de sus productos en 

especies. Este sistema· de administración no solo daba lu

gar a formas descaradas de. explotación sino que colocaba 

inevitableme,nte al campes1no en una situación.de .de_penden

cia personal para con el. terrateniente. 

El tiempo de trabqjo del campesino siervo se dividía en dos 

partes. necesario. y adicional. Durante el tiempo de tiaba

jo necesario, el campesino creaba lo necesario para su· pro

p i a e.x is ten c i a y 1 a de su fa mil i a . Duran te e l ti e m ¡:i o ·de 

trabajo adicional.creaba el plu�prosuelo. 

El progreso de las _ciudades y el desarrollo del .. comercio e

jercfa un gran flujo en �l agro feudal. La h�ciehda de 
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los señores. feudale.s fue i.ncorporándose.. al. ínte.rca·mbi:o mer

cantil. Los señore� feudales nece.sitahan dinero pa�� �am

prar artículos de lujo. Con tal motivo comenzaron a pasar 

de la renta en trabajo y en especie a la renta en dinero. 

Can el paso a la renta en dinero se hizo mayor la explota-

ci6n feudal. '

En la �poca··del feudalismo se alcanz 6 un nive1 elevado de 

las fuerzas productivas que en la esclavitud. Err Ja agri-· 
' ' .  

cultura se elev6 la t§cnica de producci 6n. S�rgieron nue-

vas ramas de cul·tivo de la tierra y se des�rrollaron con

siderablemente la vinicultura y la horticultura.· Pr6gresa

ron la ganaderfa y las ramas vinculadas a ellas. 

En la esfera de los ofiGios se perfecciona.ron paulati�amen

te en la ciudad los i:nstrumentos de trabajo, los procedimien

,tos de tratamientos de la materia prima y la especializaci6n· 

de 1 o s o f i c i os . En e. l s· i: g 1 o X V a p a re c i e r o n e 1 i n ve n t o de 

la �rGjula y los grandes descubrimientos geogr�ficos. 

S i n e m b a r g o , e 1 r é g i rn e n fe u da 1 , en c u y a s e n t r a ñ a s s u r g i é ron 

estas nuevas fuerzas productivas, frenaba s� desar�ollo su

cesivo; las fuerzas productivas tropezaron con el estrecho 

marco de las relaciones feudales ·de. producci6n. En las en-. 

·trañas del feudalismo se. engendran las relaciones capita

listas de .producci6n.
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Durante la histofia del feudijlismo se libró una encarniza

da lucha de ·clase e.ntre los carnpe�tnos. y los señores ·feu 

dales. Dfcha lucha se encon6 so&re todo al final de la é

poca feudal. Las sublevaciones campe.si nas hicieron tamba

learsse al- régimen feudal y· causaron su. de.rrumbamiento. Al 

frente de la lucha contra el feudalismo se puso la burgue

sfa para tomar e.rr sus manos el poder polftico y convertir

se en clase dominante. 

2.5. MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA

Como se sabe, el modo capitalista de producci6n surgi6 de 

las entrañas del feudalismo. En el proceso-de su evolu

ción el capitalismo· pas6 por dos fases: la premonopolista y 

la m�nopolista. L�s dos tienen una base coman: la propie

dad p�ivada sobre los medios de producción y la explotación 

del trabajo asalariado. Sfn embargo, las dos -fases·se .dis

tinguen· una de otra. El capita1ismo premonopolista corres

ponde al pertodo _de la 1 ibre competencia, · cuando las fuer-

zas pr,oductivas se desarrollan de una manera más o menos 

suave en líneas ascendentes. En los Estados Uni.dos, Ihgla·-

terra, Francia y otros países econ6micamente desarrol l_ados, 

el capitalismo pre.monopolista dominó ·hasta el al timo ter-

cio del siglo X}X, cuando en la economía d�·1os pafses ca

pitalistas comenzaron a· producirse procesos que le impri

mieron nuevo� caracteres: la 11br� competencia cedi6 lugar 

a la domina¿i6n de los monopo)ios, que pasaron a desempe-



·r .· _.-- --

27 

Har un papel más o menos decisivo en. la vida econófuica de 

los paises. A ffnes del siglo XIX, y a prtnct�ios d�l XX, 
. .

el capftal1smo _promono_polis:ta s:e transformó e.ri i.mperiali.s-

mo, fase superior y última del desarrollo del capitalismo� 

2.6. MODO DE PRODUCCION SOCIALISTA 

L� sociedad comunista en su desartollo pasa_por dos fases: 

la primera, denom.inada _'Socialismo, y la segunda, superior, 
. , 

·ctenominad� Comunismo.

El comunismo cumple·la mis'ión _histórica de liberar a todos 

los hombres de Ja desi':gualdai:I social;·de todas las· forrrias 

de opresión y e�pl?tación y_ de los horrorés de la guerra y· 

entroniza en el !llundo l_a p·az; el Trabajo, la. Libertad, la 

I g u a 1 da d ·, 1 a F r, a ter n i da d y l a D i c ha d e to do s 1 o s p u e b 1 o s . 

La socied�d comun ista no pue�e construirse al dfa siguien-
., . 

te de la toma del poder polftico -por la clase obrera. La 

e d i f i ca c i ó n d _e l c_ o mu n is m o . re q u i e r e mu c h o t i _e m p o y t r a b a j o 

tenaz de la clase.obr_era, el campesino y los intelectuales .. 

Al enfocar el socialismo como la primena fas� -del comunis

mo·� Marx seAala que en dicha fase .no �e trata �e una· socie

dad. comunista 9ue· se ha desarrollado sobre una base propia,· 

sino de üna sociedad �ue acaba d� salir de las entraAas d�l 
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capitalismo y que por e�o mantiene an todos los aspect�� e

conómicos, -moral e intelectual los e.stigmas de la vieja so

ciedad r Len1n su&�ay6 que: " ... La diferencia científ ica 

en que. el primer término designa la. primera fase de la pri-;

mera sociedad o de la nueva sociedad que· brota del cap i -

talismo, mientras que el segundo t¿fmino, designa una f a

se superior .Y más avanzada de dicha sociedad ... " .. 

El desarrol.lo del socialismo lleva'a la segunda fase ante

rior: el comunismo. 

As'i, el so'cialismo y el c'omunismo, son dos peldaños, dos fa

ses de una misma sri�iedad, de la soci�dad comunista. 
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Antes d� introducirnos a exa�inar la �istori� de la propie

•.dad en _·el __ tema-que ·nos ocupa, nos parece de capital impor

tancia hacer una relaci6n de las circunstancias econ6mkas 

y sociale� que para aquella· época sirvieron de motor para 

_la campafia descubtidora de. las grandes metr6polis eµropeas, 

para así: bacer una caracterfzaci6n lo �ás concreto ·posible, 

ajustada a ·1a re.ali dad del .devenir hist6rico y a la vez de--

•j.ar s�nta·da. una posici6n· acerca de este ca·ndente tema de la 

ubicaci6n hist6ric��econ6mica de la sociedad latinoa�erica

na.como una· pajticularidad de conjuntos iniciales del ca

pitalismo, pero a la vez trataremos de'resaltar los aspec

tos más importantes de nuestro país.

En raz6n de lo ex�uesto sé bace impiescindible echar una 

. m i r a da e.n e 1 . t i e rn p o y en el es p é c i o en q u e·- � e de s a r ro 1 l a: -

ron··1os acontecimientos. 'Así: tenemos que en la era del 

sjglo XV comi�nzan a darse ciertas c�iacteristicas que van 

· a ser .las causas determinantes de los_ domin-ios de ultra

mar; vemo� como esta época encaja perfectamente en el pe 

ríodo de· ·extensión- o destrucci6n del. sistema feudal .de pro-

i ' 
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ducci6n, generador del estancamiento qu-e dehi6 sqport�r la 

saete.dad .en ese lapso de. tiempo, h.aci.endo énfasi.s. en que tal 

pe.rtodo corresponde. al fin del fe.uda.ltsmo, porque de he.

cho presupone la existencia, o por lo menos el c�mienzo d� 

r�gimen de propiedad·o producct6n subsiguiente, el cual se

rá el capi_talismo con- su c.lase revolucionaria _(la burguesía) 

que entrar� a constituirse en la clase rectbra de la nue

�a sbciedad, debido a las exigencj�s de la as�ende�te ideo

lo9fa, yan a prod�cirse acont�cimientos �aciales, po-lfticos 

y econ6rnicos·que servirán de base para la sustanciaci6n del 

régjme·n capitalista e individualista de la propiedad que se

rá el i�per�nte a través de los · si�uiente� siglos. 

De lo'anterior da fe el e�crito de Federico Engels, acerca 

de la decadencia-·Jel feud�1-ismó y el surgimiento de los Es

tadtis nacionales que·reflejan las condiciones ya enunciadas. 

Estos comentarios de Engels, acerca del fin del período feu

dal hace.n muc,hfsima claridad, dado el·desc_onocimiento -que 

existe eri América Latina sob·re el _p.roceso_que han sufrido 

e�tos pafse�. Concretamente en Colombia es incalculable el 

número de opfniones que 'se._ han expresado sobre ei tradicio

nal l i.bro de llistor1a 9e Henao y Arrubla ha·ce bastante tiem-

·po. Concluí:mos que la llamada 11 gesta descubridora 11 no fue 

más que el. resultarle del gran proceso de avance expansi6n 

capitalista. 
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Vistas las cosas base e�ta 6ptica, resulta un tant� errada 

la pa�i�t6n �o�teoida por Estanislao Zuleta en su libro: 

11 La tierra e.n Colómbia 11 , cuando. di-ce: 

El proh]em� de tierras se re�o�t� hasta el pef1�do 
inmediatamerite anterior, cuando se plante� la cues
tión- del tr.ato: qu·e -de.bía .dár.sel-e a los. indios,cues-

. ti6n 'ésta .que definiria �n último el-· Régimen Agra
r:io para el futuro; si se llegaba a un sistema .. d·e 
esclavitud total ·y generaliza�o que pónfa en pel·i� 
gro la destrucción de la'.mano de obra au.t"óctona, se 
crearía un-a forma ·ct·e .explo_taci•ón de tipo de plan� 
tac iones tropicales para. export¡(ción· a la Metrópo-:-

. 1 i', por .el co-ntrario se i.ntrod'(.1cian ·-normas ·para pro
t e ge r 1 a man o_ de o b r a indígena de c i v i l i za c i o ne s a_ -
grarias y -explotarlas."en forma de servidumbre�: se 
producirfa üna civilización de altiplanos· dedicada 
en buena _parte al aut.oabastecimiento de una organi
zación económi6a d� tipo feudal. En realidad am� · 
bas co�as ocürrieron, pero la segunda fo�ma �redo
mio6 casi desde el principio y en ell� se planteó: 
rápidamente el problema de garantizar la explota
ción de los predios concedidos por- la Corona y de 
adjudicar a la población indígena algunas tierras 
para·_su subsistencfa. La cuestión ··de tierras qúe""'.
dó definida al impedir �ue la propiedad se oponga 
al trabajo. A través de las diferentes institucfo.

-ne·s y modalidades de cada época1 se ha tratado de 
resolver la contradicción entre la posibilidad de 
acaparar la tierra por parte de. propietarios que no-· 
1 a traba j a n y 1 a ne ces i dad de el l a por parte de los 
cultivadores. La dificultad ha. estado siempre e'n 
el ·extraordinario poder económico y pal ftico de i'os 
Terratenient�s. Durant� la colo�ia _lograron ev�-
dir. el cumplimiento de lai disposiciones de la Co
rona que condicionaban la propiedad al uso d� la 
tierra4. 

Afirmamos que es errada la teiis sostenida por E. Zul�ta, 

por cuanto habla de que llegó un momento en que se planteó 

la cuestión del trato que debía dársele a los indios; como 

·sise hubiera presenta·cto en esa �poca por pa�te d� la Ca-

4zuLETA; Estanislao� La .tierra en· Colombia. p. 11.
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rona o tratando de.hacer depender de la conciencia de los 

conquista�ores Jas condiciones que regirían estas tierras, 

desconociendo. el proceso evolucionista d�l capitallsmo que. 

en esa era se produjo. Entonces no ,es que se plánte:ara la 

cues.tión del tratQ á los· indios,. sin'o que el capitalismo con 
. 

' 
. 

sus fue.rzas productiv'as_ -fiJe quien· determin6 la forma de pro

pied�d de la tierra e� Am�rica y la explotaGf6n ·de la mano 

de obra vernácula. Asimismo resulta equivocad� el autor 

cuando sos:tiene que: "en .realidad ambas -�_ósas .ocurrieron, 

esto e� refiriéndos� a las formas de propiedad y explota

ción antes planteada,. pero· la segunda dominó casi desde el 

principio, planteándose en ella .e.l problema de·· la explota

ción de los pr-ed_ios concedidos. por la Corona y. de a_djudiq1r

a la población indfgena_ algunas tierras vital'es_.para su su

pervivencia 11 . Por ningún lado 'el expositor comenta algo a

cerca del capit�lismo naciente y que fue la ca�sa del pro

ceso expansionalista de los estado� europeos del . siglo XVI 

que nec�sariamente de6ta adoptar las nuevas tierras en las 

formas de comercio de ellos. Y esto .resul·ta cla�o a la 

lyz del análisis q�e hace el- Marxismo de las circunstancias 

socio-económicas tanio de las metrópolis ¿orno de las colo

nias y ellas enmarca�as en el marco de1. capitali�mo nacien

te. 

De los apuntes de F. Engel"s, citados anteri9rmente, ·en- cuan

to al fJ·n del período_ f_eµdal, es impo
.
rt_ante la visión de 

conjunto que reali�á al exa·minar las-_relaciones entre los 
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Estados Europeos y para Colombta prt�cipalme.n.te entre I�

glaterra y Espafia quienes e.stahan trenzado� en guerra del 

dom i n i. o de. la s t te r r a s de u l t r a m á r , q u e como s e s a b e. ,- es l a 

raz6n por la cual existían Corsar•ios ,. fiJ.il;,usteros depen

di�ntés de la Corona Inglésa puesttis pa�a obstaculizar las 

relaciones comerciales entfe Es-paña y sus colonias en Amé-
. .  - e 

rica. 

A Inglate·rra no le in-tere.saba la guerra directa ·con España. 

Ya no-ne.cesitaE: ra armas, sino tenían las ideas· de igua1 fra

ternidad y el libre c·ambi:o que tiene una gran acogida en la 

. C6ioriia y que son las esencias de las idea� independ�ntis-
.\ 

tai d� los años posteriores� 

Podemos ver como dadas ·las circunstancias de las. correla

ci"one-s económicas, p_ri_mero _en las colonias.solamente· se.ex-

plotában las minas� descuidando grandemehte el -�ultivo de 

la ti�rra, la que se cultivaba Gnfcamente para la sub�sten

cia. Por eso ·en los primeros tiempos las .. colonias sol amen ..:

te son p�oductoras de oro. 

La organización agraria, mita·y r�sguardci; de que más ade

lante hablaremos, no tuvieron gran· relevancia.en un prin

cipio como s1 la tuvo cuando de produc�ofes de oro pasamos 

. a· productores de materias primas, porque ahora sf se · iba 
• • 1 • 

· a manife.star el interés metropol ftano en los pro·dµctos a-

grfcolas·. Resulta importantfsimo no ·perder de vista·. el
• f 
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desenvolvtmiento del capitalis�o en circunstancias especia� 

les en Amér'f.ca Latina y e.n Colombia. En esta forma se pue

de seguir un m�tódo más o .menos que permita_ mqntenern6s li-

-�ados a.los análisis hechos por Ma�x, Eng�ls, Lehfn . Una

cuestión que resu lta de gran importancia para el análisis

de la política colombiana y,especialmente de la tierra, tie

ne que ver con·l-a �apa de los terratenientes q�e se consi

deran como clase social, en la forma de fraccfón de· la bur-
� 5 g ues.1 a .

. -

Lo cierto· es que en el proceso de la in dustrialización., el 

c a p i ta l te r m i .n a p o r i n va d i r el campo , p e r mi t i e n do a 1 os te -

rrateni�ntes la percep�ión de.las diversas Jor�as de renta 

t e ·r r. i t o r i a· l , a b s o l u t a y· d i f e r en c i a l . 

A l a g u fa de es ta s p r em i s as es q u e · v q. m o s a e n t r a r a e s t u - -

d i a r 1 a s fo r m a s d e p ·ro p fe da � y ex p 1 o ta c i ó n · d e' , l a ti e r r a ·· e n 

Colombia; para. lle .. gar � :c_oncluir en la: situación de lqs cam

pesino� y de la tenencia de tierras que.no es más que pro

ducto del desarrollo.del sistema· cap italista. 

3.1. NORMAS QUE RIGIERON LA ·PRbPIEDAD DE LA ·TIE�RA EN .LA 

COLONIA 

Referente a las normas que rfgteron para la tenencia de la 

5NIETO ·ARTE.TA, Luis E. El café en la sociedad colombiana .. p. 12.
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tierra a· la llegada de los. peni.ns.ulare.s a América, tenemos 

que fueron las ó.ulas papales., e.l tratado de. tordecillas ·, las 

leyes de India, capitulaciones y mer�e.de.s, re.ale� cédulas. 

Las bulas papale·s se dieron en e.sa: _época y eran ep.fstdlas 

- médi_ante _las cuales el papa resolv-ía ·cuestiones sometidas

a su arbitrio con fúndamento en la 'teoría de las dos par

tes. Es. importante !ílencion�t las·· Bulas Álejandrinas, die-
' '

tadas por el Papa Alejandro- -que dieron .a España· el de'r·echo,

de dominio de las tierras infieles.

El tratadb de Tordec.tlla� sir�{6 .para d�terminar con exac

titud los límites de demarcación entre las futuras posesio

nes de España y Portugal� la cual fba de polo a polo, a 370 

Jeguas de cabo virde y fue firma�o en el ·año de 1494. 

La Us-ucapi6n que aparece en las Siete Partidas parte 3a.- que 

recónoce esta forma de propiedad de 1 a .ti erra. 

Las reales .cédulas-dictadas por la Corona de Castilla, que 

6�orgaba ti�rras a los. cbnquisiadores . en Yirtud de títµlos 

y merec i m i:e n.to s. .Las. vinculaciones entre los descubridores 
' . 

y los Reyes. de España se llamaron "Capitulaciones" o parte 

por las cuales se fijaban beneftcios para ambas partes. 
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·3.1.1. Pertodo. comprendido e.ntre. 149.2- y 159.1. La� capi

tulaciones ·y mercedes, o sea el periodo entre 1452 j 1591,

época en la cual la Coron� EspaHola no podía financiar las

expediciones de conquistas y firmaban cbntratos cbn los con

qúistadores pa,ra q·ue las ·llevaran· a cabo, otorgánd_oles a

cambio derecho_s _y benefi:cio-s que consistían_ en un número

· de aldeas, tierras y vásallos co-n jurisdicción civil y cri

.minal en;clara re�pectiva y.la facultad pa�a reciudar im

puestos · a: su fa· v p r ., L os ben' e f i c-i os · que oto r g aban
. 

1 a s · ca. -

pituiacione�.consistían en propie�ades �üe podían heredar

se y venderse. Asf mismo fijaban la p�rte de riqueza que.

corre5pond�a al monarca.

., . . . 

Las capitulaciones· otorgaron al· beneficiario l� tierra y 

el in<lio sin ·precisar ·1o·s límites, y e·l con'qUistador podía ' 

repartir· tierras, entre sus. hiJos y c'ompa.ñeros de exp.edición, 

pero advirtiendo a los beneficiarios su oc�paCíón efectiva. 

La primera capitulación  la firmó Cristóbal Colón en abril 

de 149i·y recibió mercedes �n tieiras, título de Virrey y 

Gobernador con . derecho$ a ·la. déctma parte de ·todo lo que 
6obtuviera deduciendo el costo 

Para confirmar lo anterior transcribimos la parte· pertineh- .. 

te d e 1 l i. b r ó de R a fa e l So to , De r---e c h o s de M o m p o x e i, l a i n -

.d�pendencia, cuando dice: 

PzuLETA, E. La tierra en Colombiá. · p. 12. 



.Estando C:ristóbal Colón en e.l campame.nto de. Tos·'.Re
yes _Católicos en la Villa de Santa Fe en la Vega 
d� Granada, el 17 de a�ril de 14q2, se. -otorgaron 
las capitulaciones que de.�ían ser normas de con
du-cta par.a e.1 .de.s:cufi.rtmiento de. -América: allf se.· 

-conceden y se otorgan el ffltro· conquistador bajo
palabri de Reyes, 5i bien .parcamente,- ton notorfa
cicaterfa, con tacañeria aplebeyada los tftulos de
Al miran-te para él y sus ·descendientes, .con todas
las prerrogativas y prtvil�gios de que ·goiaba el
Almirante d� Castilla, pariente cercano del Monaf
ca· Aragonés Virrey o Goóerador de todas las isl-a-s
y tierras firme� que·ganare. El 30 de abril ·ex
p id en l os Re y e s -o t ro t í tu lo a · C o l 6 n en e 1 _ q u e s e
ordena (.· .. 1 Es nuestra me�ced o voluntad eri el
que v.os· el dicho Cri-stóbal Col6_n, después de ha-
1 lados descubierto o ganados las dichas islas, o
tierra firme eh la dicha mar océano o cualquiera
de -·el las, que sea de. ·n_uestro Al miran té, é Vicerrey
o Gobernador de ellfts, é vos podades donde adelan-.
te llamar o intitular don Cristóbal· Colón-, é así
vuestros hijos é. suc�sores en el dicho oficio o
cargo se podrán titular llon7.
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Tanto én las capit�laciones como �n las cédulas no se da� 

b� ri lihdera�iones precisas y solamente hacia 1525 se co

menz6 a -precis·ar .éste concepto. La Ley· primera del L-i-bro 
.,

I·V Titulo .XII es más expl1cita al respecto. · Este perfodo 

de capitulacio·nes y mercedes reales, se caract"erizó ·por una 

variedad tanto en la extenitón· de . tierras �dj�dicadas como 

en la precisi6n de los lfmites ·aunqu� e.xplfcitamente se_e-

. x i g i a q u e e 1 a g r a c i a d o - c o n 1 a rri e r·c e d de b í a o c u p a r e fe c t i va -

mente las tierras y residir-en ellas. \

El sistema del Imperialismo Mercantilista dirigido por Es

paña fundándolo �n �l co�trol directo de las Colonias para 

7 . . . 
· SOTO,- Rafael. Derechos· de··Mompox en la independencia. p. 31.
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s..u axplotaci6n por medí.o de. un come.rci.o re.glamentado y e.Té.-. 

vando las prob_ilii:ciones. para e.vitar las. compe.te.ncia�. Fue. 
' 

cuando se tntctó. �1 de.s.ar·rol lo ge.ográ·fico de. -la econo111fa na

cional con la ocupaci6� de las_tierras, mesetas y planicies 

en· la cual _los conquistadores espa_ñóles encontraron· indf.

genas de ·alta evolución cultural y política. Las elevadas 

regiones· andinas ofre_cieron a los conqu_istadores óp
.
timas con

diciones para:sü existencia se.dentaria. Las costas fü�ron 

regiones utilizada� para la defensa y la economfa �irá al

rededor de la minería. 

No existió una economf� nacional . sino una -ierie de econo

mia�·parciales, con mfnfmas víai co�unicables, sin mercad-0 

- exterior y con una sola actividad, es decir, fa extracción
: ' 

' .  . , 

de m�tales· preciosos y-e.l envío a fspafia de todo el ofo y

la· plata extra.fdos de las mi:nas.

El si�tema económico impuesto por EspaHa a las coloDias im

p1di6 el desarrollo de éstas. 

La .. legisl.ación Español.a· en cuanto a tierras en América se

d i v·i d i ó en c u a t ro p e r í o do s q u e d et e r mi n a n l a s me d i da s e c o -

. nómtcas -y pal ttico-:jurtdicas para favorecer la concentra"ci6_n 

de la prdpiedad sobre. las tierras enumerados- en la siguien

te forma: 

,·, 
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-· E.l primer pe.rí.odo· compre.nd"i,do e.ntre. 1492 y 1591, se. ca

ra�.teriz6 e.n la e.ntre.ga de. tterra� como pago a los Conquis

tadore.s por medio de Tttulos den�mtnado� Capitulaciones,,C�

dulas Relaes y Tttulos otorgados directame�te por lós vt�

En e. l seg u n do pe. r í o do , .de 15 9 1 a 16 8 O . . Fe li pe I I fi rmó las . 

do_s famosas cédulas de· El Pardo,· que son las normas· sobré· 

tierras dictadas por el Rey �e�de
.
el Palacio del Pardo, a-

. 
. 

pti�ada en esa etapa. Desde esa fe�ha se d�nuncia el aca-

paramiento indebido qe 'tierra del· Estado no titulad'ás ·y am

parándose los piopfetarios en los titulas ixpedidos por las 

autoridades···e.spañolas, que . a pes_ar de cobfjar_gran·des ex

tehsiones, se·extendfan a tierras �iedañas �o comprendidas 

de�tro de los linderos �e la titula¿ión; sistema éste que 

actualmente se ütil'i.z.a y _que obliga ·al INCORA al procedimien

to de. clarificación. La primera cédu·la de El Pardo de 1579

estipula q�e a quienes tón ocasión- que tienen de la merced 

de a 1 g un as tierras ·se han. entrad o y ocupad o otras si _n t f tu

l o alguno, notándose la inmediata fea�ción de los propieta

rios cuando .19-a_ños des.pués_se produce la.segunda cédula,
• 

1 

en. 15S9, para indicar que quiene� tiene� ocupada� las tie-

rras stn t1tul? legal están obliga.dos a devolverlai si no 

c u ni p l en · c o n l a c o m p o s i: c i 6 n e. i n d. e m n i_ ta c i o n e s a l a s a u t o r i -

d�des rªales, por 1.o cual este indebido-acaparamiento que

dó legalizado �or el pago corfes�óndiente. 
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- Referente al tercer pertodo, de 1680 a 1754, corr�spon-

de. a la e.xpedtci.ón.del "Código de. Indias", consistente.en

la re:copflació.n de ·las· leyes y normas estable.c�das por Es-
. . 

paña, en donde por·.primera vez �e-institucionaliza la ven-

-ta si.n ,-ímit'es de-ta tierra facilitando_ en esa forma-'el a-.

capararnfent_o.

- El ¿uarto perfod� comprende la �xpedición por parte del

R·ey de· las. leyes C<;>:r:i_p·ci-das. como las de San Lorenzo· en 1754

;Y :San· Ildefonso en· 1780'.' ·siendo éstas las últimas normas

expedidas por España·. La ·priméra ·cédula, 1a de San Loren-

zo, r:-ati.ficaba la legislación anterior en ·-GÍJanto a tierras 

ocupadas_ sin. titulo q�e pasaban al· patrim�nio Real eri caso 

de .no pa.g.él.r_se. Pero la cédula_ de San Ildefonso, expedida 

e·l ·2 de ago.sto de.17'80, tres años despué·s de que iniciara. 

José Gabrie.l Tupa.e Amaru·1a· heroica Tucfia de l_1be·ración en 

.·el Pera, reviste extepci.on.al i.mp·ortancia por su con·tenido 

social al determinar que la� tierras debf�n· ser· entregad�s 

a los más neces_i_tado_s, al sanc-ionar e.orno usurpadores a :.q_uie-

n e s e x e e di e r a n 1 o s .1 i n d e ro ·s q u e s e . l e s · h i.J b i e re a d j u d i e a do 
. . . 

y definir·que si las· tierras no se hallaban cultiv��as, la 
. ,,, 

posesión no mereci'a r.es.peto, .debiendo. l:as ti.erras rep_artir

. s e. a � t r a s pe r so n a s: , a 1 s u p r i. m i-r l a ven t a de t i e r r a s · b a l -

días y destacar que la m6rada y labor, la vivienda y el. 

trabajo adrec;fitabah la .verdadera posesión .. 
t ' , ' '
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En la ipoca en que fue expedida esta c�dula se constituyó 

en la pri:merq. le._y· _de. Re.forma Agr.a_ria dictada después .de la 

Conquista,. le.y que como todas las. anteriores. se quedarían. 

sin aplicar co�o escarnio de lo� pequeños campe�inos. 

Otra de las.medidas adoptadas por·1a ·Legislación Española; 

fue la con'stituci6n de 1o·s re.sguardos indfgenas y se· con-
. � . - '' ' . 

' ' 

v i r t i 6 m á s: ·. a de l a n te en fa e t ó r d e.- c o n c e n t r a c i ó ñ · a l ' s e r - de s -

p ·ó j a dos l o s. · in d íg e na s d e s u s t i e r r a s con mi r a s a .  a 1J1 p l far 

los .1-atifundios colindant�s. Estos resguardbs indfgenas; 

tierra� e'ntre.gadas � ·10s pueblos- indfgenas en propiedad p_a..;. 

ra-qué :habitaran en ellas y las cultivaran . para atender a 

·su_s nec�.sidade�, representaron ía forma colectiva en la e

._conom_'ia agrfcola colon-ial, pues los indios cultivaba•n la
' ' 

fi erra b aj o el . -r é g i lll en de. · i n éi i v i s i ó h • . Duran te 1 a col o n i a

-.lo_s re.�gua.rdos _cons_tituy·e·ron un- sisten:ia de opresión por cuan-
. . ' ' ' ) 

to debfan pa�ar tritiutos a-la Corona y la cbncentraci <ln· de

los i.nd1gena·s y el trabajo -colectivo convirtieron a los res-

- gua�dos �n la.·más eficaz forma da explotaciórr de lo� a�orf-
. .. 

. '. . 

-�enes, ade�ás de �dmper iu �nidad ante los privilegi9s que

recibía El Caciqué por recoger y entregar los tributos.

· Al comienzo las ·adjudfcaciones a lbs ·Jndfgenas se hadan en

lócal idade.s.: distanté,S· a lo_s- centros pob·lados, pé.ro -más tar-
• 

•► • 

r 

de que.ciaron cerca dé Tos ·grandes'- ceñtros de consumo.
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En cuanto a la adjudtcaci6n d� baldfoi que se prolong6 �s

.ta lo·s ti,empos -inmediatamente, anteriore.s a la -independencia 

de las Co:loni.as ·Es·_pañolas e.n América· Latina, se continúa 
. . .

el .procedtmfento de d __ ominip- qe tierras repútadas baldías, 
' . • ,- ' 

la.· med1c1ón y avalúo de ellas . .y. el cum_plimiento de los re

quisitos fiscal�s� 

Én esª época muchos ·cabildo_s: �olicita.ron 1a· adju_dicación de 

las tierras --para atender sus necesfdades-:en esas jurisdic-

ciopes .. · 

Loi jueces llamados pobladore� d��ieron dar instrucciones 

s·obre los detalles rela·cionados. con la organización de los 

poblados,: reglamentando ciertos c_ulti.vos y probi.bir otros, 

como los de �iHas que se dedicaban a ela�orar bebidas em

br19gantes. 

En cuanto a l a in s ti t t.i ti 6 n de. ·1 os resguardó s , l a q a e en me -

jor forma provefa los intereses y la protección d� los i�-

. d f gen as , en -p r i n c, p t-o no su f r i 6. al ter á c i ó n- y s i g u i ó · ton � u 

e a r_� e te r c o rn un a l ; pe.ro m á s ta r de e. l p ro ce so d � de s i n t e g r a -
i ' . 

ción que- venia surgiendo se htzo más notor10� inclusive con 

· 1a inter.veni:i6n de las autoridades . . se iniciaban y se de

sarrol_l-a·ba.n juicio_s especia,lrriente en .cue·stiones de hecho



, . 
en cuanto a la• posesi6n de tierra�; los aborígenes estaba� 

repretentados por il FtScal, existiendo ·caso� que nos in

dfcan- a. las claras· que la i:ntervenc.ión de i:n-flujos - podero

sos cora6 l� f�lta de aplicación.�e- la_ legislación existen� 

te__ q u e b. 1 c i ero n q i.J e l a tri s. t i: tu c f 6 n de l o s • re s g u a r dos fu era 

poco a poco desapareciendo� 

En esta época ya cercana a la· Indepe.ndencia se hizo- eviden

te el. interé� predominante de la perc�pción de· los tribu

tos fiscalis y �i ese·modo se daban e� arrendamiento los 

llamados so�rantes·di tierras con �1_ exGlusivo  fin de pa

gar cob ese producto .los impuestos. 

Podría�os sintetizar el estado-de la agric�ltura de la co

•lonia· diciendo que fue d� verdadero .. esta�camierJto,_lo que

s e d' e b í a a m u c h 9 s - fa c_ t éfr e s , e o m � s o n : 1 a tri b u ta c i ? n pe r -

sonal de los indios; ·1a tributaci6n r�ligiosa exagerada. al 

punto que .hay - datos fehacientes que demuestran• que s:e el e- · 
. 

. 

� 

vaban a sumas enojmes, al paso que 16s,poblados carecí� de 

los más ·elementales se.rvicios, como escuelas·y caminos, sien-

do a·bsorbente lo que llevó  a·-ser causa de movimientos mul.:. 

titud:i'narios..como •el de los Comuneros y el decrecimiento de 

la· población i:ndígena que cas:i s.i:empre vivía en condiciones 
' 

-
-

d� inferioridad y por Qltimo el ·factor pro�i:amen�e e�onómi--

c o m o ,-c o m o e 1 s i s tema d e 1 a s ta s a s de p re c i o s , u t i l i za c i ó n -

de mano·de obra; la ·con�entraci6n di la propiedad inmueble; 



A4 

el fracaso de la enco�ienda como instttuct6n y-la decaden

cta progrestva de la tnstituct6n de los resguardo�. 
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Nos permit_.1.mos- trata·r· en este cap1tl!lo, tres .institucion.es 

que. rigieron durante la etap� de la Co�on1a--�ómri son: la 

Mita,: la Encomi:e.nda y el· Resguardo, aunque un poco fuera 

del orden cronol óg.i_co que se l"e ha dado _a-1 tré;lbajo .· Se ha-
. ' 

. 

ce este estudio ·en capftulo aparte en raí6n de la importan-· 

cia jurí:dic·a y pal ftica que tu vieron p,ara el desenvolvimien

to de la sociedad co.lonial, y_ que del estudio de estas ins

tituciones n9s quedar�n .. válio�os elem entos de juicio -para 

un mejor entendimiento de la p·roblemática de la tenencia' de 

la_ tierra, ya que se. trata de entidades jurídicas cíe pro

fun-do -contenido s:ocial e igualmente liga.dos· a la explotación 

de 1a mano de obra aut6ctona. 

4.1._ ENCOMIENDA, MITA Y RESGUARDO 

Todo el perfodo colonial no se compfende si no tenemos en 

cue�ta la� Encomienda�, la Mita y el Resguardo, como ins� 

titucionei qüe ,for�aron las bas�s para el desarrollo pro

ducti�o. Recordemos que todo puebto ·conquistador est� ·de

terminado por las exigencias de su estruét_ura;,las . sacie-
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datles industriales canaltzan con el fin de ·buscar materia 

prima �arata paPa �u tndustrfa y de buscar mercado para su 

producct6n y emplear el eiced�nte de mano �e obra que el 

Capitalismo a.rroj�l'. Es_paña en este proceso, utilizó la con-

qui_sta y· reclamó t�do,,.el material precioso. que se p ·u·do ex

tra�r, cdmo tambié� �eclam6 tierras para 1� Corona.o mejor 

. pa·ra la clase.e.n el Poder.-

Sabemos que la Metropol i, en el si.glo XVt respe!6 ·el deré

cb.o· .de los aborígene_s·, pero de6.i,dá al h�cho 9e q.ue- la con

tjyista fue una e�presa privada de c1�rtos sec�or�s., de la 
. . . 

c·-lase domin·ante.en_,esa época-·en Es·pa··ña, se vio obliga·da a 

perm.i'tir. .en forma. fndi·rec.ta la explotacion del indio .. según 

el Derecho Es.pañol y las bul 9-S papa.les. Las tierras de Amé-
.. 

. 
. 

r i e a p e r t e n e e í a n a 1 a .  C o, r b n a y é s. ta e o n e e d i 6 t i e r ra s a l o .s _ 

conqui_�_tadores -sin discriminación d.e jerarquía. Cualquie·r· 

peninsular que -venía de Am�rica podía aspirar a las adju -
.-

. ' , 

. ' 

dfcaciones de.tierras en l�s 9ercanfa� �e las fundaciones 

ci:udades, cuya exten•sión al común de los conqufstadores fue· 

de 2,_ 3 y __ ll- _caballerías, medidas de_ extensi6n aproxinÍadamen·

·te a 420' hectá-reas, ·adjudi.caciones és·tas ·que al principio

l a' S. c o n c e d fa n l o s, m '-r s m o s : ·C o n q u i: s ta do r e s a l fu. n d a r . 1 a s c i u -

d a d e-s - e n 1 a s c a p-i t u 1 a e i o n e � q u e a c o m p a ñ a b a n a l -r i t u a 1 de l a

fundaci�n. Al lado de estás pequeñas fincas ie situabari

las otorgadas·directamente. 'pór la Corona a per,s.onajes im-
• 

'r
. 

po�tantes co�o un .favor en.recon-0cifuiénto a uri importante
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servi.-ci:o. 

Tanto los primer�s conquista4or�s, como los. llegados des

puªs; adqúirieron preminencias ante los indios, ya sea del 

repártimtento,· encomienda y re.sgua.rdo, haciendo fama del po

der polftico, se con¿entraron con el Espa·ñol �ue actu6 ca-· 

mo clise dominante y eiigf6 del indio servicios y presta

ciones. Así: la tierr�. del terrateniente, para -que.· prod·u-

·jera -riqü�zas, necesit6 de fuerza de trabajo del indio ya

que el español, de acuerdo con los valores de su clase, mi

·raba el trabajo como una actividad no propia·para su posi

ci6n de clase. De esta necesidad sur�e la En�omi�nda como

una instituci6n que eiige del indio pagar un tributo a la

Co_rona, pe.ro és_te es _recaudo de uri beneficio del conquista :...

dar. por vo.luntad Re.al, trasgrediendo casi �iempre la· norma·

jurfdica y_r�clamando s�rvicios personales a los iridios en

comendados.

Por es .te motivo la Encomienda, que en pri.ncipios no fue más

que e.l derecho concedido por merced Real a los benefici.arios' 

de Indias para cob.rar pará's'i los trib.utos de los indios que 

se encornendab�n por su. vid� y la de los herederos con car

go de cuidar el bien de los indios en lo espiritual y de 

habitar y defender las provincias donde fuerbn enco�endados8.· 

8CHAVEZ, Melciades. 'Estudios socio-ecón6micos.
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SegGn la definici6n de Solor�ano Peretra en su politica in

dfana fue de. liecno una s.e.rvidumhre.. Esta .rnerce.d se convir

ti'ó de h:echo en un us:uf-ructo , e.n una. e.xp1otaci6n de ·1a ma

no de obra indfgena para real.izar el tr�bajo que le asig

nara el encomendadero. 

Pe: ro s. i y a 1_ a En c o mi e ri da e n t re g 6 · m a n i. a ta do s p a r a la e x p 1 o -

taci6n de 1os:indi6s, la Mita fue-un poco más allí . .  Esta 

instituci6n-· permiti6 al Es:pañol reclamar del ·indio un tra-

·bajo bbligatorio pagandole un salario fijado por autciridad

· c_ompetente. Asf' pudo. e.l Español trasladar de un lugar a

otro·, de una actividad a otra, de un clima a otro diferen

te, a centenares de indios y basta tribus enteras para ex�

plotar una mina, para _agricultura de una plantación, para

. u t il i za r l o en c o n s t ni C'C i o n e s d e o b r a s p ú b l i ca s . La M i ta

fu� dev�stadora hasta el punto que. se hubo de fijar un por

centaje de los clanes con. �l fin .de: no 'despoblar regiones.

Tam�ién la Coron� instituy6·el ·Resguardo indfgena como ce

sión de un globo de tierra a un grupo de indios. La tierra 

dedicada a resgUardo perteneció a la c_�munidad, fu� inalie

nable y t�v o su administración y gobierno propio. Alli el 

Cabildo fndfgena fue la máiima a�toridad y distribuyó la 

tierra-. de acuerdo a· las- ·nece.sidades de cada familia indí

gena·. 
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El  , Resguardo:. Los.. resguardo�_ s:on terre.nos que ohtuvi.e.ron 

los.indígenas durante la _colonta por donaci.6n, re.partirn�n

to, compoiici6n o compra. 5u caracteri�tfta .esencial era 

la propiedad colectiva so�re la tierra, cuyo derecho ejer

cía, todo el común de los in-dios. La venta aún con el con

sentimiento de todo el común se probibió en el siglo XVII.

En tierra �e·resgua�do tenia el indio la parcela donde tra

bajaba para su rnanutenci6n.; sobre ella tenia derecho _de u 

sufructo, pero_no de prop1edad 9 .

La Encomienda., Repartimiento, Mfta y Res gu·ardo., obedecieron 

al des eo de la Cororia por el a�enta�iento de las pobl��io

n es y en es pe c i a 1 · de_ l os e o n q u i s ta do res . Estas i ns ti tu ·c io -

nes cumplieron -co·n la función de aprovis�onar al latifundis

; ta de mano de ob·ra sin mayor costo. Asf nace el latifundio 

en Colombia, en su primera etapa po,r una merced Real que más 

tarde se ex.tiend·e. a costo de las tierras del indio, bien sea 

'de Encomienda o bien del Resguardo. 

Comprender la realidad colombiana, el modo como se . 
. organiza la praxis social, la forma e n  q ue se estruc
tura la producci6n, supone la comprensión también 
de sus origenes; como es obvio, los orígenes con
dicionan todo el de�arrollo post�rior, y un cabal 
conocimiento de los mismos resuJta fndispinsabl� 
para desl�ndar el campo de· estudio histórico, asf 
como para det�rminar el caráct�r y limites de 1� 
totalidad social a.considerar. Además, por otra 

9 . TRIDE, Juan. El indio en lucha por la fierra. p. 10. 

,.-



parte.·, la cue .sti.ón de. los orí.ge.ne.s. ti.ene . de.ci:s.oria 
i.mportanci.a. t>re.se.nte., ia que �e. b.alla e.n díre.cta 
re.laci.ón con prolíle.JJ1.as.· q_ue de.s.liordan e.l s"f.mple. e.s
tudio �cadimtco e inciden en alte.rnati.vas poltti
cas: de. permanenté.- actual tdad. No e.s. lo mismo· ver 
a Colcim6ia como un p�í.s �ue alguna vez fue feudal, 
a verlo como un país cuyo ·capitalismo arranca de un 
punto_ que no se enmarca dentro ie esa dísyuntivaID . 
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Estos rlistintos enfoques implican importantes diferencias 

en la ulterior apreciación del carácter y papel de las 

e l a �es s o e i a l e s . o e 1 e o n ten i do y - e. s t r a te g _; a d ·e l a . re v o l u -

ción. Es por ello que reconocien�o en _la conqu{sta y co

l�nización espafiola, los orfgenes en Colombi�, en cuanto 

formación social espectfica, varioi autores han prestado· 

recientemente a este tema su atenci6n preferencial. 

No hace mucho �emos viito desarrollarse -Una polémica acer

ca del carácter de la producción colonial colombiana, la 

cual ha d�jado como �aldo. un conjunto de elementos argu

mentables como ,notable ·apoyo documental, pero que, sin em

bargo, no alcanzan a conformar todavfa un cuerpo teórico 

consistente. que pueda toma��e como gufa para futuros estu

dios. Refiriéndonos a la polémica suscitada a raíz de la 

aparici.ón de las obras de. Frank. El desarrollo del subde

sarrollo, en el cual Frank.. basándose . en la demostraci.ón que 

b a e e de . l e ar á et e r mere anti. l de 1 a e.e o no mi a e o 1 o ni. al , a _f i r -

ma su condición capitalista. La crisis surgi.ó casi de in

mediato de la,pluma de Theatonio Santos (El capitulo colo-

10Tesis del feudalismo coloni.al en los. paí:ses latinoamericanos. La 
comunidad indfgena en América. Ed. Universitarios, 1958. p. 517.· 
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nial s;e.g.ún A.G. Frant Montty Re.vte.w, número 56 de. novi.em

tire. d·e. 19.6.8 L y- s.e. apoya en la e..xis.te.ncia. de un capitar co

mercfal domtnante, no b.as.taría _par·a af\rmar e:l carácter ca

pitalista de la pro1ucci6n� aupque sf para neg_ar su carác

ter fe.uc:la 1. 

P.Osteriormen'te, Luis· V1tq_les (Interpretaciln marxista de Ja
• f • • 

'_b.j:st'oria de CnfleL la colonia y la ·revolución dé' 1810 pren-
. .  

· s a , · 1 a t i n o 9- me r i ca na 16 9 � , p. á g in á s. ,16 · y 2 1 , · _i n s i s t i 6. · e n q u. e .
I_ • 

si :bien la·s relac·iones- de.· la �conomfa i.nd·1ána serían 'más bien 
, . . 

11esclavistas 11 ·que feudále_s-, 1�. �rú_dÚccfón colon/a{ �e-n'ct,rfa 

que califica'rse de capitalis_ta debido a que el' produchio de 

la encomienda eran ·mercancía·s. El valor que puede 'tener ca

da uno de los elementos d� ·esta pol�mic�, podrJ eqültibfar

se. más adelante·-a -medida- que vayan surgiend.o .nuevas teorías_. 

Ent�n�emos de esta· rnanera de. ver 1 as cosas, ya' para concluir,· 

que el· a1ma'ináterd(
{

1'a conquista ameriGaria, no-f"'ue- pues , 
, • ' ' 

n•i la 'coróna ni la ·no�le:za .·de Castil l:a; sino la· ·burgu�sía 

comercial y b ancari·a: c·_o.r( :interé:s.es· en la Península. As·f la 
. . 

conq_ufst9-· no ·adquirió un· cari-i de una empres-a ·estatal, si- . 

. no ·que .. el· de una mu_l_titud ·de "e.mpresás particulare_s que,. aun..: 
. . . 

-que. autortz'aqas ·Y respaldadas por los Reyes, eran, realiza-

das e. impulsadas por iniciativas._ La expresión- inqiana ·'ha
. ; 

pasado ·a �-.er la mejor definición del carácter privado de las

e rn pre s a s 'd � c o n q u i ,s t ¡:¡.s. · · E· l 1 a a p a r e c e· · c q m o e l p o l o o p u e s to
•, . 

de ló._s ejercic'iós _es.tata les que .surgía por·.e·?.os qñós. en_
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empresa, donde. e.�tabail en ple.no proce.so ascendente. la for

. maci6n de la monarquia. 

•. 

Eri realidaa·se tr�fa de una verdader� sociedad con fines 

utili:tar_ios.. en que cada integrante-·de.- fa h_ueste �por-ta fi-
. . / 

na�ciaI1_1Jento,· pertreho o el propio riesgo pérsona.-l , .. a'cam- ·

bio de u�a retttbuci6n que i� distribuye proporcionalm�nte 

entre·los asociados y q�� _es pactada antes o despu¿s de_ la 

e n1 pre s a , e n t re e _l . c·a p i t á n . de · l � s h u es te s y l a E m p r e s a·, ·me -

diante un contrito de capitulac.i6n.
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_E_n_ .relación ·con el rég_imen dé t·ierras durante el sig:l_o :·pa

s�:do, -:resulta de· capita'i i mp.orta�cia -para una_ �omprensi6n 

de. la pol 1tica que ·aba_nd:eraba la direccíón del Estado por 

esa época:, l_a transcripci6n-.de la p-ri mera Ley Republicana

.e x p e d i da p o r el C o n gr E: s o c d n e l f i n de fome n ta r l a � g r i c u. l -
\_ . .  

tu�a," 1a enajenación de b.aldíos a pr�cios có_mfrdos y. la con-. 

veniente .separación de los particular_es. 

5 . l. L E Y D EL . 13 . D E .Q C TU B RE D E 18 2 1 ·

11 Art. 12. Podrán enajenarse. en lo suce\,iv_o;_ así en .l_as p·ro

-_ vinci_as marítimªs·. como en las del interior, las tierras bal

df °as qüe_n:o-b.an sidQ•'antes concedf1as a.persona alguna, o 

qu.e b:�biéndolo sido pá_r composi·ciqn, han vue·lto al .. _domiriio 
• • • 

• ·  ' 
l • 

de la República según lo dispuesto en las ley'es anterio·res. 

11 Art. 22. : s:e. exé-e'ptúan de esta regla: las tier_ras de: comu..: 

nidad de indios y de los pastos y. eJ1dos de· v1llas .y ciu-
. .  

daqe·s,, sobre .las 9ue s� .continuarán observándose las que 
. . 

.rigen en e:l ,particular.· 
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11 Art. 3'2.. Queda, por consi:gúi.ente., ab.oli:to el método de. 

campos te i:ó n e.s:ta b lec ido part icu l arme.n te. por la i.n s. trucdón 

del 15 de octubre. de. 175..4 y cuale.s.quiera.otras leyes para 

la enajenación de tferras; baldtas, debiendo é.stas en· lo su

cisfvo verificarse por los precio� y con las for�alidades · 

que aqui. se-detallan. 

11 Art. 4.2_ Los que se hallen actualmente en ·posesión de las 

tierras baldfas· t�n-casas y labr�nzas en ell�s, sin tftulo 

algunó de propfeda�, serán preferidos en las ventas, siem

pre' que en concurrencia de·otro se allanen a pagar el mis

mo precio que se afie�� por'ellas. 

11 Art. 5.2_ tos que se poseyeren ti'erras baldías de tiem·po 

iirnemorial o a pre.texto de una justa pres¿ripción� deberán 

concurrir.· en el término pere.ntorio de un año a sa.car sus tí-

. tulos de propiedad �ebiend6, si no_lo hicieren, v�lver al 

dominio--de la Re.públi•ca las e.xpre.sadas tierras, aunque es

tén pobladas o cultivadas. 

11 Art..6.2. Se.venderá la fa_negada de tierras baldí:a.en las 

p ro v i n c i a s: . m a r t t i m ·a s. a r a z ó n ct'e: d_ o s p e s o s m o n e da e o r r i e n -

te y por uno en las -ti.erras del interior. 

11 Art. 7'2.·. Si la sjtl,l_�ción y fertilidad de las tierras bal

dfas y su apróximaci6n a las costas, lagos� rios navegables 
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y pob.lados., au.mentare. e.n s.u ünp-rtanci.a y ve.ntajas.,. se. ha 

rá n valnir por perttos, fijándose. ¿artele�·para su. venta 

en pahlfca, su�a�ta por 'e.1 t!rmino de 30 dt��; y se �ecTa

rará la prÓ'piedad a favor del que ofrezca el precio que más 

se aproxime a las ,valuaciones y qúe. no baje.
0

del de la ley. 

11 Art.. 8�.- E.l valor de las tierras baldfas se abonará a las 

tesar.erías respe·ctivas ·por cuartas. partes al vencfmien_to de · 

cad� afio, ·y no se· di:spond�á de ��s productos sin 6rdenes,es

peciales del Gobier�6. 

. 11 Art. gs_ Los que quieran comprar tierras baldias · concu� 

rrirá� ante los Gbbernadores de las provincias·. en que s� 

tiane·n situadas las- expresadas tierras, mg.nifestan·do sú lo

calidad, rios y aguas . que las bafian y que �o perteneceh en 

dominio y p�opiedad a ninguna otra person�--

11 Ar t. 1 O . E 1 Gobernad o r p a s a r á_ orden a l A gr i me n s o r de · l a 

provfncua, y si ·.no .huá.i:"ere ·Agrimensor, a los· -pe\--itos que 

tenga por c6n�enie�t� nombre,:para qµ� midan las t�erras· 

y levanteri un- plario topográfico tan exacto Forno sea posi.

b le.. 

"Art. 1.1.: -·P'racttcadas estas dilig.e.ndias a. las que se agre-. 

gará el plano indicado·�- las pasará e.J Gobernador al In.ten

dente de1 departamento, para que se declare la pro_pieda� en 
1 

- ·
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favor de.l postulante� ·comunicándola a la Te�orerta re.�pec

tiva paTa e.l coliro de_ sti yalor.por c.uartas. partes. e.n los 

. cu�tro anos suc�stvos�: 

11Art. 12� Se, .. creará en lá- _capft"al de l,a -Re_pÚ'blicq una ofi-.

: cina· de Agrimens'ura general ,·y uria ·parti�u.la.r_ en ·cada pro"'." 
. , .. - : . . , . - . 

--�incia, �D -1�s que-�� regi�trin lai propiedide� rurales de 
. .  

todos lo� ciudad_anos -y e.x�ran j.ero_s reside·ntes en las expr�.,. 

· s a· d_ a s, p ro v i n c _i a s .

11 Ar_t. 13. Dentro de cuatr'o años, - contados .desde 1 a, publ.i - · 

Óa-ció.n de. la present,e ley, todos lós :ciudadanos y extranje-
. ' . - - . ·- .· . 

ros re�identes en C�lombia
? 

deb�r,n r�gistra�\�ui propie

dades rurales en Jas oficinas particulares
.
de cadá_ provin

cia, y desde este tiempo; ningún- ·Juez·o -�scr1banq,. pod-r§ ·

autóriz.ar contrato.s de _compra y venta de qichas propiedades,-
, . 

sin que se ,acompañé_ un certificado del Agrimensor de haber

lo.�sf verifi cado.-

"A'rt.·14 .. Si'p·é:1s:ados. ]os ·cuatros .años los propietarió_s no·

cumpl-i'eren· con éi ,registro pre.veni_d:o; sus· {i.erras sf-: fue-
. . ' ' . , . . .... . . . 
. , _' ¡ . . 

ron· áci"quiri:das· por merced-ó·compo·s._i.ción, se re.inc'.orporarán 

· a 1 . · d'o m in i o de 1 a R �-p ú b l 1 c a y s. i fu e ro n a dq u i r_ i da s p o r_ q> m -

-pra� sucesi:v�s u"_-�tros_ titul'os, .el '·Gobierno hará .P\?-_cticar.

los:.registros a expens'as·· de .SU.S PfOpie--farios·.

. ,, . �· . 
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•iArt. 15. ··tos Agri.me.ns..ores, al ti·e.rnpo de-; b.ac_er e.sto·s re.,.

. gtsty.,os e:n sus respecttvas:- oficinas;, ag·re .g{l,rán e.l plaño que. 

s:e á.aya l_e-vantado con expresión de las fanegad_as, es.t�ncias, 

celemines o tuartillos de tierra de .qµe conste la �ropiedad 

ter·r i to ria l 

11 Art.. :16.: El Agrú�ensor Ge.i:ie_ral re.si-dente en -la:-ca.pital de 
., . 

-7. 

Ja República , será ·el regulador de todas las corá.unicaciones 

d_el Gobierno ton lo� -_partícula.res d_e cada .. provincia, en to- .
. V ' · · • r • · · " 

dn lo q�e mira el buen órd�n y r��imen_de sus oficinas. 

11 Art. 17".· · El ·Agrjmensor Gen�rp.l lJe.vará el registro total 

de·todas las tierras baldf�� qu� v�yan enajen�ndose · suce

sivamerte; para cuyos efectos los d·e la provincia le remi

tirán copia de ·ios planos y declara·t_orias de los respeé:ti: --: 

Vos int�ndente�: 

• 11 Ar· t . .18 . Será d e-l c a r g � - d el A g r i. me n so r Ge ri. e r a 1 , e l l e va n -

tar_, recoger, recti•f_icar y c·ustodiar todo·s ·los :·1 ibros, ina

p�� y cartas geogr�ficas,• topográficas o hidrográficas de 

.1 a s p .ro v i n c i a s de C o lo m b i a , ·d e s u s 1 a g o s , -r fo s n a ve g a b l e s 

º�pro�ios para esta�le�irn1ento� de utilidad públ�ca� 

11 Ar.t. 19 .. El Agrimensor G�neral· re.cibi.rá· por sus ·servicios 

el sueldo ffjo de $2.·000.oo al aAo, j los partic�lafe� de 

P:rovincia, les emolumentos y obvencio_nes que ·por·tarifa les 
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astgne el. Go�terno entre tanto no lo� d�tallare la ley.· 

11 Art. 20. ·. Se. a·.utoriza a 1 Pode.r Ejecutivo· p_ara enajenar ti.e-: 

r r a s b a 1 d ta s: p o r 1 a s d o s · ter c era s p a r te .s d � l . ; a 1 o r q u e 
-

. 

a-

signe la ley, sjémpre qu� los c o�pradores .satisfagan inme-

d i.a ta m e·h te en 1 a s Tes O_ re.ria s Na c {o n a 1 e S· • ·

11 ComunÍquese ·al Po·der Ejé.cutivo pa.ra su' ;�umpl1miento. 

·, 

11 Dad� en -�1 P�lacici,de� C6ngreso Genefal ·cte. la Re�übl.ica de

·colombia� en.Villa d�l Rosaiio .d� caciuta, a 11 de oct�bre

de 1821 11 de la tnct�pendenciá.

'!El "Presidente del Congreso;, Jos-é. Ignac.io• de Márquez. , El 

Oiputado Secretari.o,. Miguel Santamaria. El - □.iputado: Secre-_ · 
' • • ! ' ' ' 

11 Palacio de Gobierno, e.n, Villá del Rosar-io de- Cücüta,. a 13 

� . de o c tübr:e: de 18_21. Ejé c üt_ese, Frarici.sco de _Pau-la ·Saritan-

L � 

der. 

. 
. . . .. 

11 �0.r-su ex'telen_cia e.l Vi.c e_-Preside.nt_e de,la Repüblica, el 

- :Mi n i s t ro d e Ha c i e n da , : P e d ro G u a 1 11 • 

-· C O.M EN TA R I O S. .A E STA L E Y :

·Esta ·Ley �-e :1821 · constituye Ja p_rim.e:rá· norma Agraria del
,',•, 

Gobierno R�public,á-no, re·spec to ala .c·ual c,aben ·Jas·?igufon-
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a 1 Con el 1 a se pretend i:ó ob.te.ner una fuente de entrada a 1 

· flaco presupuesto de la incipiente RipGblica, con la venta
" •' 4 ' � 

de s u s t·i e r r a s b a 1 d ta s , e o m o s e. d te e· en 1 o s con s i de r a n d.o s

de fa Ley: 1'3. Que los productos. de. esta en_ajenación son

necesarios pata cubrir los inmensos g�stos y erogaciones a

qu� �stán sujetas la�-rentas pGblicas�.

b} Se ·.exceptúan de la enajenación las tierras de indiO's y_

los ejidos.

c) Que�� abolido �1 sistema c6lonia1 de "compo�1ci6n� crea-

do por la segunda cédula del Pafdo .de 1591, y no por in�-

fr�cci6n de 15 de óttubre de 1754, como erróneamente se di-·

ce en él artfculo 30.

d} Aunque hubiera habid� posesión con casa y labranza siem- ·

�re se .�xigfa la obtención del tftulo con la anica ventaja

para él pos�edor;-ide ser preferfdo ·pag_ando el mismo precfo ..

L� �ismo �� dice respecto de quienes e·stuvieroh poseyendo
,. 

desde tiempo fomemori.al o con justa pres_cripción, a los cua-

les. se les. señalaba un térmi:rio de un -año par.a sacar-sus tí

tulos, sopena de_que sus tierras, aunque -es-tuv·ier.an culti

vadas con casa y labrfrnz?s, volverfan al dominio de la Re

p�blfca. 

1 

! 

. - - :: 
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el Las solicitudes d_ebf-an prese�tarse .. : ante el Gobernador-de 

l&- respectiva provincia, quien las bacía medir p.or el Agri� 

rnen·sor Oficial o p·of Perftos nombrados al efecto y pasaba 

las "diligencias al Intendente del Depa.rtamento para �u ad

jud1caciórí _o. titÚlació_n, dar¡do aviso, a la corres .. pondiente.re·---. 

sorería para e·l cobro de su valor -en cu-atro· cuotas anuales. 
\ 

f) �e ofden� crea� uri�. Oficina de Agri�ensura'General en

· l a Ca p i ta l d,e 1 a Re p ú b 1 i: ca y u na , e n ca da p ro v i n C' i a -a m a n e :

· r a de Oficinas de· Registro con funciones a·ditionales- de c&-:-

tas'tro de .. la propiedad rural. Se ordén•a que todos l_os ciu-

·dadanos nacionales y e.xtranje.ros res:ide!'}tes' en el paf�� <;len-. . 
tro de los cuatro �Has siguientes a la publi�a�i6n de la

ley,. deben'registrar sus · propiedades, so pena de que no se

l e s a u to r i c ·en l o s · c o n t r a to s .. de c o m p r a -,,-e n ta de s u s · p re d i o s ,

y de qu�, sf hubiere� sido aclquiridós por,mer.1ced o ·composi

ci6n, se reincorporaran al'do'.minio de}ª Repú-blica, y si-lo
1 ' � ' , 

hubieren sido por compras. sucesivas ·u otros. tftulqs; el

Gobierno mismo hará practicar los registros .a expensa de
' . 

los propietarios.

g). Se éstabléció-la .venta de las tierras baldías que·::ha-bia

suprimido la c_élula de San ·Ildefonso en 17-80.' Pese· a que 

esta Ley no· tuvo apli:cación,- no se crearon las.-oficinas de 

Agrim�n�ura de que-�Tla habla y.que constituían Tos orga-

. nismos·_enca·rgados d�. real·izar ese émpadr�namie:nto de tie

rras que la cfi•sposición perseguf,a, vale la -pena · sir í -embar-
- / 

-'.¡ -, 
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go, poner de -reli�ve que el art. 14 fq� posteriormente. te

nidp �n cuenta al expedirse la Ley 200 de 1936, cuando en 

s u ar t • 4 .2 • l es di o , va l o r a l os tí tul os t r a s .l a t fe i os de. 

dom in i o o torga dos con ante r i. o r id ad al 11 de ,oc tu b re de 18 21. 

- SÉNTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Respecto- a lo dicho a�teriormente, merece ·transcribi�se lo 
. ' .  

. 

que· sobre el' particular expres6 1 a Corte Suprema de_ Just·i

cia en sentencia del 12.de diciembre.de 1936,. que· en su 

parte pertinente dice: ,¡La .Ley del 11 de. o_ctubre de 1921 

fu� la pr1mera que se dictó s:obre bald10s con" el fin de fo:

meritar' la agricultura, la enajenaci6n de baldíos a precios 
- -

. c 6 modos y la·�onvenienti s�paraci�n del patrimonio nac·io-

n al .del de l os par ti cu l i;i re s . P a r a e. s te ú 1 ti m o f i n se o r -

den-ó le'fa�tar 'pla�os de las propiedades .por los Agrimenso

res de·las provincias cO"n expres'ión de las fanegadas, es

tancias, celemine� o -�uartillos de tierra de �ue tonstara 
' . . , ·  

' .  

l,a .. propiedad -terri:tori_al, diligenc_ias éstas que �amas se 

practicaron. 

En la ley mencfonada se recono�i6 una situaci6n de hechos, 

la del dominio pa�tict.ilar .de las tierras a-dquir1das 'por mer

ced o composición o por compras sucesivas u otros tttulos. 

Por consiguiente, en el estudio de los títulos que tienen 

uria �rocedencia remota, debe aceptarse ese·.hecho como una 

base jurídica· o como· un p·unt"o de partida necesario. pa.ra-a-.
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clarar en-una forma ·definitiva: una cuestión que ha sido ma

terial de innumerables dificuitades. Asilo.hizo la comi

sión del Senado según los· antecedentes de la última Ley 200 

de 1936,· q�e establece, en su articulo 4s que el carácter 

de.propiidad pri vada del respe¿tivo glo�o de teirehri pddrá 

acreditarse en u�a de estas formas: 

11a) Con la presentaci'6n del tftulo .orig'fnari�
'.

-,emanado del

Estado y que no baya perdi'do su eficacia legal. 

11 bl Con·_cualquiera otra prueba, ta'mbién plena, de haber sa

lido el terreno le�ftimam�nte del _patri�onio del Estadci y 

11 c) Con la :exhibición de un tftl!lo traslati"c-io de. dom.inio

otorgado con anterioridad al 11 de octubre de 1821. 

11 Las oficina-s de Ag-rimensura no se crearon, según la inves-

t i g a c i ó n . he c ha p o r _v a r fo s , e x p o s i to re s , - y � n n f n g u n a - o f i c i -

n a s e c o n s e r v a n r e g i s t ro s h e c h•o s d e c o n fo r mi da d c o n a: q u e - . 

lla ley, que posibl�merite en esta part� se quedó escrita, 

poi· causa de las dificultades de ord�n fiscal que la Repú

blica· atraiesaba en la primera época de su organización. 

Por consiguiente, no es posible hacer recaer hoy, desp�és 

de más de un. siglo de·e�pedtda dicha ley, la sanción de 

reincorporar al dominio · de la República, las tierras ad-. 

quirtdas por merc�d o composici6n cuyos tftuloS no fueron 

.registrados en la Oficina de Agrimensura � �ucho menos so-
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bre las ti'erra_s adquiridas por compras sucesivas u otros 

tftulos, respecto a las cuales s6lo se disponfa que el re

gistro -se barfa �racticar por �l Gobier�o a expensas· de 

los propiet_a:rios". 

Ahora bteri: Por qu� la L�y 200 d� 1936 trajo a cuento esa 

Ley obso·l eta .de 182.l? 

A�nque ya �abrá oportunidad _de entrar más a fondo �n el-�

nál is•is de la. Ley ·200, no 'deja de ser oportuno absolve-r ·des

ahora es� interrogante. 

Pasada .la I_ndependencia ,· 'continuaron enquisitadas en· nues

tra legislacfqn_ prácticas colonia-les que, en forma lenta y 

paulatin� fueron desapareciéndrrse, no obstan�e las· natura

les resi.stencias de los.- fntere·ses creados. a favor de per

sonas.civiles� religiosas que babtan �eredadri 

d�l R�gimen 

Es p a ñ o l c o m o l_ o s d ie z m o s , e l c· u r s o , la a l c a b a l a , e_.l e s ta n -

ca del tabaco que estudiaremos s.er.enament1e· a continuación. 

5.2.· LOS DIEZMOS

Una de las prjm�ras cargas que los reformadores de 1850 en

contraron. fueron los diezmos, ya que i �esar de la Indepen

_dencia, se.dict6 el Decreto. del 15 de octubre de_ 1921, que 

disponfa su continu�ci6n, no obstante que posteriormente, 

se i n i c i 6 l a s U p re s i 6 n · de · _e s e . g r a va m·e n p a r a de te r m i n a do s 
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productos cómo el caf€ y el aílil� con el objeto de lograr 

un eqJilibrio comer�tal con el mercado extranjero; 

-Por ley d_e 20 de abr.,il de 1850,·se d·escentrali zaron las.ren-
- ·tas .púb.l_i:t:.as·, quedando las provin.cia_s ·con poderes suficien-

tes para determinar'las. El gravamen de los diezmos ha'bía

p a s a d � de .J a _ I g 1 e s i a a 1 G o b i e r no C i v.i T , p o r con ces i :ó r:i es -
. . - . ' 

pe'ci9-l hecha.a los Mo.narcas y en la R epública- se conservó

h�sta 1850;, cuando por Ley de.l 20:-de. abril se ·produjo su
�

. - . 

a b o l i c i 6 n ·p a r c i a l me n te. e n a l g u n as pro v i. n c i a s y· s 61 o s e su -·

primieron totalmente en e) aH� de 1853. Castill6 y R ada-

se había e..xpresado, re.specto a los diezmos, en la forma si-

. gtii.ent"e:. 

El diezmo eclesiástico es el primer obstáculo ·que 
impi-de s.u progreso y refarda su prosperidad.' El :diez
mo es una contribuci�n directa sobre sus produc�� 
brµtos.·�u� no baja de un 39 pbr ciento y· que en . 
muchas partes de· la Repúbli'ca,.excede . de un 40 por 
ci.ento;· es un t-ributo mbstroso· a que é·stas arecta
en benef·icio del clero, todas las tferras de la Re
pdbl1c�, carga pesadísima que pesa_solament� sobre 
la.profesión más 6til de la so�ied�d y sobre los_ 

·ciudadanos· más dignos-de la pro.te.cción ·de las le 
yes. Ko .puede imaginarse tjue oprf�fda por ella
puede mejorar su suerte la agricultu�a12� 

5-: ;3. CENSOS 

0t�o .gravame� oneroso era el censo, que- gravaba en un cin� 

- ca por ci�nto· a l.as. propiedades terri.tor.iales, urbanas y

1fPEREZ SALAZAR, Hono·rio. Derecho agrario colombiano.· p: ·12.

--
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rurales, y se transmt-tía con 1� propiedad., Florentino. Gon

zález, desde 1847 habfa propuesto la redención de las fin-· 

cas que tuvieran ese gravamen y en 1851, Murillo Toro pro

puso el proyecto·, que se con�irti6 en la Ley del 30 de ma� 

·yo de- e.se año la qµe admit1a la cons:
i
gn·ación de- la ,mitad

de los capitales a .. censo en favor. de otra ·persona o - cor 

poración, quedando lib.re e·l que hici'era el pago. En esa for

ma: se pretendfa mejoré).r el derecho de propiedad, pudiéndo

se enaJen·ar sifn 1á.s ·incomodidades que crean las deudas pen

dientes de años anteriores.

Este _ grav!3-men cubría a todas las. finca,s y sus proquctos lo 

-mismo que el com�rc�o� Castillo y Rada se pronuncia tam

bién cbntra estas limitaciories- odfosas, en los siguientes
. 

. . 

· té·rmtnos: 11 co·ns i dérese. ahora 1 a agrfcul tura 1 i'bre_/del. diez:.. 

mo aliviada en dos quinto-s del censo, redi'mida en dos y me., 

· ,dio _por ciento sóbre el valor. ·de. cad·a venta y teniendo a

su· .di s pos i" c i ó n todas l as· ti erras de l a Re p ú b 1 i ca y desde

�uego, se ·percibfan cuan�os estimulas tjue tendrán los co

ldmbianos para dedicarse al �ultivo, pa·ra asegurar su bien-

.estar,. pa_ra e.nriquec·erse., para mejorar sus costumbres y pa

ra �umentar el .prod□ cto de las renta� del E stado hasta cu-
- . 

bri-}'.' sus gastos n-ecesarios, que es el ob-jeto de las ·;ndi-
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5�5. EL ESTANCO DEL.TABACO

Analicemos ahora el e.s�anco y el d�stanco de] tabaco. El 

Estanco d�l tabaco fue una Institución colonial ·que fue 

restáblecida por el Congre�o d� tacut� por la ley.29. de 

s�ptiembre de 1821. 

E í\ s u a r t t cu l o · 10 a u to r i z ó a l : E j � c u t i v o. p a r a � o l i c i ta r p ré s - · 

tamos a fin_.de entregar nuevo_s fondos ·a las factorías para 

que pudieran c�mprar una. cantidad mayor d�. tabaco. fe _to

c.6 al Goliie.:rno del: Ge.neral· Santa�de.r .·(1821-1823), reorgani

zar. el monopol.to- de5organizado por la guerra de la Ih�epen-

ciencia. 

De.j�mosle la pala�ra a Salvador Camacho Roldán pa�a c�rcio

rarnos de c6mo funcionaba el Estanco: 

Sólo es permi'tido sembrar e.n cuatro lugares: Amba -: 

l,ema; Girón, Pa1mira y. Casanares, e-ri donde estaba· 
demarcado el terr-itorio d.�signado· para las .. siem-
bras· de cada uno de el.los cºon'stituía una . 11 Facto
·r"ía 11. • El tabaco producido_ por los cosecheros ma
triculados se divfdfa segan la calidad de las h�
Jas, en clase·s de ·primera, s·egunda y tercer.a; cla
sificación que al tiempo·de recibirlo hacfa un em-. 
pleado de la Factor-fa, la .cual pagab·a a· los cose.-'· 
cheros a raz6n de $2. 40 el prtmero, $1 ■-60 el segun
do y $1.20 el tercero y esto era por arroba. Com-

_·ponfa la primera clase en la capa de la mata c�
yas hojas eran más robustas y daban el 20%. La s�� 
gunda el del cuerpo de1 vegetal un 50% poco más·· o 
menos a la del pie, ordinariam�nté rotas y secas. 
La ter.cera que producfa un 30%. El gobierno ven
dfa luego en. süs Estancos este tabaco, a $0.40 la 
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1-rtira de prtmera,' a $0.20. e.l d_e. segunda y a $0.10 
el de tercera. Así obtenía una utilidad de $30.40 
en la v ent� de cada quintal de primera , $13.60 en· 
cada quintal de . segunda y $5.20 en el de tercera 13. 

67 

El Decre.t� del 31 de marzo de 1832� autoiiz6 al Poder Eje-
-

' ' . ' 

cut i v o . p a r a dar en a r renda mi: e. n to y ad mi n i s t ,r a c i ó n del 'e g ad a 

la rerita del ta�aco y para obtener préstam�� y f�mentar el 

cultivo. la Ley de 9 de junio -de 1835 reform6 algu�as dis

·posiciones vi,gen·te.�· ..

El Art.. 12. de.cía: "la exportaci6n·del ·tabaco·podrá•hacer 

se. por cualquier punto de la RepQblica habilitado para la 

exportación de los frutos. del paf.s. El art. 18 decía: "To-. 

das las plantacion�s de.· t�baco que �e higan sin matricula 

correspohdfenie serán arrasadas J�el duefio o duefios de ellas 

s�rán condenados de seis meses a un afio de presidio urbanq". 

El art. 20 expresaba: "Los. que· habfendo tenido ._matrícula 

para sembrar tabaco sembraran un número de matas_ que exc�-. 

da de 100 por lOQQ de. las �Ue pueden s�mbrar· l�galmente,' 
' '  

' 

pe r de. r á n el ex ce.so de. mata s sembrad a s so b re l a · m a t r í cu 1 a y 

si este aumento excediere. de 200 matas en cada 1000 de las 

permitidas, perde.rán toda la _sementera�. qüe. serán arrasé!das, 

nQ p-0di�n volver a tener matrfculas de cosecheros y serán
' '

coridenadós a una fflulta de. $50 a $200 o a prisión de. 120 

d-f as 11 • 

. 13CAMACHO ROLDAN, Salvador. Memorias. Tomo 2. Biblioteca Popular de
Cultura. Colombia, 1964. p. 20�21. 
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Sobre la economfa tabacalera dependian una serie de regla

mentaciones peores que en la �poca de los Comuneros, sien

do ellas una de las causas de su levantamiento . 

. ' i• 

La· Le y 2 O" de abril de 19 3 8 , d i: s pu s. o q u _e e-1 p ro d u c to del ta

baco �ara exportaci6n $120.504 en tdtal $824.762. Los gas

tos del �onopolio eran: tabaco_ compradb a los cultivadores 

a $321.000,empaque· $25�205, sueldo de factorfá $24.758, con 

comisi6n de �entas de $87.025, conducción del tabaco a los 

lugares de expendio $102.129 para un total de $560.527. 

Promedio �ruto: $824.782, utilidades $254.635. Es decir, 

que de un presupuesto de casi dos millones de pesos, el ta

baco producfa cerca de la octava parte. De ahf los parti

darios del Estanco· sacaban a relucir e.l argumen_to de la im

posibilidad de reemplazar este recurso fiscal en un pafs 

tan pobre. Con un presupuesto tan magro como lo demostró 

la realidad, ·que el desarrollo e�on6mico producido por el 

desestanco haria aumentar el producto rentfstico .e inclu-
-

·1 d d l t d l . t · 14 s1ve e e a uanas por e aumen o e as impar ac,ones .

El ,monopolio era fuerte y tan improductivo que no daba pa

ra pagar las deudas �orno lo veremos. En 1841 fue contra

tado por la ftrrna Powles Illingworth de Ambalema pagadero 

con tabaco puesto en Honda a $1.85 arroba. En 1848 otro 

cr�dito de $152.000 pagadero en tabaco de Girón ·a $10.40 

14NIETO. ARTETA, Luis E. Econornfa y cultura. En: Ibi d., p. 241.
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quintal y en el mismo aílo, otro de $49.000 pagadero en ta

baco de segunda: En resumen tenemos que el tabaco frenaba 

la expansión del cultivo, y la exportación tenfa un ilto 

costo de mantenimiento, casi el 70% del producido bruto y 

producía un endeudamtento oneroso. 

La situación de la clase laborante en los cultivos era in

frahumana, $0.15 por jornadas de 16 horas. 

Como el tabaco era un producto muy demandado y bien pagado, 

en Europa subió hasta tres ·chelines 6 peniques en Londres, 

la burguesfa naciente �staba interesada en:la libertad del 

cultivo y para eso· fue· dictada la Ley 23 de mayo de 1848, 

que decfa': 11 Desde. el .12. de enero de 1950; será· libre en 

tóda la Repablica el cultivo del tabaco, pagándose a bene-

ficio del Tesoro Nacional, a �azón de 10 reales por ·cada 

1000 matas que se siembren. 

.) 

La Ley del 16 de mayo de 1859 aboli:ó este impue.sto. Las con-

secuencias de .esta ley han sic;io literarias y magistra1_men

t e pi n ta da s , p o r- don Mi g u el S a m pe. r : n La e xi s te n c i a de l m o - · 

nopolfo del tabaco desarrolló la vitalidad productiva de 

los cultivos de los distritos de sie·mbra., especialmente los 

de Ambale�a y los ady�centes, y. fue tan vigorosa y �ápida 

la acción que en·seis•aílos se verific6 una la�or gigantes

ca, equivale�te por si solas para esas comarcas, a la de 

los tres siglos anteriores. los hechos que se presencia-
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ron en aquella, tienen muc�a analog1a con la que produjo 

en California el descubrim.i.ento de los place.res de.l oro 11
• 

11 El movimiento se verificó e.n ·Arnb.alena y sus contornos, fue 

ta-n rápido como vigoroso y vi.vificante., sin que bastara de

tenerlo las revolu·ciones, hasta que e.mpezó esta lucha en 

el Ífio de 1869 que d�jara e.n nuestra historia.una huella_ 

más honda que .la de todas las precedentes". 

·"Los brazos que el monopolio del tabaco empl eapa para 

cultivo fueron desde lue�o suficientes para la tarea de la 

libertad, y una g�an corriente de Jornalerqs y trabajado

res de toda clase y categorfa, partió de las faldas y me

setas de la cordillera· hasta las vegas del alto Magdalena 

y sus afluentes 11

• El hacha y la azada resonaron �n todas, 

las sel.vas; .los panta-nos se desecaron, los canenyes, las 

habitaciones, ,las plantaciones de tabaco y toda clase de 

frutos se vetan ·b�otar en cada estación de siembras, las 

factorías se levantaban y se llenaban d� obreros de ambos 

s ex o-s ; l a s ti en da s y l o s b uh o ne ro s se mu l ti p l i ca b a n , To do 

. . - t b . 15era mov1m1ento, progreso y ra aJo 

Otras repercusiones fueron: Aumento de la exportación ta

bacalera, la demanda de nuevas tierras produjo un alza en 

su valor con lo cual el ca�pesino pobre se le dificuftaba 

15cAMACHO ROLDAN. Op. cit., p. 34-35.
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obtenerlas y en cambio se le facilitaba al capitalista. 

La navegaci6n por el ria Magdalena habta languidecido por 

fal-ta de un fuerte comercio de exportaci6rr e importación, 

ahora se restablece y progresa definitivamente, los inter

cámbios internos y externos que �uscita la medida, tien

den a conformar una economta nacional más integrada. 

Barranquilla se convierte en el imperio econ6mico de la 

costa y a su alrededor se estimula la Costa Atlántica. Em

peoramiento de la situaci6n sotial de la clase trabajadora 

principalmente en las zonas tabacaleras a pesar del aumen

to de los jornales porque el gran pecado cometido en todos 

los dfas de prosperidad para la ribera del alto Magdalena 

y las llanuras de.l Carmen y Corozal en Bolfvar, fue el ol

vido de establecer instituciones de previsi6n, cajas de a

horro, hosrital�s, cuando la fiebre �marilla se presentó 

a finaJes de 1856, no babia •ni un hospital, ni el más pe

q u e ñ o - , -a>s il o p a r a l o s en fer m o s . El e s pe c t á c u l o de l a s ca -

lles de Ambalema en los dfas sábado y domingo despu�s de 

repartidos cuarenta o cincuenta mil pesos en pago del ta

baco, no tenían igual. Eran verdaderos �aturnales repe

tidos 100 veces al año. 

La decadencia de este cultivo se debe a las siguientes cau

sas: 
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l. A la espectalfzaci6n internacional a que someten los

pafses fndustriales dominantes a las naciones dependientes 

económicamente. Esta especialización conduce a la mono

producci6n, a la monoexportáci6n y al monomercado. 

2. Mi entras el mercado -comprador está monopol i_zado, el ven-

_dedor está sometido a la ley de la oferta y la demanda. Los 

pafses dominantes están inter�sados en la superproducción, 

y p�r eso fomentan la de los productos naturales para ha

cer los precios y obtener pingues ganancias. 

3. Asf aparecen los nuevos productores de tabaco como Ja

va y Sumatra, con tierras más descansadas, con salarios 

más bajos de mejor calidad. 

4. Los anticuados métodos coloniales aplicados a la agri

cultura que censaban las tierras y la calidad de la hoja 

la que fue vfctima de plagas como el amalamiento y el pul

g6n. 

5. La construcci6n de.1 Canal ·de Suez que hizo bajar el cos

to del transpo.rte para el tabaco de Java y ·-Sumatra. 

6. La tarifa proteccionista de Alemania que se puso en

práctica desde Bismark. 

7. La caída de los precios en los mercados mundiales.
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Las tierras tabacaleras se transformaron en potreros de pa

j a g u i n e a . El l a t i f'u n d ;: o g a n ad e.ro c o m í e n z a a dom i n a r e l 

panorama colombiano. 

El doctor Ltévano Aguirre, con su fobia anti-radical y su 

utopfa NiHista apela a los mismos argumentos blandidos por 

los pensadores colonista� que defendfan al Estanco: era un 

recurso fiscal que privaria al e.stanco de un fuerte insus

tuíble en sus rentas en caso de derogarse. 

Dejemos al mismo Nane.z contradecirle a su mismo panegiris-

. ta. En su memoria de hacienda en 1856 se expresat "Al ad

venimiento del régimen republicano, esas contribuciones no

tablemente disminuidas y los resultados dieron una nueva 

sanci6n a los principios. 

El producto de las rentas en el ano de 1831 a 1832, ascen

dfa ya a la suma de $1 1 861.848.oo. De aquella época para 

acá han desaparecido del presupuesto sin reempl�zar las ren

tas que se enumeran: La-·de la alcabala, la de derechos de 

exportación, la de tabaco, la de diezmos, la de aguardien

t�, de quintos, la de hipotecas y registros. Fuero� de o

tras de menos importancia como las anatas y medias anatas, 

derechos de t"'itulo, peajes, internación, etc., y sin embar

go de esto, el presupuesto de rentas nacionáles para el ano 

corriente alcanzó a la suma de $2.324.756, o sean $459.908 
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más que en las: de aduanas, salinas. y pape,· sellado. 

"Qu�da por lo mismo patentizado el buen éxito de las dife

rentes reformas realizadas en materia de hacienda y por con

sigui.ente. lejos de poder atribuírsela al actual déficit se

ria tnfinitamente mayor 1116 .

La razón ya la dijimos. El desarrollo económico que trajo 

la libertad del cultivo del tabaco•bizo aumentar autom�ti

camente las entradas al Ffscó: Pero esto no lo pudieron 

entender ni los reaccionari�s estilo Soto, ni .los progre

sistas estilo Liévano. 

En el proceso de acumulaci6n primaria del .capitalismo co

lombiano y el desarrollo condicionado de nuestras fuerzas 

productivas, la anulación del Estanco era una medida tan 

necesaria como las otras tomadas por los radicales. 

El estado liberal era el instrumento político para lograr 

estos objetivos. Sin descontar naturalmente·que en este 

proceso el ganancioso en último término fue el capital ex

tranjero y por eso decimos, desarrollo condicionado, pues 

Londres y Bremen dominaban el mercado tabacalero y el pri

mero abastec1a de mercancías elaboradas a nuestro país. 

Montoya y Sáenz, por ejemplo, tenían una Agencia para la im-

16 
T A . 24 NIETO AR ET • QE.:.. cit., p. 1 -125. 
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portaci6n de �stas en Londres. La producci6n en si estaba 

dom i n a da p o r · e 1 c a p i. ta 1 n a c j o n a 1 : t re. s c o m p a ñ í a s a n t i o q u e -

ñas dominaban dos tercios, el 18 por cfento de las firmas 

inglesas y e.l resto tres firmas bogotanas, según datos to

mados por Frank. Saaford de. var"i.os autores nacionales como 

Miguel Samper y Manuel de Pamba y_ que aparecen en el ensa-

. d 17 yo ya menc1pna o 

Tod6 lo anteriormente expuesto en cuanto a las institucio

nes descritas nos inducen a ver claramente l_a forma como se 

dirigi6 la polftica en materia de tierras, agricültura y 

haci·enda pública en este pafs durante la prim.era parte del 

siglo pasado. 

5.6. BIENES DE MANOS MUERTAS Y DESAMORTIZACION - DEFINI

CIONES Y CONCEPTOS DE ESCRICHE 

ESCRICHE da las siguientes definiciones: 

AMORTIZACION: Esta palabra que según algunos viene de la 

voz francesa amortir significa la extfnci6n.de alguna cosa 

o el acto de acabar con ellas y suele usar�e para denotar
. .  

la vinculaci6n de bienes en alguna familia para que los go-

ce perpetuamente, y la enajenaci6n o traslación de propie

dades de manos muertas, como así mi5mo la redención de cen

sos u otras cargas, y la satisfacción o reembolso de las
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deudas: del Estado. Efecti-vame.nte., la v"inculación y la e

najenación en manos muertas, sacan la propiedad territorial 

del comerci:o y circulación, la e.ncadenan a la perpetua con

cesión de- ciertos cuerpos y familias, excluyen para sie.m-. 

pre a todos los demás individuo� del derecho de aspirar� 

ella y por consiguiente puede decirse. que en cierto sen

tido, la e�tinguen, la anonadan, la privan de aquella es

pecie de vida que adquiere cuando pasa de_mano en mano, sin 

ningún género de trabas. La amortización en cuanto.signi

fica redenci6n o extinci6n de cargas y g!aváme.nes, es un 

bien; pero en cuanto significa vinculación de bienes en una 

familia o en algún establecimiento, es un mal y un mal muy 

grave para el Estado. 

MAN.OS MUERTAS: Según el mismo autor quiere. decir: 11los po

seedores de. bienes, en quienes se perpetúa el dominio de 

e. l l o s p o r n o p o de r e n a j e. n a r l o s n i v en de r l o s 11 • 

VINCULO: La unión o sujeción de los bienes al ·perpetuo do

minio de alguna familia con prohibición de enajenación. 

AMORTIZACION CIVIL: La vinculación de bienes de determina

da familia, o sea la erección de. mayorazgo; y también la ad

quisición de bienes rafees por cuerpos o establecimientos 

civiles perteneci�ntes a la clase de manos muertas: 
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COFRADIA: La congregación o �ermandad que forman al·gunas 

personas con·autoridad competente para ejercitarse en o

btas de piedad. Para que su esta6lecimi�nto sea legttimo 

ha de �acerse con licencia del Rey y del Obispo Diocesano. 

Tamóién se llama cofrad1a de.l gremto, compañía o unión de 

gentes para al·gan fin deteiminado. 

CAPELLANIAS: La fundaci6n hecha por alguna persona con la 

carga u obltga¿ión �e celebrar anualmente cierto ndmero de 

misas en cierta Iglesia, capellanía o altar. 

PATRONATOS: · El derecho dé. prese.ntar sujeto a que se le con-
. 

. 

fiera algdn beneficio eclesiástico; o bien, un derecho ho

norifico oneroso y íltil que compete a. uno de alguna iglesia 

por haberla fundado,· construido o dotado con consentimiento 

del Obispo, o por haberla heredado de sus predecesores que 

lo hicie.ron. 

MEMORIAS: La obra ,pfa o aniversario que instituye o 

da alguno para conservar su memoria. 

CENSO: Esta palabra viene del verbo censar�e que signifi

ca avaluar o tasar y de aquí es que censo era entre los Ro

manos el padrón o 1 ista que los censores hactan de las per

sonas y haciendas, tasando de cuando en cuando las hereda

des o fundos que estaban sujetos .a tributos para imponerles 

enseguida el contingente que debtan pagar según lo que 
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saltan producir un año con otro. Con más especialidad, cen

so es el contrato por el cual se adquiere el dere.cho de per

cibtr una pensi6n anual, me.diante. la entrega de alguna co

sa, o bten el mismo derecho de percibir la pensi6n; en cu

yo último sentido, se divide e.n consi.gnativo, enfi"teutico 

y reservativo. 

CENSO CONSIGNATIVO: Es el de re.cho que tenemos de exfgfr de 

otros cierta pensi6n anual, por haberse dado cierta. suma 

de dinero sobre sus �ienes raite�, cuyo dominio
.
directo y 

útil queda a favor del mismo. Llámase Consignativo porque 

se consigna o impone. sobre de los bienes del que Te debe y 

aún sobre su i.ndustria· personal. Se constituye regularmen

te por cierto precio que consiste. en dinero efectivo resul

tando entonces una verdadera venta, ya que el duefio de los 

bienes vende el de.re.cho de la penst6n. Se divide. en per-· 

petuo y personal. El perpe.tuo se divide en irredimible o 

muerto, y en redimible o a1quitar .. In el censo consignati

vo, deben tonsiderarse. tres cosas: e.1 precio, que se llama 

capital; la pensi6n o rédito y la cosa en que se funda o 

asegura. 

CENSO ENFITEUTICO: Es el derecho que tenemos de exigir de 

otro cierto canon o pe .nsi:6n anúal, en raz6n de haberle trans

ferido para siempre o para largo tiempo el dominio útil de 

alguna cosa rafz, reservándonos el derecho. 



79 

Este censo se llama también fnftteusus, como el  contratb.en 

que se establece: no puede constituirse sino por escritu

ra pOblica, y se divide en perpetuo y personal, como el con

signativo. 

El dueHo directo o sensualista, es·e1 que traspasa el do� 

minio útil en la cos.a raíz, tiene las· siguientes ventajas: 

l. Se reserva el dominio directo de la cos� censada:

2. Adquiere derecho·s de e . .xigir del enfiteuta las pensio

nes. 

3. Tie.ne el derecho de Fadige, tanteo, retracto o prela

ción que consiste en_ser preferido a cualquier otro compra

dor en caso de que el Enfiteuta vendiere la cosa. 

4. Derecho de leudemio o luismo, que_ e� la quincuagésima

parte, esto es, el 2% del precio del fundo. 

5. A favor del Enfiteuta la enfiteusis produce los siguien

te·s efectos: 

a) Adquiere él dominio Otil de la cosa enfitéutica.

b} Puede imponer servidumhres, censo u otro gravamen sobre

la cosa. 

c} Puede venderla, avisándole al dueHo directo que si· quie

re hacer uso del derecho dfrecto, si quiere hacer uso del 

derecho de fadiga o tanteo. 
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d) Se l iherta del pago de pens16n s:i la cosa padece tal que

branto que no ·que.da d.e ella sino la octava parte.

el Tiene facul tádes para redimir cuando qui era la · carga del 

canon o rédito anual, e.ntre.gando a 1 . dueño di re.eta, el ca

p ita l. o precio. regular al r·e.specto 11
• 

CENSO RESERVATIVO 'O RETENTIVO: E-s el derecho· que tene'mos 

de exigfr de_ otros cierta pensf6rf an_ual en: f_rutos o en di

nero po.r h.aber trans-ferido e.l dominio directo y útil de al,;. 

guna cosa rafz. S_e. llama reservativo, porque trasladándo-

. se todo el domini·o directo y útil/ sé. reser.va s·o10 la Pen-

si6n. Este se diferencia del Enfitéúffco en que además de 

· trasladar el domfnio directo y útil, no produce a favor del 

Censualista, ni la fadfga, ni los demás beneficios del en

fitéutico 11 .

Luego de haber transcr1to .las definicion�s anteriores so

bre los términos que configuraron i'as distintas- ·formas de 

amortización de b{enes de manos muertas, convieni conocer 

los con��ptos_ que les mereci6 tal institución-a tjuienes. la 

combatieron en su époc�, especialm�nté en E��aña·. 

5.7. ANTECEDENTES EN ESPA�A DE LA DESAMORTIZACION 

Es importante mehcionar los escritds de Jovellanos,· ide6lo� 

gd agrario de la Rsp�ña en el siglo· XVIII, publicados en 
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1765, que la Iglesia condenó por incluirse- en el fridice de 

libros prontbidos, no obstante tratar en forma blanda la · 

cuesti6n. 

5. 8.. _DECRETO DEL 17 DE -JUNIO DE 1812

E�te precepto_ tuvo gran importanc.ia, ya que como consecuen

cia de �l; muchas tnstitu¿iones religiosas desaparecieron, 

- quedaron di-s·ueltas·: en·mucb.os. conven·tos, monasterios y· ca

sas reli�iosas, lo que dio base para que, por Decreto del
' .1 • ' 

li de junio de 181i� se d�denara el secuestro-de los bie

nes pertene�ientes a loi estable�imfentos ecl�siá�ticos o

religios9s·extinguid6s, disueltos.o reformados como resul

tado de la insurrecci6n del gobierno intr�sa,· lo que moti-
. .

v6 uria tintación par� �acer definitivo el· secuestro de es-

tos bienes,_ convirtiéndolos en propieda� n�cional, 'sobre

todo para la Iglesia. La desamortización de bienes muni

cipale� qued6 por cdmpleto paralizada, y toda la atenci6n

de. capitales y todas las _polémi.'c-as se concentran en· la desa-

·mortizáci6n de los bienes del clero r�gu-la� y del clero se

cular.

5.9. DECRETO DEL-9 DE SEPTIEMBRE DE 1861 DEL GENERAL TO
MAS CIPRIANO Df MOSQUERA 

Siguiendo _el ejemplo de. España. y también de México, 9ue dic

taba· normas sobre la desamorti-zaci6n de bienes de ma_nos 
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muertas el General Tomás Cfpriano de Mosquera, como Pre

sidente Provisorio de los Estados Untd�s de Nueva Granada, 

dictó varias normas sobre el particular, de las cuales se 

ponen en reli�ve y se transcriben las siguientes: 

DECRETO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1861 

11 Sóbre desamortización de bie.nes. de Manos Muertas. 

TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, Presidente Provisorio de los 

Estados Unidos de Nueva Granada, 

CONSIDERANDO: 

11 1-. Que uno de los mayores obstáculo para la pr.osperidad 

i engrandecimientos de la Nación, es la falta de movimien

to y libre circulación de una gran parte de las propiedades 

rafees que �on la base fundamental de la riqueza pQblica. 

11 2. Que la$ Corporaciones� Congre.gacione·s y So_ciedades Anó

nimas, no pueden poseer a perpetuidad bienes inmuebles por 

ser eito contrario a los principios generales de la legis-
. -

lación porque la Constitución de 1858, solo- concede esta ga-

rantfa a las personas o individuos por los derechos que en 

ella misma se reconocen. 

11 3. Que los abusos que en todo tiempo han tenido lugar por 

el establecimiento de prácticas contrarias a las reglas con 
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que se. b.an formado dicb.as. asociaciones o congregaciones co

múnmente. conocidas con e.l nombre. de. manos· muertas, han prq

du�ido complicaciones y conflictos en varios pafses, impi

diendo, o tendient�s a tmpedi�, el ejercicio de. la autori

dad pública. 

11 4. Qu_e las rentas de ,las comunas o municipios, hospitales,

colegjos y establecimientos. de beneficencia, ·han perdido 

capitales consid�rables en.concursos y quiebras por haber 

dado en v�nta a censo las propiedades inmuebles, con per

juicio de las mismas institucione.s. 

11 5 . . Q.ue la desamortización de. lo·s. bienes inmuebles para re

conocer su valor en rentas sobre el Tesoro al mismo tiempo 

qu� respeta la posesión de. la cosa, afianza bajo la fe y 

;esponsabtiidad de la Nación la subsistencia de-los 

ble.cimientos de utilidad y benefice.nciá pública, y 

. .

esta.-

11 6. Que la Nación tiene de.re.cho de. suceder en la posesión

de los bienes a las corporaciones que ·dejen -de existir y . 

que por lo tanto es. a e.lla a quien corresponde cuidar.y con

s e r v a r 1 o s va l o res de s t i n a do s a· 1 o s o b j e to s de u· t i 1 i d a d p ú

b l i ca como también al culto de cualquier denominación en 

virtud de la� prerrogativas de patronato universal de do

minio inminente. 

11 Eri uso de las facultades y autoridad pe. que estoy investi-
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do para afianzar el orden y la march·a re.gular de. la cosa pú

blica� 

DECRETO: 

11 Art. 12. ·Todas las propie_dades r ústicas y urbanas, dere

chos y a�ciones; capitales. de censos, usufruttos, servidum

bres y otros bienes que t·ienen o administran _como propieta-:

rios o �ue pertenezcan a la-s Cor�oracion�s Ci�iles o Ecle

siásticas y establecimientos. de educación, ·beneficencia o 

car i dad e f f ·e 1 ter rito r 1 � de i os Es ta do 's · Un i do s , s e á d j u d i -

can en propiedad a la Naci 6n por el valor corresppndiente 

a 1 a re n ta n e ta q u e. en 1 a a c tu a 1 i d a d · p ro d u c e n · o. p ·a g a n , cal -

cu l a das c'o m o r é d i to a 1 6 % a n u a 1 , y re con o c i é n dos e e n re n -

ta sobre el Tesoro ál 6% en los té.rminos de los siguientes 
1 

artículos:· 

11 Art. 2�. Bajo el nombre. de Corporaciones se cpmprenden 

todas las ·comunidades religiósas de uno y otro sexo, ·Cofra

días y Archicofradías, -Patronatos, Capellanfas, Congrega-

. cfones, Hermanda�es, Parroquias, Ca�ildos, Muni�ipalidades, 

Hospitales y en general todo establecimient� y f�ndaci6n que 

tengá el carácter de duración perpetuo o indefin1da. 

11 Ar t . 3 2 • Tan to l a s f i n c a s r ú s t í. c a s e o m o l a s u r b a n a s· q u e 

se hallan arrendadas directamente por las Corporaciones,· 

continuar�n en poder dé ·1os Arrendatarios h�sta la conclu� 
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sf6n del afia �n ctirso de sus arr�ndarniento�, y los Inquili

nos. se. entenderán con los. Agentes de la .Suprema Junta de Cré

dito Nacional, en cuya caja deben entrar los productos de 

·dichas fincas. y de los b·ienes i:nmue.b.les., co·mo los s_emovien

tes existentes en ellas. 

"Aft. 42. S6lo se exceptfian d� la adjudicati6n que queda 

prevenida� los edificios destinados inmediata·y directamen-
' 

te al servicio y objeto del culto o de.l instituto, como los 

Ter,nplos, casas de -reuniones episcopales, colegios, hospi

tales, mercados, -cárceles, penitenciarfas, casis de correc

ci6n y· habitaciones ·donde residen los religiosos o monjas; 

y por raz6n del oficio, los que sirvan· al objeto de la ins-

titución como las casas de los Párrocos, Magistrados •Y lo

e a l e s de l a s . o f i e i n a s p ú b 1 i e a s . Se e x e e p tú a n 1 a_-s p ro p i e -

dades pertenecientes a l�s·mu�icipilidades, los edificios, 

ejidos y terrenos destinados exclusiv�mente al servicio pú 

blico de las poblaciones a que. pertenezcan. 

"Art. 52. · La Junta Suprema de Crédito Nacional dispondrá 

hacer un inventario formal de. tales propiedades tomando 

todos los títulos y documentos en que conste la propiedad; 

y e� de cargo de la Naci6n cumplir con los gravámenes que 

legalmente se hayan impuesto sobre tales propiedades. 

11 Art. 6-2. Luego que se h.ayan inventaria,do tales fincas rús

ticas urbanas y concluido el término del ar�endamiento, se 
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proceder� a enajenarl�s en pública subasta en lotes y cuya 

divisi6n se hará en proporciones tan pequeñas para aumen�r 

la compete.nci:a. La .venta se e.fectuará por documentos o bo

no� de deuda nacional tnterfo� flotante, o de rentas sobre. 

el Tesoro al 6%. Cuando se. presenten capitale.s iguales en 

dichos bonos, billetes o r�ntas sobre el Tesoro, se �ará 

·µr�ferencia a aquell�s que ganen mayor f�terés; pero cuan

do se ofrezca al mi.smo tiempo· diner� sonante o billetes de

Tes.or�rfa, se prefer'irá esta oferta a los documentos ya ci

tado� en cuyo caso se dará entrada al dinero a dichbs bi

lletes de Tesorería en la caj .a_ de amortizaci6n, destinándo

los al pago de intereses de censos sobre el Tesoro y 1·i a

mortizacf6n de deuda flotante, empleando el medio de. la lo

tería �stablecido �or el Decreto orgánico del crédito Na

cional.

11 Ar t. 7 � . Po r l a d e u da ·de a r re n da m ;-e. n to s a n te r i o re s al año 

en curso· de la adjudjcaci6n, la Corporaci6n respectiva po-
. ' 

drá ejercitar sus acciones conforme al Derecho común. 

11 Art. 8!?.. En todo caso de remate en la_moneda, y en igual

dad de circunstancias, preferirán los remates al contado a 

los· que se verifiquen a �lazo y estos plazos no podrán pa

sar de tres, tres y tres mes.es, dando un fiador, nó solo por 

el. prin_cipal, sino también por el 1/2% de interés mer:isual, 

que deberá pagarse en dinero sonante o billetes de Tesare-
.. , 

rfa'mens·ualmente, y cuyo producto acrecenta-rá los fondos 
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·de .la Caja de amortizaciones.

n Ar t. 9. 2 • El v a l o r n e to q u e. s. e. a d j ud i .q u e a l a Na e i ó n de. 

las fincas _de pro�iedad de las comunidade.s, de urio y otro 
. . 

sexo, se recbnoc�rá a los individuos que compongan �stas, 

inscribiendo· a .favor.de cada uno de. ello.s .una renta via

jera del 6% anual. según el capital que corresponda divi- · 
. " 

diendo el to:tal ·entre todos, e.n razón del tiempo corrido 

d es de· e i d ta. d e l a p o s e. s i: 6 n · de l í n d i v i"d u o h a s ta l a · fe e ha 

en que se. de.sam·o.rti:ce la pro píe.dad, .reservando la suma ne

cesari'a pép•a, · paga.r los gas.tos o 1 irnos nas con qué deba ton-

tribuirse, sobre el valor de las propiédades ·para obras pia-

dosas. 

11 Ar t. 1 O. . Pes de 1 a p u b 1 i e a e i 6 n de. e. s t e De e re to , to do s 1 o s 

censos que se rediman; pertene.cientes a las mismas corpora

ciones y los denominados Cape.llantas, rationatos ·y· obras. 

pfas, se consignarán ·en la caja de amortizacione�� en do

cumentos de de:uda públ tea con so] fdada � exteri'or e interior, 

o en deudas flotantes de cualquier de.nominación que sean,

para reconocerlas en i'nscripci_ones o rentas al 6% guardan

d o l a p' ro p o re i 6 n e s ta b l e e i da p o r e l , D e e re to O r g á n i e o d e l 

e ,r é di to na e i o na l re e o no e i en do un e a pi tal de $ 5 O por $100 de 

censó al 3%.de. $66.66 por ,$1 00 de censo al 4% y de $83.33 

por $100 de censo al 5%� y en las mism�s proporciones cual

��ier otro censo. 
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11 Art. 11. Toda propiedad que s.e. de.mue.stre.. haber correspon

did6 a las corporaciones de que trata este decreto, perte

nece al Gobierno mientras no se de.muestre.· con documentos 

p .ú b l i: e o s a u te: n t i. e a do s , el me d i O., l e g a 1 de. t r a n s m is i ó n de s u 

dominio. 

11 Art. ¡2. Los individuos qu� den�ncien censos y bienes o

cultos· de 1 as co,rporac-iones· de.· que trata este· decreto, ten

drán derecho· a que se_ les ·adju_di:quen, por su avalúo, sin com

petencia ninguna, consignando, su valor en documentos de deu

da pOblica; si la ocultacidn de dichos bienes se hu6iere 

hecho con conocimiento •di los Administradofes o superiores 

de dichos estableci mie�tos·, se sujetará a estos Administra

d.ores o ·superiores al j.uici-o cri mí.na.l a: que ·  haya lugar. 

" Ar t . 13 . Es . p ro h i b i: do ·en l o s u e e s i v o i m p o ne r e e n s o s so -

bre finca� rafees a faVdr de las corporaciones, i ndividuos 

o establecim•ientos de que trata este de:cretó. Todas las im

posiciones que se hagan· a -•favor de dichas corpo,raciones, in

d,ividuos. o establecimientos,- s.e. ha.rán sobre el Tesoro Na

cibnal a cargo de la caja dé imortí.zaciones del crédito na

cional.

11 Art. 14; Es. prohibido ·e.l traspaso de censos -a otras pro-
.. 

' 

piedades 1e l_as:·que hoy sirven de hfpote.c_a?� .debiendo ve-

ri.ficarse la.·redenci6ri y consignac_i6n'en la Cája ._de a:mor

ti;zaciones, cuando un censa'tari'o· qu1era 1 i.bertar ·la finca 

., 

:-,i 
;/ 

..''. 
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qae posee. pue.s ta 1 es traspasos- puede.n s:ervir de. pre.texto pa

ra anulai las disposiciones de la consolidaci6n de los cen

sos en el cr�dito nacibnal. 

11 Parágrafo. Esta ·dtsposici6n no comprende: a los censos ca-

pitales puestos · a :tnt,ereses de _propi:edad individual y qué

n o ten g a n e. 1 c a r á c te. r. de. fu n da c i. ó n e. n fa v o r de 1 o s . · e s ta -

blecimientos de. que tra·ta :e�te decreto. 

11 Art. 15. La Junta Suprema de. c•rédtto.Púb _lico, esla en-

. cargada de la administración. y manejo de· los bienes, cen

sos, val ores y rentas de que trata este decreto. Nombre Agen

tes>y, miemb
.
ros··para J·unt�s subal"t.ernas; expi:da ·1os regla

mentos d� tontabilidad y administración y dé cuertfa peri6-

d i c a me n te· a 1 C o n g res o, e n e l i n fo r me q u e de b e p re.� e n ta r s o -

bre el crédito Nacional.· 

11 Art. 16. Los. Presidentes, Jefes _Su.peri ores y Gobernadores 

de 1 os Estados y el Go be rn_a dar de.l Distrito Federa 1 , quedan 

encargados de la ejecución de. e.ste de.creta, debiendo �n con

setuenci�� proteder fnm�diatamente ij hacer los inventarios 

y· or_denar el embargo·y de.pósito de lo,s bienes de que trata 

el artfculo 12: y .dar cuenta a la Junta Suprema Directiva 

del Crédito Público.· N o  se incluirán en el depósito los bie-

n e-s de q u� trata e.1 ar tí cu 1 o 3 2 • 
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11 TOMAS CIPRIANO Dt MOSQUERA 

90 

1
1El Secretario de Gobierno, ANDRES· CEROS. El Secretario de 

Hacienda, JULIAN TRUJILL.O. El Secretario de. Relaciones E x 

teriores· Encargado del Despacho de- �uerra, JOSE MARIA· RO

JAS GAR RID0 11
• 

Como complemento del Decreto ant�rior, Mósquera dict6 una 

serie de· disposicionei adié:ional�s,�com6 las de 9 de diciem

bre de. 1861, 7, 8 y 23 de Junio de 1863, fuera de que se hi

zo 'aprobar en la Co.nve:nci6n' de R ione:gro la Ley 31 de H363. 

Convie:ne.· observar ,el carácter autocrático o de;spótico de 

los Decretos -dél General Mosquera, pues 'todos _están·. enca,

bezados con su · nombre y con la particularidad de.·�ue, lue-

go de los considerando!? y sin basarse en ley alguna preexis

tente, no usa la tercer'a persona, sino la pri·mera de éJ cuan

do emplea la palabra 1
1 de.cre.to 1

1, eq·u.ivalente a ' 11ordeno 11
, con 

lo cual pone. de' manifiesto un absolu't_i.smo de. 11 Re,y Sol 11, o 

. de.aquellos scib.eranos españoles que f·irmaban sus Cédulas Rea

l es e o n e 1 con s a b'i.· do � . 11 Y o , E 1 RE Y 1
1 • 

Además., fuera de que la desamorti.zaci6rÍ se encami.naba a po

ner en movimiento propiedades inmovilizadas·en uM�nos Muer

ta s 1
1 , y e re a r 1 o q u e · s e s u p o n í a fu e s e u n a · e u a n t i o �-a . en t r a -

da a las exhaustas· ar-cas_.del Tesoro, .. en· e·l fondo no dejaba 
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de traslucirse la pers�cuci6n a lbs .ecl·esiásticos, qu� tu

vo su demostra·ci.6n patente y rabiosa. en los. de.cretas del 26' 

de. julio de 1861: 11 sobre expuls;ión de i'os Padres Jesuitas11 

y en 'el del 9. de diciembre del,·.mismo año, que \i· la le.tra di-

ce:· 

11 Art. 1� .. Los . Presidentes, Gobernadores o Je.fes Su peri ores 
. . .,· 

de· l.os Estados y el. Jefe Municipal del_ Distrito -Fe deral,.pro-

c�derán inmediatamente a e.xigir.-de. los· Eclesfásticos 9ue-se 

encuentre.n en el territorio de su mando, el ·reconocimiento 
' 
., 

dil Gobierno de. los Estad6s Uni.dos ·d� Colombia y el $Orne-
' ' . 

timtento a lo� Decreto� de desamortizaci6n de bienes de ma-

nos muertas y demás disposiciones que dimanen del Poder.:Eje-

·· cutfvo Nacional.

11 Ar t. 2 � . · Los e c 1 es i-á s ti c os. q u e se: n i eguen a ha ce r 1 as de'"" 

claraciortes de �ue trata· el Artf�ulo anterior; serán con

fi:nados a· los lugar·es .que determine él Poder E jecutivo, o 

extrañados del -territorio de. la Uni"ó.n 1

1 •

Don Antonio ·Manso y·Maldonado, en 1729, Presidente de la 

audiencia de la. Nueva'Granada, en misiva al Rey; decía: 11 Es 

asf s�ñores_que la piedad de los fieles de estas partes es 

e�cesiva; ha enriquecido a los Monasterios y Religiosos en 

v a r i a s t i e r r a � , m á s o b r a s p 1 a s q u e fu n da n ·e n s u s i g 1 e s i a s 

y capellanfas, que dotan para_que le sirvan los religiosos. 
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En , es o y 1 a i n d u s. tr -r a ha n a u me n ta do e a u d a 1 e. s que. h.a n e o m -

prado haciendas considerables. Poco a poco se. han hechb 

e.cle.s'iásticos -todos los bienes rai:cé.s. de .cali.dad, que. ape

nas se con
.
t'arán b.acie.ndas que no sea·n tributarias. de.l" e

clesiástico· pues la que no es de al�ún tonvento, lo es de 

un clér�go secular, por tener allá fundada su· c·apellanía. 

Ya �emo� dicho que las tierras de la Iglesia �staban fuer� 

de •la circulación econó.mi:ca.,y que la Burguesía nac·iente y 

el c�inpesinado la necesitaban;. Le tocó a la gente afron

ta•r valerosamente este problema y ·fue asf como el 9 de sep

tiembre de· 1861, dictó el De.ere.to de desamortización de bie.-. 

nes de manos·muertas,· que. se ·tr�nsc�ibió anterioimente. 

Mosqueia ha�ía dictadó, previamente, el Decreto de Insp�c

c i ó n de Cu 1 tos , p o r me d i" o d � 1 · e u a 1 - n-i" n g ú n fu ne i o na r i o ec 1 e -

siástico podía ejercer s_us funciones sin permiso del Gobier

no. Los Ministros de la Igles.1a queda� obligados a- leer y 

exp�icar las medidas· del Gobie.rno ·desde el púlpito .. El 29 

d�l _mismo mes declaró disuelta la c6m��Hfa de Jesds. 

"Una medida tan cdmpleta, tan vasta y tras¿e�dental no· po

d1a seguramente dejar de tener adversarios. Unos 1� han . 

llamado _impiedad y otPos la hah,calificado de extemporánea. 
. ' ,/' ' 

Todas 1-a� feformis hieren intereses, desconciertan espe

ran za s , j n s p ir a n z o z o b r a y de. a h i: -,-a s -e a u s a s . de 1 as res is

r en c i as que de ordinario suscitan� perd �erfa el estado d�.
· _, 

/. 

. / 

í: 
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la ctvilizaci6n si esa resistencia �ubtera triunfado siem

pre del espirttu del progre.so. 

S-e ría ne ces ar i a un a gr a� dos is dé. j u s ti c i a_ y de. f n a n t r. o -

pfa de pa�te de lo-s privtle�tidos para qu� �e-�om�ti�ran
\ 

' . 

tranquilamente al acto que les quita .sus pri��l�gios. S�-

rfá �ece�ario el mismo grado de justicia y filantropfa de

las que especulan a.mafi�alva con la inactividad-e irtjuria
' ' 

injerente_a las· comuni_dad.es, las qµe encuentran razonable

la desam-0rtizaci6n.

El gobierho no· ba- cometido des�ojos en el sentido fil•os6fi

co de la palabra; no ha hechd más que una nueva or�an·iza

ción al sistema re.ntisticQ de· las córporacitine�. Además lo 

que se llama Dere.cho; ·_cuando por el. transcurso -del· tiem-. 

po ·y el cambio de las ·necesidades públicas -llegó a conv-er

tf.rse. en: g·ermen d_el_ i:nal , debe. in estricta justicia;. ser a..: 

bol ido· o tran�formado constguientemente. 

En·cuanto a la inoportunidad de. la medida·o de su realiia

ción · inmediata los re,sul ta.dos responden elocuentemente. El 

gobierno ofreció en ventá, en sólo el ·oist�1to Fed-�ral, qui

nientos mil pesos y en_ pocos dfas se 1� dirigió propuestas 

que no bajarían de setecientos mil pesos. La desamortiza-

·ción ha iacado _de la nada los capftal�s que no eran en es

peranza y ·han fome�tado prop�rcionalm�nte el movimiento e

conómico del pafs pro�ocáridose.tam�ién nuevos apoyos a la

e 
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sftüac{6n política. 

Todo este movimiento. de d�samortizaci6n de los bienes po--- · 

se f do· s por l a. I g l es i a , no h i z o o tr a cosa, -que . hacer p � s ar 

esos ·�ie.nes a otras manos, que e.ran l.as man.os· de los· �i

cos quienes adquirieron las tierras desamortizadas, con

tribure.ndo esta medida a la más rápida foimaci6� del la

ti fu n d i o en .es te p a f s , l o q u e p ro v o c 6 fu e rte. s · 1 e va n ta m i en

t os y protestas por··parte de. los campesinos. Dur:-an_te el 

·gobierno de Muriilo Toro tiB64-1866) 1�· �ey 22 de may6 de

1865, sac6 las tierras ·e.n .re.mate. al mej'or postor y .a·· un

plazo de un año. E·l .General Mosquer�,-por Decreto del 11

de, a g o s to de. l 8 6 6 , q u i so re v i s a r l o s rema t. e. s h e c h o s por los 
, ,  

Radicales, pero éstos: lo amarraron acusándolo de dictador
' . 

en 1867", pues Mosquera era partidario de adjudicar las tie-

rras a pequeños parcelarios. con facilidades de pafo a lar

gos plazos, como 1� ha.bfa _del Decreto: 11 Es't_a coristituci6n

de la.propiedad no e.s la que corresponde a un pueblo libre

que para us�r de sus derechos no debe estar embarazo por

estas 'trabas_. Coloquemos. la p·ropi-edad e.n consecuencia con

la democracia y demris las �ierras a los que la trabajan j

la higan prodücir, y dejemos la renta a quienes se consa

gren al culto y a todos aquellos que no pueden producir.

El descontento de los campesinos fue. canal izado pc;>r la Igle

sia y e.l partido .éonservador par·a enrumbar al país por ca-

minos �eaccionariqs.: SL el -radicálismo,·hubiera realizado 
' 

' 
. 
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una �olftica Agrariij democrática; otra hubiera sido la sen

da transitada por Colombia. 

Toda ·1a si�µaci6n terminada d� describir, oblfg� al Sobier

no a -per.mitirle a la. Igl�s;ia cobr.ar d_i:.e.zmos ·y primicias "que

pueden considerarse como el primer sistema, de. imp.ues.tos ·so-

bre la renta que conociera el pafs. La· tributaci6n de diez-
. 

' 

mas fue.�odificada p�r el Arzobispo �e Bog�tá don Vicente 

· Arbelá�-z �n 49 artfculos, que. reglam.entañ: e.l funcionamien

to de · la Junta General,- la Te'sorerfa, la Contabilidad, los·

Balanc�s �emestrales y .anua.les, 1os deberes de los .tolec

tores y los req uisitos: pa:ra ser rematadas tales contri bucfo-

nes,· fianzas personaies, bfpotec·as, fiador·e.s . de quiebras,_
,. 

la 1otma d� hacer gjros y libranzas a f�vor de la Iglesia,

funcionamiento de remates anuales y forma, de hacer los gi-

ros.

El mismo Arzobispo puntualiJaba para poner en práctica los 

dl'.ezmos y primi:ct"a·s: "El Re.,ca·udador los pondrá'en conoci

m i: e n to del P á r ro c o , q u i en l o re c o n ·v e n d r á q u e: s i' n o c u m p 1 e , 

le negará a él Y- a _.su. familia la administración de los. 

·Sacramentos
'.
·

5.10. REFORMA AGRARIA DE.1874 

Como tal puede consideraii� 1� q-ue- se llevó a cabo en 1874 

en la tual �ino .a tener consagración -clara y camp-let� lo 
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que h.ab.fa sido as.pe.ctación de. la Le.gi:s:.lación Española· en 

mate r i a de· ad j,u d ·i e a e i ó n e s. tata l de. l a ti e. r r a : 1 a e x-i ge ne i a 

de su e.xp1otación económica. 

Dispuso que los Colonos: que estuviesen en posesión de ti�

rras cu1tivadas se.rfan coriside.rados como _pr�pietaii�s, no 

sólo de esas por._ciones, s:ino de. treinta hectáreas a�yacen

tes a la zona cultiva-da;· a·gregando que para el caso se en

tendfa estar en posesi6n quieri hubiise fundado habitaciones 

y cultivo� que tuviesen el carácter de petmanente durante 

un laps.o de cinco años. 

El art. 6�. de la mencionada Le.y disppní:a que en las .zona,s 

incU-ltas. e.n donde se. llevas.en trabajos llpacfficosll d_urante 
. 

. 

más de un año se presumiri�n -baldíos p�ra_ efectos de con-

siderar a 1os colonoi como poseedores de buena fe y para 

que no_ pudiera s·e.r de·spojados de. sus tierras· sino por sen

te.ncta en- jui"ci.o ordinario. 

As.imismo se dispuso q.ue en los parajes ocupados por cultr·

vadores de tierras baldías, e1 �obferno podrfa reservarse 
. 

. 
. 

las.extensiones que considerase necesarias para ia amplia-

ción y" ensa-nche de esós cultivos y para e1 · establecimiento 

de: n u e v o s p o b 1, a d o r é s , e x ten s ·i 6 n q u e . d e b í a . s e r f i j a da e n e a -

da caso por el Poder Ejicutivo, �na viz qu� el Goberna�or 

del �e�pectivo Estado� o e1 Prefecto correspondiente a la· 

loca�id�d rtndtese un informe sobr� el particular. 
' 
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También se estableció a titulo de sanci6n la péfdida de· 

los dere.chos que. los cultivadores h.ubie.sen adquirido en 

las condicfones anotadas, cuando abandonase� sus parce-
·, 

las por un laps:o no menor de: cuatro .años,_ caso e.n e.l ·cual 

las respectivas tierras se retnt�graham al dominio nacio-·_ 

n·a l . 

'¡ 

_, 
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6. LATIFUNDIO Y MINIFUNDIO

En �ste· capftulo exami�aremos a�ícamente lo relacionado con. 
' ' 

dos pr-0bl.e�a� fundamental�s de·1a ag·ricultura y �el campo 

en general, y q:u� ti:erien que .ver_ con la distribución de las 

tierras, como son: el latifundio y el minifundio.· No se 

tocan en este capftulo lo ré.fere.nte á la explosión.demográ

fita-el desempleo en 1·0 que tiene que ver con el ·�ampo,pues 

a .pe.sar d·e. profllem�s de· g _ran ·incidencia· en la· problem áti

ca campesiná, merecen un _estudio especial. 

6.1 . .  EL LATIFUNDIO 

El l a ti fu n d i o e. s en n u estro me d i o , . u na de las fo r mas de te -
. , 

ne.néia de tie:rras ·_que oca:sionan grandes -problemas en .el Agro 

C ó) o m b ·i a n o y q u e El a c en re c o r da r l a fo r m a de. dom i ri a c i-ó n de. l 

Estado Feudalista én la edad médi:a._. Los latifundios arcai

cos constituyen aún l:a forma dominante de la gran propiedad 

en Am�rica Latina, cuyas poblaciones rurales son todavía 1� 

mayo r fa y está n so me t 1' da s en: su mayo r p a r te a l a a u to r i dad 

política y.econ.ómlta que antf_g uos·señores les 'impusieron. 

' _, 

/ 
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Cabe anotar que la unión del poder económico unido al po

der po11tico, son factores que coritribujen en Amérfca, La

tina a mantener es.ta situa_ción de la:tifúndi:o, ya que losgo

beinante� de turnó jamás pueden llegar a producir- úna -l�y 

que vaya en beneficio d� la cl�se d� los campe�inos de�� 

posé"fdos de la tierra, debido al· dominio· de la ·p.a,lpitica por 

parte, �e los seHores ·G�mon�les_·y ·rerratenientis, que son 

los personajes �ue salen elegidos para las cofporaciones 

re:presentativas, ya que teniendo .. e.ll_os el poder económico 

son los que pueden co�tear la� campanas el��to�ales, y por 

lo tanto las pers-on_as· que··van al ·parlamento,·_no son-niás que 

1 o s m i. s m o s p ro p i e.ta r i o s de· t 1 erra s , de t � n ta d o r � s • d � l' · p o d'e r 

económico, o sus. fn-condi.ciona.les servidores y pa-trocinados. 

La llegada de los conquistadores espaHoles .a América y la 

forma como·se producii _ por parte de la Corona la concesión 

de tierras y de la mis�a mano de obra autóctona, f�eron los 

piimeros factores determinarites de la formatión del lati

fundio. 

En el siglo-pasado.la Re.forma- Agraria emprendida por el Ge

n·eral Mosquera, cuando se compromet�ó enP�l programa· .d� 

desamortización de los bienes de.la Iglesia, contribuyó a 

la formación del-latifundio, ya que al s·er sacadas· ·a la 
': ';, 

venta las tierras expropi:adas a lá Iglesia·,'.sólo la .adqui

rieron aqu�llas personas �on sufi¿iehte capacidad e�onómi-

ca. 
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6.1.1. Noción de lattfundio - Clases. Los latifundios se 

definen como grandes dominios explotados parcialmente. 

Se. clasifi:ca-n,en: Econ6mi:co; 5ocfa·l ·y  Natura.1. Es econó.:.. 

mico la-finca de �uperficie grande�.mil explotada, en .la 

que ocurren en forma dese.quil i:bráda 'los factores de ·pro-
. .  , - . 

ducc16n: tierra� trab•ajo, capital y organizac:i6n, d� ta·1 

manera que ia· tierra: es- abundante, e1 cápital p·articulár

rnente esc�so, el trabajo q_ue en e1la se aplica también es 

escaso y deficiente la organfzaci6n. 

- E 1 1 a t i fu n d i o s o e i a 1 : C o ri s i s; te e n 1 a e x ten· s f 6 n : de s o r b i -

tada, exce�ivamente grande d� tierras de üna _sola persona

o empresa. No existen en esta clase de. latifundios defec

tos econ6micos, pero los hay y·muy· gr.ave_s. ,desde el punto de 

vista social.

- El latifund .io .·natural . .  Es en e.l que no se practica el

cultivo, no soló p_or falta de: capacidad para una buena ad

ministración, o por falta de capitale�, a veces se .realizá

porque -las_ posibi:l i:dades de.·i:ntens;:ficaci6n son !J1UY 'l i.mi

tad�s �uando las tierras son poco fértiles y se éncuentran.

muy lejos de los mercados.

Puede afirmarse que entre·nosotros la más extendida.· for�a 

de existencia es la del latifun�io llarnadn econ6mié:o, y en 
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alguna parte. e.l social. Hay en Latinoamé.ri:ca conciencia 

clara de· lo que es lati:fundi:o se. conciben no sólo como gran 

extensión .de tietras pertane.cientes. a un solo propfetario, 

sino que a esa idea se agrega la de .la insuficiehte explo

tación por parte de. su dueño , buscada •con ·fines de lucro 

posterior. Eri países ·como los nuestros, en los .que los desa-

justes monetarios h.ac,en vacilar a los ·inversi.onistas, l'a 

compra de. terreno ru�al es· de· l�s acostumbradas , de.tal.ma� 

nera que la prop_i_edad inmueble rural, no vienen a constituir 

·e)ernentos- de. produc.ci6n, si.no forma . de inversfón capi:talis

ta. Se trata· de. un fenómeno_ general en .Latinoqmérica don

de exfstfan en esp�cial antes de las -reformas agrarias que

se han.realizado o están en marc�a verdad�ros dominios, ex

ten�iones �asivas de terrenos de. un solo señor feudal.

�-1.2. Efectos del .latifundio� E�tre otr6s podrfa decir

se que los efectos m&s fmp.ortantes· de la existencia 'de la

tifundio se.rfan los siguientes: 

l. La produ�ción en r�lación con la ext�ns
.
ión de tierra 

e.s baja.

2. El empleo de mahB de obra es mfnimo en grandes haCien�

das.· Un solo ·nombre cuida con eficiencia el .ganado.

3. Como consecuen_cia de lo anterior los . c.á.'!l pesinos· emigran 

·mermando la· pobla�i6n rur�l grande�ente.

que. se ifve fundamentalmente. en la costa).

(S1tuación ésta 
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4. Los terratentente� reci�en grandes ingresos con po ca 

i:n-ve.rsión, lo · cual da como re.s.ultado que se. mantengan e.n

una s pocas. man·os la tenenc ia de la tierra y s_e marque con

notoriedad un desequiltbrici e� la ca pacidad a dquisiti.va de

unos y otros.

6.1:3 . .  Algunas forma i da c�m�atir· el l�tifti�dio�.La más e�

lementa l forma de -ha·cerlo es· comprando o expropiando para

par celar y en :esa forma reestru cturar· la tenencia. La ex

propiac f6n tiene a su.·vez nuevos problemas que el Legi�la

dor debe proveer, a s1:

l. Si el .Legislador e..xpropi:a con indemnizac i6n debe fija r

las bases para determina r y financiar .�f pago a joi expro-

. d D d b l f . ¡ . . �- � d. p1a os. e otra parte,_ e e programa rse a 1n?n(1¡i c 1on _ e

l ·1 t . . -d . j 1 . as progra m�s qomp· emen �r1os a quienes a qu1erar as t1e-

rcas, es decir, los n•evás propieta;ios, ya que ¡con ·1a so

la tie
�

ra perman
_
e ce.rfa la s�t

�
aci_6ri econ6mi.ca .

. 
de

r _
campesi

n o -en 1 g u a 1 e s o pe. o re. s c o n d 1 i:: 1 o n e s · y s o l o c o n u n
1
!a a de c u a d ¡3_ 

c.omplementación que comp_rende-: edu cación, c·réd'ftjos, asi�-

·tenc ia té cni ca, mercado y coopera tivas, v'endrfa :� sér fruc-

tffera !S;U labor.

2. En si5tema más ava nzadb .se esvoge al latifundista d�

grandes ingresos a quienes puco o nada afectarfa algüno de

s u s predi os , pues se : con si de r a que s i sé ex pro pi a y se co·m-
, ' '

' 

pensa con su va lor a l expr9p1ado, queda vigente Ja'. despro-
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·�· p o r c i 6 n entre. l o s. q u e ti en e. n mu c tto y l os q u e n o ti en en na -

da. En-estos sistemas· la tierra se- e.ntrega gratuitamente.

3. En otros sistemas se hace.·, que el campe.sino pague al·ex

propiado, ya porque· e.xista un ar.r·e.g·lo entr'e .. amb.os o por·.for

zosa v�nta cuando el Es:tado.· as.'Í lo disponga.

6.'2 .. MINIEÜNDIO 

Minifundib se define como fracionamiento mdltiple· ·de la 

tierra ·en porcJones- mfnimas que impiden su debida explota

ci6n econ6�ica. ·El latifundio �ace escuela enire nosotr6s 

- desde la colonia, cuando la tierra se dab� a los familiares 

de los militares de los ejército� patriotas.

6.2.l. Causas. Son mdltiples: la erosi6ri, la ocupaci6n, 

las leyes de sucesi6n, las obras pú.bli.cas (caminos y ca

rreteras}, las leyes wintfundistas de tiertas ref ormas a

grarias cuando se ha ido a los e�tremo�. 

6 . 2 . 2 . · P ro b l e m a s. q u e. gen_ era e. 1 · m i n i fu  n di. o . El in i n i f ti n d i o 

ptoduce una serie de probl�mas de todo tip�, es���ialmente 

econ6mico, polftico y ju�fdico. 

Los problemas económicos que genera el minifundio son los 

que siguen:. 
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al-La tierra se agota a causa de que los. constantes culti

vos van produciendo la erosión. 

b1 La· produc-ción es míni"ma por Ta. poca extensión cul-tiva-· 

ble. 

el Sólo .se puéde empliar la mano _de obra; e�tá prescr.i:ta 
. 

' 
. 

Ta técnica moderna por .lo_ que la· prodücc-tón es ·inferior a 

la demanda. 

.. 

d )_ La 1 u c b.a. c o n t r a 1 a s e n fe rnre da de s d e 1 o s · cu 1 t i v o s e s d i -

ffcil. 

·, ; 

Los· prob�emas juridicos podri.an sintetizarse asi.: 

a 1 Se mu 1 ti p l i can la s. ser v i d u m.b res . 

b} Pr�liferan 1os pleitbs o controve�sia�.

e} Se facilita la usurpación de la tierra y el robo de los

productos. 

Problemas de fipo soc1�1 que genera: 

il Excé�ivo �a�to de energía_ sin re.compensa. 

b).· Bajo· nivei cultural. 

c)_ Falta de servicios de salida, e.ducaci6n, alime·ntación y

vestido. 

La Le y A g r a r i a · C o 1 o m b i a n a p r e s ta un a e s p e c i a 1 a ten, c i 6 n , u n 

marcado tnte�€s en favorece�_al aparcero, arrendatario o 
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me�iasquero, es decir, a quien trabaja la tierra sin ser

pro p i e:. ta r i o , l l e g á n do s e. h a s ta e.x p ro p _;- a r a l p ro p i e ta r i o c o -

mo sanción por la explo·tación i:ndire.cta que hace· de sus pre-

dios. 

E i, nuestro p a 1 s h.?, y re g i o ne s como : Na r i' ñ o , ·:Ca l das , · R _; s ara 1-

d a,. Q ü in dí: o y Tolfmq, _en·t!'e:·otr.as,- e.n las cuaJes paede de

�irs·e que en el 40% de s·us predios son menores de. tres hec-
' 

. 
. 

t á re a s . Al g u n os a no t � n e o m o fa l la s _ de. l a p o' l í t i e.a de l I n -

cora en las anteriores regiones al ·-no. haber discr1m·inado las. 

causas de la explotfción indirecta· para intervenir los pre

dios explo�ado� por �l m�ntionado sistema. 

· Para corrobo�ar aan más lo e�puesto en lfneas anteriores,

nos �ermitiremos presentar unos datos estadi�ticos rela

tivos al vnlumen de minifundios y la impr��uctivid�d:tan

,to de éste·como del latifundio.

Estos datos h.an sido recopilados por Thomas Carral, en sus 

investigaciones relac�onadas a la problemática agra�ia,rea

liiados en ·América Latina,. 

Pb�centaje de las par�elas minifundi-Stas en la América La

tina: 

nEn �uat�mála el 97% -de. todas las explotacio_ne·s son unida

de� de 2Q Hs. Las cifras· correspo�djentes .al Pera y_·Ecua-
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dar e.s. e-1 9.0%; el" 9.5% para Ve.ne.zuela. En Col-ombfa hay ce.r-

ea de 325.000 e.xp1otadores que. promedian· en 1/2 hectárea y 

otro rne.dib m{116n que tiene un promedto de .dos ·hectáreas 

De. un interesante info_rme. _se .toman las s_iguie.ntes concJu-

siones: 

En su mayorta 1a� fincas tienen ent�e una y cinco hettáreas 

( 3 4 2 . 7 8 8 1 , seg u i._ da s . i n me d i a ta me n te p o r · 1 a s . de  me n os de u n a 

h ectárea (161 .. 7881. Existen 648.115 fincas con menos de 12 

hectáreas (superficie qué· pu ede ser considerada como de pe

que.ña propiedadl. 'Aproximadamente·e.l mi smo número de_ fa

mi lias o�upa·una superficie �é 1 1 908,692 Hs. Por el con

tra.ria, 1a gran propiedad si .se consid erá· por encima de 500 

Hs. no encontramos con e.l · 1 a ti fundi.o, y figuran en esta cla

se solamente 8.090.p ropietarios que ocupan 11 1 164.021 Hs.· 

E1 60. 5% del tota 1 de las fi neas ti ene menos . de · 10 Hs. y 

solamente· ócu�an el 6.88% d e  las tie rras mient�as el 0 .. 87% 
. 

' 

' . 

de1 tota1 d e  las fincas · tienen mis de  500 Hs. y ocupan el 

40.22% de las--tierré).s .. El  ·prime.r g rupo-de explota cio�es pe

queña� cult�va 1.200.000 H�. de s� te.rri t�ri�-, o sea, casi 

el 8�3%� mientras los latifundistas cultiv�n i.138.228 Hs, · 

que sola mente representan e.l 10% de_ la superficie ocupada1�. 

lBPEREA C.� E·duardo. 
19POBLETE TRONCOSO.
. : Estado sobre 1 as 

1958. p.· 138. 

Origen de. 1a burguesta en Colombia. p. 45. 
. 

' 

Informe·de la comisión de economía y huma·nismo. 
condiciones d_el desarrollo de Col_ombia.· Sept . 
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Para juzgar la� propofciones de. una distri&uci6n semejante 

de la propi.edad agrícola, hay que consi·dera.r la e..xtensión 

de cada cab.i.da en cu·adr,o ge.neral. 

--Esfruct.ura de. las e.xplo.ta cione.s -agrfcólas según su ta

maño: 

Tamaño de las N9.. de 1 as can-- Explotación del· Superficie.de 
exp 1 o tac iones tidades. · total ellas miles Ha.

Menos de 5 Ha_- 459.380 55.97 950.9 4.18 

De 6 a 20 230._�5so 28.09 2.434A 10. 74

De 25 a 100 LOl0.383 13.35 4.746.1 20.92 

De 100 a 500 25.072 3.05 . 7 .521.6 33.15 

De más ·. de. 500 44.456. 0.54 7 .035.5. 31.02 

TOTAL 820 .84,2 100.00% 22.688.5 100 .00%-

En este cuadro se aprecia que la peqyeña propiedad agrfco

la, o minifundio,.l'lega a 45·0·;330 lo-que representa-el 55.97% 

del total y que soro ;ti ene una sup.erficie total de 950.900. 

H s , o s e a e 1 4 . .l 9, % · d e 1 to t a .1 . d e 1 a s u p e r f i c i e. a g r í e o 1 a . E 1 

latifun�io por �u parte comprénde 4. 456 ex plota ciones y tii-
. ' 

ne. una sup·�_rficie de 7'-035.5 00, o sea, el 31-.02% de la su-

_ perfici.e total del pafs. 

En· ·1 o que respe cta a 1 punto re.fer.ente. a 1 a Expl os-ion Demo

gráfica y el desemp)eo, no serán tratados �n �ste · escrito,

p o r cu a n to q u e e.x is te su f i c i en te. · il u s t r a c i ó n , y · . a dé m á s , 
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l o e:x te.ns o de. e.11 o i:m p e.d 1 r i. a que se. e o n t J: n u ar a , e. n e. l ex a -

men que. nemas empre.nd ido, e.l cua.l e.s fundame.nta l mente. ·el 

de la problemática agraria y la crfttca a la� normas que 

la r i g.e.n . 

., 
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7. REFORMA SOCIAL AGRARIA

7 ._l. . QUE ES 'UNA REFORMA AGRARIA 

Una vez �echo un bosqyejo general, áunque un tanto somero 
. 

' 

de -la propiedad d� la tierra en América y especiilmente en 

nuestro paí.s, nos referir'emos a_-la Réforma Agrarta,::como una 
. . ' 

-

forma de soluti6n a 1� p�oblemáti�a de tierr��, tratando de 

atemperar �n· poco la profu�da desigualdad s�cial que dege-
. ' ' 

nera la concentración de la propiedad de la tierra en- po-

cas manos como· pudimos .ver en el anterior capf.tulo al ·re

ferirnos· al Latifundio y_ al Minifund.io.

P-ara entrar a· mirar e·ste fen6meno social de las reformas·a

grarias,. de.finire:mos lo que ésta es.: Un agrá.nomo latinoame

ri:cano, ocupante �e un- importante cargo gubernamental nos 

dice.: 11 que la re:formc1:. agraria e.s uni:l readapta·ción. necesa

ria de lns factores de producción de la agricultura para au

mentar- su eficacia-'.120.

2º□ELGADO, Osear. Qué es una-réforma agraria. �éxico: Fondo de Cul
tura Económica� 1965 .· 



-- --:- --,-� ""- -- . .. .- : :'- -:,-· - . 

110 

1
1 Un polí.tico dice. que la Re.forma Agrari.a e.s la colü'ni.zación 

de. tierr.as e.n. de.s.uso 11

, otro, bab.l.a de. 11un.·mejorami:ento' de 

los s:ue.los .y condictones de. vida· rurales 11
, y. un tercero o

pina que �� necesari� para ''rescatar nuestra economfa ru -
. 

. . . 
. . 

ral de 'las.manos . de aque)los q'ue la ban descuidado 11 . Los con

ceptos Varfan de acuerdo con la mentalidad de las personas 

en e.l aspecto socfaJ..:pol1tfco , e.conómicos y juridi_co_s, con-
. 

' 

dicionand.o cada uno de· ellos su. punto de vista. 

. ,  

11 La Re.forma Agraria considerada. como un instrumento de de-

sa'r·rollo .económico y social , e's· éomo ·una medida de · redis .... 

tribución de.l fngre�Ó naci_6nal y_aumerito de la productivi� 

da d . · P a r a su p ro g re s o n ó · s o 1 o · s e ·re q u i e, re dé c o ri d i c i o n ·e s · 
- ·-

y progr�mas da colonización para ocupar nu�vai tierras de 
. 

. , 

propiedad del istado y de una poli�tca de reagrupamien�o de . . 

los minifundios en unidades de. explotación más _.'efici.entes, 

.sino de.· la.redistribucf6n .de las · grarides unidades y de un 

cambio total dfrl sistema de. empleo de lo� _trabajadores de 

las tier.ras·.:. 11 • 

Mucha� definiciones y opiniones se han dado en e�te senti� 
· -

, 

. . . ' . ) . -, 

do;· . No· ·se _podrtan · cons. i gna r todos en este. traba.jo'. Más bien 

trataremos' qe condensar algun.as ·ideas más comunes ·y.·las crí

tic.ás que. .. se b.an hecho por parte del _grup.os pol•fticos ·de
. . 

izquierd�, a los prdcidjmi�ntos y ��todos utilizados en la 

re d is t r i. li ú c i 6 n d e. .1 a s t i e. r r a s , y l a ; i n s e· r c i ó n . q u e · ti e ne _ i' a 
• 1 • • 

p9l-f.tfca tmpé .. rfaHs:ta·en los p�ogramas de Re.forma Agraria,
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no s6lo en núestro pats, sino en toda Latinoamérica, como 
-.-· 

' .  . . 

sori las conferencias a nivel internacional realizadas con 

el fin de llévarlas de. los paises imperialistas a ·las na

ciones po�res ó en desarrollo. 

Re.fdrma A�raria es -la actividad del Estado en busca de pro

cedimientos jurtdicos, econ6micos y t�cnicos �ue en una épo

ca· determinada tienda a logra,r una transformaci6n masiva 

de los sistemas de proptedad de.las· ti�rras laborables y 

de aguas aprovechabl�� para mayor productividad y la el�

vaci6n de niveles de vida de los ca�pesinos� 

El �ecanismo de reforma agraria debe ser iniciado y lleva

do a cabo por·e1 Estado en su condici6n de forma jurfdica 

suprema de una determinada sociedad. La Refor�a Agraria 

e.s una pal ftica para lograr el mejoramiento de los miembros 

de la comun1dad social. 

Debe te.nerse e.n cuenta que la Reforma Agraria, ·por ser., un 

cometido estatal, necesita de. un Gobie.rno que represente ver

dade.rarnente. al -pue.blo y no sea agente de Terratenientes. 11 Si 

e.l_ gobi:ernci de un pais: está dominado por grupos de Terrate

nientes, b si éstos tienen gran influencia sobre él no es 

de esperar que cuando estos grupos estén perdiendo sus pre

·rrogativas, dicho Gobierno promulgüe una legisla�i6h Agra

ria como un acto de gracia.
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El hecho de ser la Refbrma Agraria un hecho masivo, signi

fica que el Gobierno debe usar mecanismos jurídicos ten

dientes al beneficio de mayor nümero de campesinos, dejan

do a un lado los grupos privilegiados que tratarán de in

terferir la acci6n del Estado; esto significa que la Re

forma Agraria no debe confundirse con la colonizaci6n, por 

las diferencias notorias, ya que la primera de ellas con

siste en que· si se tiene en cuenta que es un -proceso de in

estab'il idad y de· inseguridad, debe hacerse en un tiempo re

lativamente. r�pido; y el ·de la segunda.,. la colonizaci'ón, de

be hacerse extensamente y no implica cambios radicales y 

se lleva a cabo en muy pequeña escala. 

Mucha importa�cia tiene la programación de una Reforma Agra

ria eh lo referente al aspecto económico que se debe rea

lizar por las i'ndemnizaciones que se deben pagar a los pro

pietarios �fectados �n el proceso expropiativo, es decir, 

que el Estado debe evitar hacer altas erogaciones para no 

ser aprdvec�ado por los Terratenie�tes al vender sus tie

rras muc�as veces improductivas, ast siemrre con la compli

cidad de funcionarios encargados de materializar la ley de 

reforma a�raria. RENE DUMONT, nos proporciona tin gran e

jemplo so�re ello, cuando indica en su obra que en el al

t i p l a no de B o g o t á l ·-a· he c t á re a de t i e r r a t i e ne u n va l o r s u -

perior a la tierra de Normandf�, en Francia, donde existen 

suelos de mayor productividad. 
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Los re.formadores -tienen que. te.ne.r en cuenta el hacer un es

tudio concienzudo de la especfalidad de la fe.alidad social 

de un pats para tratar de. producir los mecanismos jurfdicos 
. 

. 

y no imponer re.formas agrarias efectuadas en otras latitu-

des para aplicarlas e.n condiciones sociales di-stintas. De 

esta manera lo que s·e. consigue e.s entorpecer y de llenar de 
. . 

letra muerta los Códigos� porque las leye� fabricadas en es

tas condiciones de. riada servirán para redimiri una reali"dad 

dtstinta a las en ellas plasmadas. 

7.2. PRINCIPIOS ·BASICOS Y TENDENCIAS QUE DEBEN GUIAR A 

UNA REFORMA AGRARIA 

La Reforma Agraria de.ben comprender los principios básicos 

y las tendencias Siguientes: 

l. Modificación sustancial del sistema de propiedad y de

te.nta·ci6n de lis tierras, por medio de. la supresión paula

tina del minifundio y del latifundio, con miras. de dotar 

de tierras laborables a quienes no la tienen y quieran cul

tivarlas personalmente. Que la tierra sea de quien la tra

baje para ·qu� de.se.mpeHe su funci6n social y· se aplique la 

justicia distributiva. 

2. Elevaci6n de vida de la población campesina; ayuda a la

preparación del e.lemento humano que se dedicará al cultivo 

de la tierra, comenzando por la desanalfabetización del 
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hombre. del campo, �u instrucción e.l emental y luego en ,.ni

ve.les más· elevados, su educación profe-sional y técnica, pa

ra lograr una ampliac.ión más dtil y eficiente. 

3. Aumento de 1� productividad de.las fintas, mediante la

tecnificación de los dife.rente.s siste.mas: intr�ducción de 

idecuada mecanización, utilización de. elementos coadyuvan

tes (abonos, fungicidas-, etc.} y empleo de elementos indis

pensables en la conservación d� la producción para iolocar

la al alcance de lQs consumtdores: silos, bodegas, frigo

rifico�. Diversificación de la �roducción, con e.l fin de 

prescrióir e.l monocultivo. 

4.- Creación de un mecanismo institucional que por parte 

del Estado atien�a la ·programación de_ los planes a largo 

plazo. 

5. Facilttacióh a la comunidad de los medios para que com

prenda ·el alcance de. la Reforma, para as'Í. coJaborarla con 

su éxito. Igualmente en consideración de los problemas hu

manos del campesiDo: vivienda, higiene, educación, en una 

palabra, todos los elementos que contribuy�n al progreso ma

terial y e:spiritual de ·la comunidad campesina. 

6. Adecuación de sistemas de mercadeo y de precios nemu

nerativos. 
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7. Creaci6n de_propfetarios, cada vez en mayor namero, a

poyando a la medicina y pequena propiedad. 

8. Conceritración de los minifundio�.

9. Eficaces medios de créditos a lci� campesinos, con su

perVigilancia estatal adecu�da. 

10. Mejoramiento de los medios de transportes, para garan

tizar la distribuci6n oportuna de .los producto� a los si-

tios de consumo� (Derecho agrario, Sim6n Carrejo).

7 .3. BREVE .EXPOSICION SOBRE LAS -MAS IMPORTANTES REFORMAS 

AGRARIAS ACTUALES 

En cada parte. de este capitulo se hará una exposición de lo 

que consideramos ban sido las Reformas �grarias más impor

tantes-, sin pretender cobijar todo lo ideal que debería ser 

un trabajo de esta naturaleza, asf es como se dirá unas pa

labras relacionadas ·con ellas efectuadas en algunos pafses 

de Occidente, refiri!ndonos posteriormente. a las Reformas

Agrarias inspiradas en la ideologta proletaria, segan lo 

e.xpuesto por e.l doctor .Simón Carrejo en su obra: "Derecho

Agrario". 

7.3.1. Reforma agraria tsraeli. Pocos anos después de la 

termtnación .de la II guerra mundial, la población de Israel 

-se ve acrecentada con ·1a inmigración "de judíos venidos de
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todas partes del Globo, con el fin de hacerse parttcipes de 

la formación de.l nue.vo Estado, cris:ta.li.zación de .las ten

dencias Sionistas. En materia agrari.a no habfa 1� posibi

lidad de. a�ropiación particular d� la tierra ya que éstas 

hábí�n sido adquiridas por el· Fondb Nacional Judfo, se en

contr.aba b_ajo e.l dominio Nacional y se daba en arren damien-:

to �l Kvutza que. e.rá una aldea agrícola pequeHa en la cual 

se practi"caba e.l coopera·tivismo, forma amplia· al trabajo, 

el cual se 011 evaba a· cabo· bajo 1 a di rece i ón de ·expertos. El 

ingreso -tuvo en la antigua· socied�d Judfa muchas formas de 

regularse., desde la igual itarta, hasta la que tenía en cuen

ta las necesidades de la familia. 

El Kvotza e.s la fO"rma primera de explotación comunitaria,que. 

aún no ha desaparecido, sino se ha transformado desde la 

dirección de. expertos administradores hasta el autogobier

no y la autoadministración. Se pretendía con ello el au

toabastecimiento, lo cual no daba resultados halagadores, 

por lo que se implantó la granja mixta: agricultur�_, _cría

de animales dom�sticos y ganadeiia. El Kvutza no fue.so

lo organización social y e.conómic�, sino todo un sistema 

de. vida ya que se aceptaban entre 15 y 25 a�ultos con sus 

familias. Al principio fue muy difí.cil de mantener pero 

luego, por nece.sidade.s. de. e..xpansión y de defensa se pra-

l iferó, surgiendo nuevas formas de organización· dejando sub

sistencia al Kvutza, siendo el Kibutz uno de esos produc

tos de evolución. 
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El K i b u-t z es: e.x p l o ta e i ó n c o· l e c ti va o as o e i a c i ó n c o o pe. r a ti -

va en la cual sus inte.grante.s viven, producen y consumen co

munitariamente., gobernados por una Asamblea ge.ne.r�l que dis-. 

pone. todo lo relativo a la distribaci.ón de los productos ob

te.ni:dos conforme., a ·1as nece.s.i.dades, y legisla sobre amor

tización y ca�ftalizació�� El namero de adherentes al �ut

za era .menor ·al 'Kibutz. E
°

l Kibutz ha tratado de imponer en

tre sus miembros el sentido. de· ig.Uaildad, de autogobie.rno y 

de cultivo racional del suelo. 

El Comité para las labores diarias prepara el programa res

pectivo, respetando la especialización en el trabajo, a pe

sar de esto, todos los miembros pueden ocuparse en las la

bores más diffciles. 

Con la organización que acabamos de escribir, _hay una pro

gr es i va el e v. a c i ó n del n i ve l de vi da de l as personas que es,.. 

tán dentro de ella. Se trata de un sistema sin�ular con

sistente en una hibridatión-entre socialismo bi�n enténdi

do y democracia burguesa, ocasionado por las grandes difi

cultades qu� conlleva por lo cual no se ha extendido mucho 

y solo comprende. un 5% del total de la población. 

7.3.2. Re.forma agraria japonesa. En e.l Japón al igual que 

los demás patses de tradiciones y basta la segunda guerra 

mundial extstfan profundos problemas· relacionados con la 

dete.ntación de la tierra que a menazaban la organización ins-
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titucional del pats N1p6n. Por ejemplo más de 6 millones 

de famtTta�·vivfan aglomeradas en poco . más de seis millo

nes de hect�reas, en tanto que un tercio de ellas culti

vaban pequeñfsimas extensinnes·de tierras de menos de me

dia hectárea. El sistema de explotación era el de arren

da m t_,e n to , e: in el u s i: v e l o s pro p i e ta r i os , p·o r s e r l o de m u y

exigua exte.nsi.ón, se. veían obligados a tomar tierras arren

dadas. El precio d·e1 contrato era del 50% del producto de 

la cosecha y los laniamientos podrían llevarse a cabo al ar

bitrio del arrendatario. 

La Reforma Agraria emprendtda poi el Ja�6n, fue iniciada 

por las autoridades de ocupación, con posterioridad a la 

derrota que sufrt6 el país en la II guerra mundial. Esas 

me d ;:-d.a s fu e ro n d i c ta da s e n do s e ta p a s p o r · e l Con se j o Al i a -

do de Con t ro l. Se t r a ta b a con e 1 1 o de da r segur i dad a 1 cu l -

tivadof y de favorecer su acceso a la �ropiedad, mejorando 

· de paso las condiciones de los trabajadores del campo. Se

oblig6 a los Terratenientes a vender al Gobierno alr�dedor

de dos millones de hectáreas, que fueron transferidas a los 

antiguos·arreridatarios. Se. organizó un sistema para trans

f�rir la propiedad. El pago de la tierra transferida se

efectuaba a través de bonos amortizables en 24 años, con

intereses del 3.6% anual, en tanto qu_e los beneficiarios

debían pagar cuotas anuales durante 30 años, al 3.2% de

interés.
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Se e.stableci6 que el valor del arrendamiento no ·podía pa-
. . 

garse. en especie sino en dinero y en proporci6n que no po-

d r í a t r m á s a 1 l á d e. l · 2 5 % del va l o r de l a c o s e c ha . Lo s t ra

ba j adores se han orga�fzado en eJ· plano local y el 90% de 

ellos son propietario5. La Refoprna Agraria del Jap6n, cu

yas medida.s fueron- difundidas en 1956, se ha c"o·nsiderado co

mo una de las de mayor éxi.to. 

Debe agregarse que a d{chas medidas, y en cuanto a lo rigu

rosamente econ6mico, la tendencia fa·vorable del control de 

alimentos y el progreso técnico han hecho propicio el buen 

funcionamiento de la formaci6n realizada. 

7.3.3. Reforma agraria mejicana. La Reforma Agraria Meji

cana, se ha constituido como una de las más avanzadas en 

América Latina, iniciada en el afio de 1910, como una revo

luct6n popular cuyos anhelos eran la consecuci6n de la tie

rra pro pi.a para el campesino. Hubo ·c·ruenta 1 ucha durante 

10 afias_ (1910-1920). Fue uno de los· rn6vimfento� más fervo

rosos que se haya realizado en América, tendiente a poner 

en manos dal que la necesitaba para ponerla a producir. Ha

ce más de 50 aHos tiene M�jico un- programa reformista, y 

sigue llevándolo a cabo a pesar del período que represen

taba la artstocracia feudal procedente del sigio anterior, 

a la cual se l·e proporcion6 un duro golpe, no obstante es

to, siguen habiendo latifundios y grandes haciendas. 
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La Ley de la Reforma Agraria Mejicana, expedida en 1915 au

toriz6 al Gobi-erno a �xpropiar grandes latifundios para ser 

repartfdos e.n parce.las entre quienes se compromettan a ex

plotarlos. Con posterioridad a la Revolución, todos los 

mandatarios se. pre.ocuparon por repartir tierras en cantida

des notables, a pesar de:· lo c.ual, e·l latifundio no ha. desa

parecido de.l todo, especialmente. porque los avezados pol_f

ticos se han valido de. l.a re.constitución de ejidos para re

hacer los latifundios. La Reforma t �raria Mej{cana, ha su

frido mucbas alte.rriat�vas· y vicisitudes y ha dado lugar a 

innumerables publicaciones y. comentarios. Ha tenido infi

nidad �e normas compleme.ntari�s, y a pesar de todo esto, 

puede considerarse ·que ha sido de las más positivas en toda 

Latinoamérica. 

7.3.4. Reforma Agraria en la URSS. A principios de siglo 

la Rusia Zarista estaba profundamente sumida en la desarti

culación debido a los bajos.niveles de vida que atravesa-
' 

.

ba el pueblo soviético bajo el régimen de los lares, prin-

cipalmente el campesino. La producci6n era sumamente baja, 

tanto en la agricultura como en la industria. Los proble

mas ventan acumul ándo'se y no e.ra fácil reso·l verlos. S61 o en 

el gran triunfo de la Revoluct6n de. octubre de 1917, �udo 

tener el pue�lo ruso altvio qua vio en ella su liberación. 

Le.nfn creta firmemente en la doctrina bolquevique del go

bierno de un solo partido y d�l control de ese partido en 

todo e.1 andamiaje. del Estado para realizar las reformas 
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· inspiradas· en la ide.ologta. proletaria.

En·-1917, por Decreto del 26 de oct�bre, se suprimió la pro

p i edad p r i y_ ad a sobre el su e. l o r u r a l , se na c i o na l i za r.o n -to -

das las tierras y se crearon Comit�s Agrf¿olas. Se conce

dió privil�gio a las granjas agracolas� las cuales paulati

namente f.ueron · re.e.mplazando al traflajador individual. La 

organfzación de la agricultura sovifttca es colectiva y es

tá montada -sobre las instituciones afamadas· Kol khoz y Sov

kb.oz. 

La administración de Kolkhos está a cargo de un Consejo de 

Administración y su planificación corresponde al Estado, 

el que dicta las normas generales y en especial las fina

lidades que se. buscan. Cada Kolkhoz debe por lo tanto se

guir esas direcciones, para lo cual está asesorado por or

ganizaciones t�cnicas especializadas. 

Cada grupo de obrero� tiene un Jefe para controlar el tra

bajo. Por cada 60 a 200 hombres se institüye una brigada 

al mando de otro Jefe. La redistrtbuci6n es a prorrata del 

beneficio y de. acuerdo con la participación de cad� obrero; 

la cose.cha nominalmente s.e. distribuye entre todos los par

ticipante.1 "pre.vi a de.d.ucci:ón de. los impuestos, pago de. ma

quinarias, s·e.paración que e.l ·Estado necesita, a precios muy 

bajos; fondos de reservas y gastos sociales -y culturales de 

la comunidad. 
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En cambio e.1 Sovknoz equivale. a la forma ide9,l de. e.xplota

ci6n de. la tierra e.n e.1 estado Comunista; se trata de Em

presa �statal por completo.· El Estado asume todos los gas-, 

tos y el trabajador tiene. la calidad de_asalafiado; el re

sultado- e.conómico . de. la expl otaci:6n agrfcol a corresponde en 

-s u i n te. g r i da d a l Es ta d o So v i é. t i c o .

7.3.5. Ref·o·rma agraria -cubana. Al igual _que los ciernas 

patse.s de LatihoamArica� e.1 pueblri cubano se encontraba en 

situaci6n de. penuria por razón de la pésima distfibución de 

la riqueza y por ende.,- de la tierra, el campesino cubano 

estaba agobiado por las pesada� cargas que con�titufan los 

altos arrendamientos, las pesadas y gravo.sas condiciones 

.de los contratos re.alizados con los,_propi.e.tarios de las 

tierras .. Fide.1 Castro promulga la Ley de la Reforma .A.gra

ria·, .la cual e,starfa c;lestinada a ser el primer hito de la 

re.voluci6n y de la tonstituci6n ·del Estadb
. 

Marxista-leni

nista. 

De. acuerdo con los propios datos suministrados por· el Go

bi�rno de Ftde.l Castro, la dete.ntaci6n de la propiedad de 
. . 

la tierra pre.se.ntaha graves situaciones de irregularidad y 

de privilegios; mientras el _uno por ciento de los due.Ros 

de.l sue.l o rural control a han, e.l 50.% de: la tierra, el 71% de 

los propietarios controla6an solamente. e.l ll%
0

de.l mismo. 

El analfa6.eti'smo e.ntre los campesino-s mayores de 10 aRos 

constttu!a la-mayoría� Así como también la mayorfa de las 
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.viviendas campesinas existían en condicionei verdaderimente 

m ü e. r a b 1 e s , ti.a s ta e. l p u n to de. c a re ce r de· 1 o s · � e r v i c i o s m á s 

e·l einen ta 1 e.s .. 

Las disposi�iones más imvortantes d� la Ley 17 de mayo de 

19.59., ,·son 1 as sigui ente.s: 

En el articulo 12., prescribe el latifundi6, deteiminando 

que �l máximo. de �xtensi6n apioptable por person� son 30 

caballerta�� o sea, -402 hectáreas aproximadamente; lri que 

excede de este lfmite puede ser expropiado, para su dis

tribuci6n entre los campesinos. El art. 6 dice que dentro 

del limit� de 30 caballeria� las ti�rras no son expropia

bles, a menos que se cultiven mEdiante contratos, por co

lonos, aparceros, pre�aristas� casos en l�s cuales sf pue

den ser éstas objeto de _exprop_iacj6n. · ET Estado reconoce 

indemnizaci6ri por la tierra, lo mismo que los edificios, 

e t-c . , d e. c o n fo r m i d a d e o n t r a n s a c c i ó n re a l i za d a p o r e l m i s -

mo. De cualquier -manera se puede decir que la Reforma 

Agriri� CubanaT cpnstituye un hito de reivindicación para 
!i 

l a c l a s e c a m p e s i n a y s u t r i u n fo -s e de b e a l a r i g i de z a p l i -

cada y al establecimiento de un nuevo estado r�d��tb� de 

,1as cla·se.s e..xplotadas. 

Dejamos e.n e.sta forma e.xpuestbs algunos aspectos de las 

más importantes reformas agrarias realizadas en el mundo, 

y corno se fijo al iniciar el capitulo. son·someros, ya que 
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exist� poca informaci6n. respecto a la organizaci6n y fun

cionamiento y s6lo fragmentariamente se puede recopilar 

los pocos dat6s aquf mencionadqs, strvf�ndonos de �reámbu

los para iniciar los comentarios referentes a la Reforma 

A.graria efe:ctuaida en nuestro pats que examinaremos e·n .el

stgUiénte capftulo. 
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8. RE.GIMEN DE. TIERRA EN -COLOMBIA A PRINCIPIOS DE SIGLO -

LEY 200/36. ·ANTECEDENTE$ 

Examinar�mos en es.te cápitulo- lo referente a los tres es

tatutos qui h�n regidó en este pais durante el presente si

glo. El primero· será el que tiene que ver con la Ley 200 

de 1936 y sus antec�dentes que vino a estancar las luchas 

campesinas y el gran malestar social que. se presentaba en 

el c�mpo colo�b�ano a princi-�ios de �iglo, �om6 consecuen

cia de los factore:s· sociales·, pal iticos y e.�onómfcos que más 

adelante se expondrán, por lo que consideramos· conveniente 
-

--

mencionar l� Ley 100 de 1944 y lo .referente a la _Reforma 

A g r a-_r i a - C o l o m b i a n a e .x p res a d a en . ·l a Le y 13 5 d e 1 9 6 1 , en r_ a -

_ zón de. la conexidad �.xi s_tente. con 1-a Ley-200 de, 1936, a fin 

de no perdef la lfnea conductora de la problemá tica agraria 

durante el presé.nte si.gl o y as.i' poder brindaT- una mejor com

prensión de la ley reform-adora e.J<pedi.d_a dura:·nte el Gobier-

. no del doctor Al berta Lleras tamargo. 

No sobra anotar que la ley 200 de. 1936, ha sido considerada 

como una _verdadera Re.forma Agraria por algunos autores, en

tre otros·, el doctor Simón Correjo, en su libr.o titulado: 
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Examinaremos algunos criterios que �irvieron de anteceden

tes para la promulgación de la Ley 200 de 1936. 

Una gama de sucesos precipitaron la promulgaci6n de la ley 

sobre tferras; los sucesos de las bananeras �resentados ha

cia el afio de 1928, originados en el enfrentafuiento de los 

obreros y la Gompafiia Norteamericaná United Fruit Company. 

La crisis económica de los afias 20, que produjo el desqui-

c1amiento de las economfas de los países, con la natural zo

zo5ra en qué se vieroq los pueblos a causa de la penuria 

producida por �se insJceso. 

La s : i n v a s fo n e s q u e s e p ro d u j e r o n c o m o c o n s e c u en c i a de u n a 
. . 

sentencia de la Cor.te _Suprema, dictada en 1926, segú·n la 

cual quien se consideraba con· de.re.chas. sobre una zona de 

tierra de�erfa estar en capacidad de demostrar .jur1dicamen

te su título en dohde probara que ese terreno habfa dejado 

de. pertenecer al Estado. Con eso no se exigía otra cosa 

que la llam�da prueba diab6lica del dominiri. Ló cierto 

es que los campesinos se basaron en isto para desconocer 

el dominio del arrendador. Estos conflictos se hicieron 

sentir con mayor _fuerza y _con caracteres de violencia en 

el Oepartamento de Cundinamarca, en su zona cafetera, si

tuada entre las altip1antcies de Bogotá y el rfo Magdale-
, 

, 

' 
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na. 

' �s entonces cuando se invita�a a·los propietarios de. fin

cas cafeteras a que permi:tte.ran a los campesinos· de. ,la: siem

bra de café en sus parcelas; l_os propietarios reacciona-· 

ron contra esta maner� de. pensar del �inisiro y llegaron 

a afirmar que lo que· se proponfa sfmple y llanamente era 

trastornar el or�en- social constituido. En realidad, el 

pensamiento del Minfstro,· era probablemente lograr que en 

esa región de Cur.idinamarca, se fmpusiera- el sistema· de fin

e a fa mil i a r · e a fe ter a del o ce id en te co 1 o m b i a n o , c o n e 1 f i n 

de obtener la divisi6n de gran�es extensi�n�s que estaban 

plantadas de café. la violencia se ·generalizó y fue rea

l i.zada en diversas formas y los propietarios. terratenientes 

_tomaron la decisión de expulsar a los arrendatarios colo-· 

nos. Las razones que se. esgrimían para esos lanzamientos 

por parte de los Terratenientes eran de diverso orden, pe

ro en e 1 fo n d o , 1 o ·c· i e r to e s q u e a t r a v é s de e s e me d i o 1 e -

gal lo que se proponta era re.�firmar su poderío y demostrar 

que estaóa en capacidad de hacer lo que a bien tuviera en 

sus propiedades, estando amparados por disposiciones lega

les que no podían menos que calificarse de inocuas, como la 

e s ta b 1 e c t da en 1 a Le y 115 de. 1 9 O 5 , . e n s u a r. t. 115 , q u e a 1 a 

letra dice.: Cuando una finca ha sido ocupada si,n contra

to de arrendamiento o sin consentimiento del dueRo, el Je

fe de la Policía ante qu•i_en se presente la· demanda, se tras-
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lactará a la finca dentro de·las 48· horas de�pués que ba

ya depositado la demanda por escrito, y si los ocupantes 

no muestran el contrato de arrendamiento, se le expedirá 

la orden de lanzamiento sin permitír recurso ni-demora a.l� 

guno. Esta norma legal consagraba� pues un derecho exor

bitante a favor del prdp!etario para desalojar al _colono, 

dejando de lado las averiguactones o exámenes de si éste 

se en contra b a· a 11 á' de b u en a .. o m a 1 a fe . 

Por lo anteriormente �xpuesto, �l Go5ierno tom6 nota y fue 

as1 como se promulgó la Ley 200 de 1936. 

Entre las sblucione� de mayor fmp�rt�ncia que estableció-la 

ley, tenemos: La presunci�n establecida en su art. lB, que 

dice: 11 Se pr·esume que el Estado es dueño éie toda porción de 

todo terrítorio sobre el cual no se pudiese demostrar pro

piedad privada. El art. 1�. de la mencionada ley vino a 

camhiar la situación a ·traiés de dos medios que fueron es

tableciendo una presunción contraria negativa y haciendo in

tervenir un elemento nuevo, que es el de .la posesión eco

nómica de. la t_ierra demostrado_ por el aspirante propietario. 

Esia piesunción ·trata�� de resolver en definitiva los con

flictos surgidos a la sornara de la inseguridad de los tí

tulos existentes, beneffciándose los colonos que se habfán 

instalado en zonas de dominio público, como los propieta

rios que explotaban sus _fundos. Se trata·de una persecu-
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ción legal. que admi.te prue.ba e.n contrario, siendo e.sta prue

va la demostración por parte del estado de que el terreno 

no era aproptable. particula�mente., �i aGn mediante e.xplo

tación económica, por pertenecer a la l.lamada ·rese�va na-

cional y por tanto no susceptible. d� ser adjudicado a per

sona alguna e.n condición de. propiedad privada. 

Es i"mportante. hacer re.saltar la i:nno.vaci6n .in"troduéfda por 

la Ley 200 en lo referente a la e.xplotaci6n económica en 

contr�ste con la posesión inscrita de que irata el C6digo 

Civil: Las plantaciones o sementeras con la cual se está 

refiriendo a las labores agrfcol as en general; 1 a ocupa

ción con ganado, con lo cual se hace. alusión a la indus

tria ganadera; y por último para dejar amplio margen a la 
. . 

calificación de otros hechos como significativos de explo

ta c i 6 ti e c o n 6 m i ca- , 1 n c l u y en do a q u e 1 l o s q u e p u e,d a n , c o n s i de -

rarse oaragonados con los anteriores. 

La Ley vino a darle soluci6n al pr6blema de los colonos al 

consagrar en su art. 42. las condiciones de tal; también 

la ley e.stibleció en el mencionado arttculo las reformas 

para poder acreditar la propiedad privada. 

Además estableció la Ley 200, en su art .. JE. la no aplica

bilidad de las norma� de la misma a los predios urbanos. 
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En su art. 6�. estableció la llamada extinción de los de-

re.chas de dominio a favor de la nación con respecto- a los 
_, 

predios rurales no explotados en lai coriditiones exigidas 

por el art. 1 2� de la Ley, o sea, económicamente esto du

iante el lapso de diez año� contiriuos que con posterioridad 

fueron _ampltados a .quince-años por la:Ley 100 de 1944 sobre 

aparcerfas y otros con�ratos agtarips. 

Cabe anotar que otro de los· aspectoi que contribuyó a es

tablecer las condiciones de· molestar determinantes de la 

promulgación de la Ley 200 de 1936, lo fue la l.egislación 

vigente a las postrimerias del siglo pasado que tonsagraba 

la prescripción de los bal�ios. Asi tenemos que el �rt. 

52. de la Ley 70 de 1_866 e.stablecía: . 11 Tienen el mismo ca

rácter de baldfos pertenectentes a la nación, los terrenos

incultos de las cordilles y los valles, a menos que los que 

pretendan tener algún derech.o a e.11 os, 1 o acompañen con prue

bas legales o con la posesión de 25 años continuos del te

rritorio cultivado.

Posteriormente el Código Fiscal de 1873 dispuso lo siguien-
' 

. 

te.: 11 Los que se. considere.n dueños de parte de las tierras 

expresadas en el artfculo anterior, o que pretendan tener 

algOn derec·ho en ellas, deberán comprobarlo ante la ofici

na de Estadtstica Nacional, con legitimo t1tulo o.con la 

justiffcacfón legal de haberlas poseído durante 25 años con 

posesión continua, real y efectiva del terreno cultivado. 
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El ré.gime.n de. la prescríptibi:l.i:dad de. los bald-fos que ve.

n{a rigiendo desde la Colohia, co�o lo he.mas visto, düró· 

hasta 1882. También debe: resaltarse. la,. arman-fa e..2<istente 

entre las normas de la Ley de tierras y los del Código Fis

c.al refere.nte. a.l · nuevo concepto v.ige.nte _de la· re.levancia de 

la explotaci6n econ6mica en frente de la propiedad inscri

ta. Como muestra de e�a concordancia ten�rncis los atts� .31, 

61 y 67. 

8.·1., PRESCRIPCION AGRARIA -

El art. 12 de la Ley 200 de 19.36, establece un nuevo .tipo 

de pre.s�ripci6n adquisitiva de dominio, en las condiciones 

de es� mismo artfculo determina: la buena fe, l� posesión 

econ6m:f.ca,· tér'mino de 5 años y la e.xplotaci6n deb-rá. hacer-· 

se. sobre t�jrenos de p�opiedad privada, que erróneamente, 

pero de buena fe, habfa cre-fdo el poseedor era� baldfos. 

8.2. COMENTARIOS 

Varios han sido los mod_os de. adjudicar las tierras, s.us cen-

: [ 
sore� han dicho que es contraproducente y aan perve�sa�en-

te concebida; otros que fue. incompleta-; no han faltado quie

nes la traten de reactionaria y otros de socialismo. 

Prevalece. en esto lb� distintos puntos de enfoque que se 

tomen,. unos pa�cializados y otros demasiado unilaterales.

/ 
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Por e.so no se- puede menos que reconocer que la ley signifi

có un vigoroso impulso para solucionar la serie de. proble

mas seculares y casi in�olubles en materia de detentación 

y propiedad de la tierra; tuvo que enfrentarse a verdaderas 

situaciones de �echo a la violencia generalizada y trabada 

entr� dos bandos a cual más encastillado -en la defensa de 

lo que. cre.1ase su- derecho exclusivo, es deci-r, eran los Te-

rratententes por una part� y los cultivador�s de la.tierra 

. pór la otra. Es innegable que ante. esas circuristanciis,.la 
'· 

ley .fue vale.rosa en ·1a defensa de los intereses de los des

posetdos·y t�vo una franca tendencia a hacer perdonar el 

trabajo sobre_ el concepta feudal d� la propiedad privada. 

En el aspecto jurfdico, concretamente en el civil, la ley 

tuvo indudables aciertos; estuvo de. acuerdo y proporcion6 

la orientación, que acogida por la_ más moderna doctrina ci

vil,' el predominio de la verdadera po�esi6n' sobre la pose

sión llamada inscrita, no es sin embargo novedad. Y'a se 

encontraba en ordenamientos �spaílol�s antiguos; y aan en 

algu�os anteriores a éstos. Estableci6 un juego de presun

ciones encaminadas al fin me.ITcionado, y lo hizo de. manera 

- t� - 20prec1sa y ecnLca 

Pe ro en m a te r i a a g r a r i a p ro p i ame n te d i c ha , e s i :, j u s to · e 1 

cargo que se.le hace de ho haber resuelto todos los proble

ma� de ese orden. Eso no era posible entonces ni :en una 

2.0QUINTERO, Juli,o César. ,¿Qué paso con la tierra prometida? p-. 56.

/ 
I 

1 
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ley cuyos al�ante.s se. 1·tmitaban a re.solver unos problemas 

definitivamente jurfdicos, con exclusividad; eran los ati

nentes a los derechos de. los propietarios del s.uelo· rural 

y los del cultivador, colono, aparcero, ocupan·te. de hecho, 

e.te, a quienes tendfa_ a defender. No pod1a, cdmo in rea

lid�d no lo pudo ante las ur�e.ncias que se han dejado ano

tadas, emprender uria ve.rdade.ra programación del desenvolvi

m1ento económico ni técnico en materia de cultivo de tie

rra, ni se contaba con los recursos de todo ord�n que exi

ge la creación y la puesta e.n �arcba de. organismos de con

trol y ejecuctón de·u�a vefdadeta Reforma Agraria. De ahf 

su poca aplicab1lidad en este campo. 

Con ·la reforma agraria que introdujo la Ley 200 de 193�, 

el Gobierno dirigido por e.l d6ctor López Puma.rejo, se,pro

p u s o v i ta l izar e 1 me re a do i n terno , a u me n ta r el p o de r de corn-. 

pra de las masas, le dio la posibilidad de convertirse en 

propietarios a los· colonos, por medio de la ocupaci-ón y tra

bajo de las tierras de. propied�d prfvada abandonadas por 

sus dueHos, cuyos efectos fueron negativos, pues los lati

fundistas lanzaron a los colonos, ce.rearan sus tierras con 

cuatro vacas flacas, daban la impresión de exploiación e

conómica. 

8.3. LEY 100 DE 1944 

A raíz de la promulgación de la Ley·200, los hacendados 
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crearon dificultades so�re el arreridamiento de. las tierras, 

iniciando lanzamientos. Por esta raz6ri se sancton6 la ley 

10.Q, 1a cual dio seguridad a los con�.rato.s de arrendamien

tos , es.tableciendo. que , a falta qe permi:so explícito , el 

arrendatario no tenia de.re.ello a se.robrar cultivos permanen

tes· en sU parcela .. Unicamente se · pe.rmitían cultivos de co

s.echa anual y el �ncumplfm'iento de. esta· disposi.ci6n e.ra cau

sa de ex�ulsi6n· del arrendatario. 

En 1949 una Misi6n del Banco Mundial , recomend6 ejercer pre

si6n sobre terratenientes para que cultivaran l� tierra y 

propuso los impueitos como sistema práctico para conseguir 

ese objetivo. Posteribrment� e.l Decreto 290. de 1957,· bus

c6 también por este medio el ,�n-cremento de la producci6n. 

En 1g53 se �icieron riuevas propuestas tributarias, pero la 

legislaci6n se qued6 .en 1� etapa parlamentaria. 

8.4. LA LEY 135 DE 1961 

Así como se vio cuando se. coment6 la Le.y 200 .de 1936, para 

que fuera posible . la expedici6n de. la Ley (35 o .la Ley de 

la Reforma A�raria Colombiana, hubo de hacerse presentado 

algunas circunstancias propulsoras �e ellas, o mejor ditho, 

factores sociales que hicieron que el Gobierno tomara me

didas para evitar el desbarajuste de la estructura en el 

pa;: s. 

l 
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Esos factores que de.terminaron la producci6h de la Re.foi

ma, son entre otros, estos los más impo�tantes: 

1 .. El fra¿aso de los- medios fndir�ctos dé producir trans

formaciones en el campo, a trav�s de medidas de trib�ta-

ci6n tendientes a .ere.ar tnce.ntivos e.� la �xplotaci6n de la 

tierra, inversiones en ciertas regiones.del paf�. 

2. oe.·spoólam-iento campesino ocasionado-por la ·-·viole.néia
,· . 

desatada en las zonas rural��- colombianas, fenómenos de la

violencia por �otivos económicos como el descen�o del pre-·

cio mundial -de.,: café.

3. En la época de. 1960, h-úbo eferv�scencia polftica y volr

vi6 a agitarse el problema de movimientos campesinos e in-

vasiones de tierras. 

4. L·a dirigencia pol'iti.ca colombiana, aún los de tendencias

conservadoras, representante� de los terratenientes se pro� 

nuntiaron sobre. la urgenci·a de. producir una reforma agraria. 

8.5. ASPECTOS MAS IM�ORTANTES - COMENTARIOS 

El art. 12. de. la Ley 135 de 196i, defi.ne claramente los ob

jetivos de el-la 11 1nspfrada en principio del bien común y de 

la necesida� de extender a sectores cada vez más numerosos· 

de la poblaci6n rural colo�biana el ej�rcicio del derecho 

' 
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natural a la propiedad, armonizando en su conservación y 

uso con e.l interés social. Esta ley tiene pór objeto: 

13 6 

l. Reformar la estructura social agrar-ia por medio de pro

cedJmientos ende.rezados a e.l imi:nar y prevenir la ine.quita 

tiva concentración de la propi�dad rfistica o su fracciona

miento; fe.construir.adecuadas unidades de explotación en 

la� zonas de. minifundio y dotar la tierra a quienes no la 

poseen c9n preferencia a los que incorporen a ésta su tra

baj_o corpora 1. 

2. Fomentar la adecuada explotaci6� económica de tierras

incultas o deficiente.mente. utfltzables, de acuerdo con pro

gramas de distribución ordenada y racional aprovechamiento. 

3. Al crecer el' volumen global de. la producción agrícola

y gana�era en armonía con los otros sectores económicos; au

mentar la productividad de las expl�taciones con la apli

cación de técnicas apropiadas y procurar que las tierras se 

utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y

características. 

4. Crear condiciones baj.o las cuales los peqµefios airen

datarios y aparce�os gocen de mejores garantfas y qµe tan

to ellos como los asalariados agricolas tengan más f�cil 

acceso a la propiedad de. la tierra. 
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5 . El e.-v a -r el n i ve l de vi da de l a p o b l ación campesina , c o·

m o consecuencia de las medidas ya tndic�das, y también por 

la coordina.ción y fornen.to de. los servicios relacionados con 

la asiste.ncia· técnica- de ·1a tierra-, ·e.1· crédito agrí:col�, la 

vivienda, -la organizac,ión deJos mercados, la salud y se

g�ridad social, el almacenamiento y conservación de los 

productos y el fomerito de cooperativa.�-

6_. Asegurar _la -conservación, d�fen-sa, mejoramiento y _ade-:

cuada utilización de los recursos nat�rales. 

Es por lo que podemos -Observar que la ley de Reforma Agra

ria se propuso to�o ·un ambicioso plan �e redención de la 

tierra en Colombia. 

Entre las c�estiones esenciales que trató la Ley tenemos: 

l. Estable�ió los m�todos para �dquirir la tierra.

2. Condfciones y modalidades de e�a asignación a los bene

ficiar,os.

3. Extensión ·de las superfities adjudtcadas, unidades a

grfcolas familfar�s y un �rograma de· colonizac�óri,

4. Fue minuciosa al definir los derechos y las obligacio

nes de. .los adjudicatarios.

5. Creó el Instituto Colombiano de. 1� Reforma Agraria, co

mo estafilecimiento pablico, o sea, como una entjdad dotada
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de Pe.rsonerta Jurfdica, con autonomta administrativa y pa

trimonio propio, con e.l objetivo de que la refofma agraria 

tuviera ef�ctfva aplicaci6n a trav�s de este organismo. 

Indudabl.emente la reforma agraria col-0mbiana por ·sus pre

gres_tstas pos.i:C"iones, es_ u:na de. las más importantes y po

sitivas que se han realizado en Latinoamérica; no obstante 

esto y la bondad de. la le.y ha sido de diffcil aplicaci6n y 

podemos decir que hasta cierto punto ha habido fracaso en 

la aplicaci6n de la ley de. re.forma _agraria, ya que podrian 

se.r varias las causas de. esta situaci6n. 

Primeramente. se diría que la tenaz resistencia de los te

rratenientes a la afectación de .sus tierras .y los diferen

tes mecanismos de. defensa de que disponen para evitar la 

expropiación por parte de.l Incora, segdn los comentaribs 

del Comité Evaluador de. la R�forma Agraria que realizó sus 

funciones por encargo del Presidente. Pastrana, a fines de 

1970. 

Dice el informe de la Comisión e.n alguno de sus apartes: 

11 La Reforma Agraria se. orientó inicialmente con e.1 cri-

terio principal de fomentar la producci6n y la productivi-

dad antes que la redistribución del ingreso y el de.sarro-

llo social en beneficio del campestno. A esta etapa que 

podria llamarse desarrollista de la Reforma Agraria Colom-
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b i a n a , e o r re s p o n d e a l é n fa s: i s. e..x a ge r a él o p u e s t m �u e en l o s 

distritos·de. rtego y demás obras de desarrollm fisico y 

tecnol6gico j su relativo dese.nte.ndfmte�to de.· Tia partB so

cial propiamente d{cha del pro·greso"� 

Segdn lo hemos manifestado arriba, esta situaciln no cons

tituye· una falla de la Reforma ·Agiaiia, siendrn la confirma

ción· de su ver·dadero sentido, ya que. s.e comprecmde que. los 

ca-mpesinq.s beneficiados con parce.las de.l INCOR1JA
.,, 

no ti.en·en 

ante s1., salvo · un pequeño porcentaje, la persp;iectiva de su 

e s ta b i:l i da d. e c o n ó m i ca . E l. lo c o m o re. s u l ta d o de: 1 a ten de n c i a 

a la con�entraci6n de ·1os medios de producciórn implfcita 

en las relaciones de producción de la tierra. 'En otros tér- -

minos los parceleros del INCORA, al igual que 11a ·mayorfa 

de los pequeñoi y medianos campesinos, están a�ocados in

de.f.ectib·lemente a la pérdida de· sus tierras a ccausa de fac,-

t ores como el i. n c r e.m·e n to de l os pre.e i os de 1 os, insumos , · l a 

d e g r a d a e i ó n d e l o ·s , s u e l o s , e. 1 a u me n to d e. l o s ¡p re e i o s e n e 1 

transporte, la concentración del crédito, e.te .. ' Por otra 

parte, este tipo de beneficiarios de.la Reforrrra Agraria es 

realmente insigntficante. Val� citar las esta�fsticas del 

Inccira para el lapso comprendido entre 1962 y 1972, es de-

_cir, que diez años muestran la creación de esca�as 20.000 

n�evas explotaciones que benefici_an·a unas l0Q_000 perso

nas, cifras que representan la cuo.ta equiva,,-en·ite a un año. 

El número de familias en ·busca de.tierras se estimaba en 

500.00fi, es decir cerca de 2.5 millones de p�rsonas.
' . 
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Otros aspettos que han incidido en Ta poca eficacia de la 

Re fo rm a A g r ar i a , so n Í o s fa c to res e_x ter n os, que funda me n ta 1-

m ente son los que han delineado las -reformas agrarias en 

el siguiente. punto. 

Otros factores que considerarnó� han influi�o en · el deterio

ro y desprestigio de la ·Reforma Agraria, han si:do la irimo

ralipad. d.e los fünc-ionar.ios encargados de materializarla; 

los negociados h.echÓs prete.xtand·o- afecta·ción de tierras,.ios 
. 

. 

cuales a travªs de los proc�dimtentos de la 1ey, se le han 

comprobado a terré).tenfe.ntes, gran cantidad de _tierras es

tériles, inservibles·, que una vez 11e.xpropiadas 11

, quedan en 

las mismas Condiciones en que anteriormente se entontraban, 

ya que el campesino conocedor de. la calidad de la tierra que 

pretende. entregarle e.l ·Incora, se niega a recibirlas, sola

mente quedan las pingues_ ganancias obtenidas por el terra

teniente con ·1a complicidad de. las personas a quienes se 

les ha encomendado hacer realidad el mandato de la ley. 

Por otra parte consideramos que el incumplimiento del nu-

meral 5!:!. del art. 1 �. de la Ley 135 de 1961, 1 a frase. fi-

nál que se. refiere al fomento, de la cooperativa; as pecto és--

te de fundamental importancia en la problemática agraria, 

ya que solamente a través de. las cooperativas es como se 

librarfa .al campesino de la zozobra de la realizaci6n de 

su producto, ya que si al llegar a los centros de consumo 
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tuvJera la cooperativa que se encargara de vender el pro

ducto, no caerta en manos d� los intermediarios, que le 

compran a bajos precios y se quedan ·con el producto ·del 

trabajo del poóre campesino. 
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9 . .  NUEVAS' LEYES AGRARIAS 

· 
9 .. l. LE Y .1 a . D E 19 6 8
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Esta ley introdujo modificaciones 0 sustanciales sobre pre

dios explotados por arrendatarios, aparceros y similares. 

Estableci6 normas sobr� compra o expropiación de · tierras 

para -dotar a los campesinos para que ·trabajaran en ella. 

9.2. LEY 4a·. DE 1973

Introd�ce las más recientes modificaciones a la legislación 

agraria vigente. Se destacan entre otras las siguientes: 

al Determina en tre� años el t�rmino de. ine�plótación de 

un predio, para que el INCORA pueda declarar la extinción 

de dominio. 

b} Establece que l�s labores de.l Instituto·� tarrto en colo

nizaciones como en parce.lacione�, estarán destinadas a cons

truir empresas comunitarias además de las unidades agrfco-

1 a s que se. ñ a l a l a norma q·u e m o di f i ca . I n t ro duce el con -

cepto de. Empresa Comunitaria uni.do al de Unidad Agrícola 
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Familiar· corno· finalidad �el Instttuto en sus programas de

adquisición de tierras. 

c} Modi.fi:ca la Ley 200 de 1936, acortando e.l té.rmino- de.diez

á tres años. para que el INCORÁ pueda decret,ar 1 a ext,inción

del'domi:nio sobre predios que ha°y"an permaneci�do .inexplota-

dos por más de ese tiempo.· Igualmente reviste de faculta-

des extraordinarias al Gobi:erno para dictar un estatuto so

bre procedimien�o judfci�l abreviado para el saneamiehto 

· del dominio de la pequeña propiedad r4ral.

dl Amplia las causales para e..xp·ropiar tierras adecuadamen

te explotadas, en el caso de �eestfucturaci6n de resguardos 

·indfgenas, para �rograma� de dotaci6n de tierra� -en regio

nes con considerable namero de camp�sino� carentes de ellas· 

y para la fundación de. nacleos o aldeas· rurales y ensanche 

del pirlmetro urbano· en pohl�tiones con .men6s de 2S.000 ha

bitantes. 

e) Aumenta á quince � flos el plazo para el pago de tieiras 

{nadecuadamente explotadas y agiliza la fbrrna de pago de 

las ti�rras �decuadarnente explotadas, con uri aumento del

8% del interés sobre. esta� tie�ras. 

fl Crea los �ondas de Bienestar Ver�dal con los recursos 

que dispone la ley. 
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9.3. DECRETO 2073 DE 1973 

Par a e l e u a l se ex p i de. e. l Es ta tu to so b re R é g i me n Ju r í di e o 

de l a s Em p-r e s a s C o mu n ;: ta r i a s . 

La Empresa Comunitaria tendrá como objetivos principales 

la explotación agrope.cuarfa de uno o más predios rurales, 

la organización y promoción social, económica y cultural 

de los campesinos, pudiend� los asaetados dedicarse a o

tras actividades particulares que no interfieran su obje

tivo. 

1 

9.4. LEY 6a. DE 1975 

Por la cual se. dictan normas sobre. Contratos de Aparcería 

y otras formas de explotación de la ti�rra. 

La Aparceria es un contrato mediante. el cual una parte que 

se deno�ina el Propietario, acuerda con otra pa�te que se 

llama Aparee.ro, explotar e.n mutua colaboración un fundo ru

r a l o u na p o r e i ó n de. é. s te , e o·n e.1 · f i n d e re p a r t i r s e en t re 

sf los frutos o uti.li:dades que re.sulte.n de la explbtación. 

9.5. LEY 30 DE .19.88 C·AMBIO DE LA REFORMA AGRARIA 

El 18 de abril de 1988, el Preside_nte de la República, doc-



145 

tor Vtrgil"io Barco Vargas, firma la Ley 30 de 1988 que. ha:

bfa s1do apro�ada por el Congreso en diciembre de 1987. _

Los principáles cambios fueron: 

l. Comprometer a todo el_ Estado en:�l proceso de la Refor

ma Ag�aria en C�lombia. 

2. Se fortalece la r�presentaci6n presidenci�l en la Jun

ta Dtrectiva, con 5 delegados personales. 

3. Se asegura financiaci6n con ingreso directo, dei 2.8%

del impuesto de fmportaci6n de alimentos. 

4. Mayor participaci6n de· l� .comunidad e institucJones, a
' 1 

través de los Comités Consultivos y de Coordinación Guber-

namental a nivel Nacional y· Regional. 

5 • S e a m i. n-o r ó l a t r a m 1 to l o g í a p a r-a l a t i tu l a c i ó n de b a l -

-días y la adjudtcaci6n de tierras ingresadas por compras, 

expropfaci6n y cesi6n eritre otros. 

6. Mayor objetividad para la deli.n�áci6n de la U.A�F. Uni

dades Agrtcolas Famtltare� _Y de las eXtens{ones adjudica

das. 

7. Fortalecimiento del apoyo a la capacitact6n y or�aniza

ci.6n campesina regional. 
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9. 6. ANAL rs-rs DE AL�GUNOS ART [CULOS DE LA LEY 30 DE. 19-88

I· 

Con la apro-f1ación de la Le.y. 30 de 1988, qµe· e'stableció pro-

cedimientos y fbrmas de pagos de las ti.erras fuera de las 

zonas de re�abflitaci6n, s� de�preció la oportunidad de u

nificar los sistemas de pago de las tierras en jonas de re

habilitacion y las ubicadas �-n el resto del país. De tal 

manera que los. cam_pesinos y e:1 s·e.ctor agrario· continúan en

frentados a· d·os legislaciones e.n un mism·o país: de un lado 

la Ley 135 de 1961 con ib última· re.forma· �rovista en la ley 

30 de: 1988, de otro lado la Ley 35 de 1982 y el De creto 2109/ 

83 que establee� diferente p�ocedimiento para comprar tie

rras y distintas formas de. pago en las zonas de rehabi1Jta

ci6n. Esta ley, igual a los proyectos comentados anterior

mente, no contiene 'la decisión pal ítica de adelantar una 

verdadera Reforma Agraria. 

Par� comprobar esta falta de decisión polítita examinare

mQs a continuación los principales ariiculos que lesi·onan 

los intereses del campesino. 

Art1culo.32. Los ltterale.s· el, e.}, f)', g), .h), j) y 1) del 

articulo 32·_ de la Ley 135 de 1q61, quedarán asf: 

e} Determtnar, de �onformida� con lo� procedimientos que

la present� Ley establece, las zcinas de Reforma Agraria

en áreas precisas y delimitadas del territorio nacional
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donde de.úan adelantarse. programas para el cumplimiento de 

los fines de la prese.nte. le.y, y formular y e.jecutar los res

pectivos programas;- para lo cual ·re.al izará directamente o 

e.n -colaboración con otras entidades. públicas el estudio de

las distintas regiories que pretendan afectarse. 

el Promover y ªjecutar conjuntaminte con otras entidades 

legalmente. babilJtadas mediante mecanismos de confinancia

ción, la construcción de. v-ías .. nece.sa·r.ias para dar fácil ac

ceso a las regiones de colonftación,·parcelación o caneen-
. -

trac iones parcelarias y la de caminos vecinales que comu� 

n i q u e n z o n.a s de p ro d u e e i ó n a g r i c o l a y g a n a de r a c o n 1 a re d 

vial nacional, departamental o municipal. 

f) Promover y ejecutar en coordinación con las entidades

públicas a las que haya sido asignada expresa competencia, 

programas y proyectas de recuperación de tierras, refores

tación, avenamiento y regadios en regiones de colonización, 

parcelación o cancentrac{ones parcelarias y en aquellas a� 

tras donde tales programas faciliten las reformas de las 

estructuras y el mejoramiento de. la productividad de la 

propiedad rústica. 

gl Cooperar can las demás entidades encargadas por la ley 

en la conservación y vigilancia- de- los bosques n�cionales 

y los recursos naturales. 
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nl Realizar programas de adC!¡:ui.si:ci.ón de tierras en zonas ru.., .. 

rales, mediante negociación dire:ctá con los proptetario"s. que 

las enajenen voluntaria�ente 6 decretar su expropiación cuan

do fuere.necesaria, de conf6rmfdad con los procedimientos 

q u e l a p res en te l e y es ta b· l e c e , a de. l a n ta r · p ro g rama s de re -

distrtbució�, adjudicaci6n y dotición de tierras a la po-

b l a c i ó n campes 1 na en l as parce l a c .iones. y col o ni za c iones que 

con- tal ob,jeto esta5lezca,. y dar a los cultivadores direc

tamerite o con la cooperación de otras e�tidades, la ayuda 

técnica y financiera para su establecimiento en tales tie

rras, y para la adecuada e..xplotación de éstas· y el .trans

porte y venta de sus productoi. 

j} Requerir a las entidades correspondientes la prestación

de. l os ser v i c i o s p ú b 1 i c os ne ces a r:-. i .o·s par a e 1 des ar ro 1 1 o de 

las ac�tvidade.s de Reforma Agraria·y cofinanciar iu ins

talación, dotacfón, extensión y funcionamiento, cuando fue

re preciso. 

l} Cooperar co� los munfciptos en �rogramas de cofinancia

ción para la prestación de los servicios de asistencia téc

nica agropecuaria directa a pequefios productore�; benefi

ciarios o no de la Reforma Agraria, o prestar directamente 

el serv�cio en aquellos que no b�bieren asumido su presta

ción, y financiar o cofinanciar. con aquellos programas de 

titulación de baldtos naci�nales cuando les delegue esa 

función conforme a las disposiciones de la presente ley. 

/ 
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- ANALISIS DEL ARTICULO 3�.

El ordinal el de este �rtículo indica que e.l Instituto de. 

Re.forma Ag:r:aria establecerá: 11la� .áre.as precisas y de.limi

tadas del terr1tor10 nacional donde. deban �de.lantarse pro

grama.s: 11 � concuerda_ con e.l Ordtnal 1, del art. 24 que indi

ca la� oó.l i:gación de. la Junta Dire.ctiva de 11de.termi_nar anual-
. . . 

men.t.e. las zonas donde. habrá de. ade.laritar·se:· prógramas de Re-

forma Agraria se.Halando las zonas geográficas· y los muni-· 

cipios escogidos para e.fectuarlos 11

• 

La idea sobre el Plan de. li Refo�ma Agraria.p�ra cada cua-

trienio gubernamental acordado en el Diálogo Nacional, pa_r

tfa de la base de. que el �lan lo e.laborijria �na J�nta· Di

rectiva con verdadera participación decisoria �e los indf-

genas y los campes.i'nos. Ade.rnás.•e.l plan guiaría prioritaria-

mente las activi:dad_es de.l INCORA, pero no paralizar.fa 1

1 las 

actividades que e.�t�n en desarrollo -0 d�6an adélantarse. pa-

ra 1 a solución de confl i.ctos sociales . aunque no- estén in-

e 1 u i dos e.n e. l p 1 a n 11 • 

A 1 n o e.x i s t i r v e r da d e. r a , p a r t i c i p a c i 6 n in d i g e :n a y e a m p e s i -

na en la Junta Directiva e.l plan estará limitado, y graves 

prohlemas sociales y extensas zonas de terfitorio nacional 

quedarán fuera de ld acción del Instituto de la Reforma 

Agraria. 
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Artfc.ulo 42. Adiciónase. el artículo 32. de l_a Lef 135 de 

1961, con los literales y parágrafos �iquientes: 

Artí:culo 3� ... 

11) Pr6mover con recursos del- Fondo Nacional Agrario ·y me-
1

diarite el otorgafuiento de créditos_ o la suscripci6n -�e a-
' . . i 

. . 

portes de capital� la constitución d� �mpresas comercial.es

entre camp�sinos propietarios de tierras, beneficiarios· de

la Reforma Social Agrarfa, o entre éstos y empresas o in-

versionistas-�articulares,· · dedicados a la explotaci6n de

actividade�. �gropecua.rias o .. ag�oindustriales, que téngan
' .. 

por objeto el. desarrollo de la producción, transformación

y comercialización de productos, en condiciones que �arari

ticen la igualdad de la�- !)artes asociadas, conforme a la re

g l amen tac i ó n que a l e.fe c to · e.x p i da : l a Ju n ta Di re c ti va de 1

Ins�ituto, la cual deber� ser aprobada mediarite tesolución

ejecutiva.

La s c:1 c t i v i d _a d e s. de fome n to e m p res a r i a 1 · d e q u e t r a ta e} ,_pre

sente literal pod�an·estar dirigi4as a campesinos no bene

ficiarios de la Reforma Agrarta, siempre y cuand·o sean pro

pietarios de tierras y cua·ndo asilo disponga la Junta Di-

·rectiva del Instituto.

ml �ar utilización social a nuevas tierris aptas para la 

explotaci6n agrop�cuaria, mediante la afectaci6n con pro-
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gramas de Refcirma_Agraria de. aquellas que accedan al domi

ni:Q privado por aluvi6n o de.secaci6n e.spohtánea; delimftar 

las· que. s·e.an de domini:o d-e.l Est-a .d.o y las de propiedad pri-
, 

� 

vada cuando �ayan quedado al. descubierto por desecación pro

v o ca da o a r t i f' i c i a l de 1 a g o s , r i o s, , · _ c.i: é. n a g a s o de p ó s f to s 

natura 1 es de:. a g_ u as ; · y re g u 1 a r e 1 u s o y man ej o de 1 os "p la

y o ne s y saé.anas comunales.", pudiendo ejecutar u ordenar la 

demoli:ci6n o remoci6� d� diques a �bst�¿u-los ��e- impi�an su 

uso coman o el libre y natural flujo de las aguas. 

n) Promover la capacitación de.l campesinado,- ei fomento coope

rativo·y el desariollo-rural a travl� de programas de edu-

_cación·, capacitación y organización que se realicen por in

termedio de .las organizaciones campesinas nacionales o con

Juntamente con ellas. El INC0RA anualmente destinará par

te de su presupuesto Pª!ª un fondo de capacitación y pro

moción campesin� que funcionará como cuenta separada den-

. t ro d e l p res u p u e s to d e l I n s t i t u to , c u y o s re c u r. s o s s e emp l ea - . 

rán en la ejecución de los programas de que trata el pre

sente literal. El INCORA contratará prioritariamente con 

las organizaciones .campesinas la pr�sta�i6n de.servicios 

de apoyo a la Re.forma Agraria en materia de desar�ollo ca� 

mu�itario, capacitación campesina y difusión tecnológica. 

'ñ). En general, desarrollar las actividad.es que directamen

·te se relacionen con los fines enunciados en el art. 1�.

de la presente -ley·y por los medios que en ésta se señalan.
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PARAGRAFO. El Instituto Colom!iiano de. la Re.forma Agraria, 
1 

INCORA, como principa·l responsable de. la ejecución de. los 

programas de Re.forro� Agraria,.e.jerce.rá la coo�dinaci6n de 

las actividades qu.e: desarrolle los fines de la presente. ley, 

c o n 1 a d ;: re e ta· c o 1 a b o r a c i 6 _n · de. l a s d e.m á s . e. n t i d a d e s p ú b 1 i -

cas que por raz6n de sus funciones deban concurrii en los 

asp�ctos técnico, admfnistrati:vo, financi�ro y qperativo al 

desarrollo de. sus actividades, conforme a las•dis�osiciones 
- . 

·1egales vigentes y a la re.�lamentaci6n que �l efetto expi-

da �l Gohternd Nacional.

El Instituto Colombiano· de la Re.fárma: Agrari:.a, ·conjuntamen

te con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA y con 

el  Fondo de Desarrollo Rural Integrado,. F-ondo DRI, estable.-, 

cerán centros de arrendamiento de maquinaria agricola para 

-campesinos, asf como los mecanismos y ce�tros de acopio pa

r� el adecuado mercadeo �e sus productos.

ANALISIS DEL ARTICULO 42_ 

La Ley en. este artfculo 42. favorece. la creacf6n de. una nue

va modalidad de. aparee.ria con re.cursos d�l Fondo Nacional 

Agrario: empresas de conge.sti6n 1nte.gradas por ca�pesino� 

ben e f i c i a r i os· · de 1 a Re fo r m a A g r a r i a o mi n 1 fu n d i: s ta s y- em-:

p res as o inve.rsi6nístas particulares. 

Est.e literal que la Ley 3U.adiciona al arti:culo 3 2
• dé la 



151 

Ley-135 de. 1861, si atrae:. re.cursos oficiale.s de.1 Fondo Na--· 

cional Agrario para sociedades integradas por grandes pro

pietarios y pequeños campesi,nos don.de. éstos siempre ·se. en

contrarán en inferioridad· de condiciones como e.n la tradi

ciona·1 modalidad de. aparee.ria. 

El literal ml. del art. 32. fue reglame.ntadti mediante Decre

to 2 o 3 1 de se p t i e m b re JO - de. 19 8 8 , me d i a n te el c u a 1 s e e s -:

table!= i ó "el proced_ímiento par-a ·de.slindar los bie·nes de pro

piedad nacional y regu.lar e.1 uso y mane.jo de los playones 

y·sabanas. comun�les�. 

Articulo -6�. El art1'culo 8 2• de la Ley 135 de 1961, queda

rá así: 

Artículo 82. El Instftuto Colombiano· d� la Reforma Aijra

ria INCORA, será dirigido y administrado-por _una Junta Di

rectiva 'y un Ger�nte General. 

Los órganos de dirección y administración estarán asi�tidos 

por un Crimit� Técnico de Coordinación y un Comité Consulti-

vo. 

El Director General del Instituto Geográfico IIAgustfn Co

dazzi", (.IGACl, o su delegado.· 

El Director General de Caminos Vecinales, o su delegado. 
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El Oi.re.ctor General del Servicio Nacional de Apreridi.zaje, 

SENA, _o s·u de 1 e.gado. 

El Jefe del Departamento Admtnistrativo de fntendencias o 

C o mls· a r 1 a s DA IN C O o ·su d e l e. g ad o . 

El Jefe del Depattamehto Administrativo Naci6nal de Coope

·rativas-DANCOOP, o su delegado.

Un m�embro del Estado .Mayqr de las Fuerzas Armadas, dest�

nado por el Presidente de la República.

El Comité Técnico de· Coordinación Gubernamental, se reuni

rá pbr lo menos una vez cada dos veces por convocatoria del 

Minist�o d� Agricultura o de la Junta Directiva· ..

El Comité Consultivo como organismo de p�rticipaci6n de la

comuni dad, asesorará a la J.unta Directiva y al Gerente. Ge.ne..:

ral del Institut6 en tcidos los aspectos relacionados con el

desarrollo de. los programas de Reforma Agraria y estará in

tegrado por los sfguientes miembros:.

E l G e re n t e Gen era l d e. 1 1 n s t i tu to C o l o m b i a n o d e _l a R "e fo r m a 

Agraria, INCORA quien la presidirá. 

Un U 1 re p r·e s e.n tan te del Mi ni s t ro de Ag r i cu l tura , o su res -

pectivo suplente. 

Un (l} representante del Presidente de la República o su 

respectiv,o suplente. 

-·

Un lll rep_resentante . de la Soci.e.dad de Ag_ricultares de Co-
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l ombta SAC.

Un (ll representante de la Federación Colombiana de Gana

deros FEDEGAN. 

Un Ol representante de la· Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos ANUC. 

Un (11 repres.entante de. la Fe.deraci6n Nacional Sindical Agro

pecuaria FENSA. 

Un (1) representante de la Organización Nacional lndtgena 

de Colombia ONIC. 

Un (l} representante de la Federación Agrari� Nacional FA

NAL. 

Un (_1-) representante de la Federación Sindical de Trabaja

dores Agrícolas. 

Un (1) representante de la Acción Campesina Colombia, ACC. 

U n Cl l re pre s· e n ta n te d e C o o p e. r a t i v a s d e 1 s e c to r a g ro p e c u a -

rio. 

El Procurador Delegado para Asuntos Agrarios. 

La Junta Directiva tendr� a su cargo la responsabilidad de 

dirigir y orientar el cumplimtento de los objétivos que la 

presente ley le atribuye al Instituto Colombiano de la Re

forma Agraria, INCORA, y en consecuencia le corresponde fi

jar las políticas y ejercer la dirección, orientación y su

prema vigilancia para la cumplida .�jecución de la Reforma 

Agraria. 
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La Junta Directiva de.l Instituto ·estará integrada por los 

.siguientes miembros: 

El Ministro de Agricultura o su de.l�gado ·quien la presidi

rá. 

Cincol5l representantes del Presidente-de la Repúbli'ca. 

Dos (.-21 representantes de. las Organizac'iones Campe·sinas e

legi·dos por un perfodó. de. dos: (_2) años, por los del.egados . 

del sector campesino q�e forme.n par.te del Comité Consulti

vo Nacional . 

. Un U·) represe·ntante. de. la Sociedad ·de Agricultores de Co

lombia, SAC·, un repiesentante de.· la Federaci6n·Colombiana 

de Ganade�os (_FEDEGAN). 

E 1 G·e rente Gen eral de. l In s ti tu to será de l i b re nombra mi en -

to y remoci6n del Pre.std�nt� de. la RepGbl{ca y asi�tirá a 

1 a S re Un i O n e S de J U n ta D 1 r e C t i V a· C O n V O z· p e r !) S i T1 V O t O •

E l G o b. i e_'r n o - -Na c i o n a l re g l a me n ta r á el f u n c i o n a m i en to d e l o s 

C o m i té s ]"_é c n i c o s d e. C o o r d i n a c i 6 n G u b e r n ame n _t � l -y l a J u n ta 

Directiva del Instituto, el de lo�·Comit�s Consultivos Na

cionales y Regionales. 

. ,.. 

El Gobierno Nacional expedirá el re:glamento de elecci6n .de 
. ' 

los repr�sentant�s d� las Or9anizac_iones Campesinas y de 

los gremi:os de ;producción ante la Junta Directiva del IN

CORA. 
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El Comtt� ·T€cnico de. Coordinación Gubernamental est�r� in

tegrado por: 

. ·El Ministro de Agricultura o· e.l .Vice.minis-tr_ó, quien lo pre-. 

sidira. 

El Jefe. del Departamento Administrativo Nacional de Pla

n�aci.6n o su �eleg�do. 

El Gerente General d�l Instituto de Mercad�o Agropecuario, 

IDEMA, o su delegadri. 

El. Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, · 

El Director General de.l Instituto de Hidrolog'iá, Meteorolo

gfa y Adecuaci6h de Tierras, HIMAT, o s.u délegado. 

El Gerente General del· Instituto Nacional de ·los Recursos 

Naturales Renovables y del .Ambien,te, INDERENA, 0· �u d�·le-
' 

g a·do. 

Los represeniantes de. loi gremios de producci6n de.l sector 

agropecuario de .las asociaci'ones ca.mpesinas y. de las coope-
- . . . . . . .

. . 

rativas agrarias que participen en el Comit� Consultivo, se-

r�n desigD�do�, junto con sus ·suplentes por sus respectiws 

organtzaciones para periodos de. dos (2) anos pudiendo ser 

reeleg"idos. 

El Comi�� Consultivo se. reunir� por lo meno� una vez cada 

dos meses por can�ocatoria de �u presidente, o en cual�uier 

'· 
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tiempo por convocatoria de.1 Ministro--de. Agricultura o d� 

cualquier miem�ro de. la Junta Directiva del INCORA. 

El Goflierno Nacional. reglam_entará la_ e.lección o designación 

de los miem�ro� d�l Comit� Consultivo Nacional y_su funcio

namiento. 

Dentro del territorio·. 9e. 1 a .:iuri.sdicción de las oficinas re

gional es del INCORA, funcionarán Comités Regio·nales de Coor

dinación Gubernamental, conforme' al reglamento que �xpida_ 

el Gobierno. Nacional para ·cada región. · Asimismo funciona

rán Comit�s Consultivos Regionales .qµe tendrán la composi

c i ó-n y· a t r i bu c i." o ne s a se so r a s de n t ro· de 1. área de s u - c o m pe -

tencia según lo dispu:es.to en el artículo 101 ·d·e la presen

te ley. 

- 'ANALISIS DEL ARTICULO ·62.

Como puede apreciarse, e.ste·articulo �2. de la ley, al es-

táblecer la conformación de. la ·Ju�ta Directiva del INCORA, 

incluyó únicamente dos representantes· campesinos, frente a 

7 que designará el Presidente. de la RepGblica� la SAC y FE

DEGAN. Nq se aceptó la representaci6n ind1gena y campesi

na que en número de siete delegados, se habfa ijcordado en 

el Di'álogo .Nacional. También se. suprimió. la representación 

indfgena y campesina a ni'vel regionil en los comités deci-
. ' 

serios de:·10� institutos del sector .agropecuario. 
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El comité t�cnfco de coordina�i6n gubernamental y el comi

té t�cnfco consultivo creados por este mismn artículo son 

organismos stn _poder decisorio. Muy semejantes a los fama� 

sos organismos locales y consejos seccionales y comités 

creados por· lo� Arttculos 101 y 102 de la Ley 135/6lm que 

no se reunieron ni fun�ionarón ja�ás. 

Artfculo 10. El artículo 29 a� la Ley 135 dé 1961� queda

rif asf: 

Artfculo 29. A partir de la vigentia de la presente ley, 

no podián bácerse adjudicacirines di baldtoi sino por ocu

paci'ón previa y en favor de personas naturales o de coope

rativas o ·empresas comunitarias campesinas y por extensio

nes no mayores de, cu·atroc.ientas cincuenta (450) hectáreas 

por persona o por socio de Tá empres� co�unit�ria o coope

rativa ca�pesina. No obstant�, podrin hace�se adjciditacio� 
. -

nes a favor de ·entidades de d�recbo p0blic6 para la cons-

truccion de obras de infraestr·uctura d_estinadas. a~la ins

talaci6n · o dotaci6n de servicios públicos, bajo .la condi

ci6n· de que· si dentro de.l t'érmtno que el Instituto señala

re no �e d{ere cump1lmiento al fin_pr�visto� los predios 

adjudicados revierten el dominio de,� naci6n. 

La persona ·que sol ici:te la adjud1caci6n de un baldío por o

cupación previa, deb�rá demostrar que tiehe bajo.explotaci6h 

económica la� dos te�ceras partes de la superfi�ie cuya ad-
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fudicaci6n· s9lfcita, extluidas las zona� de vegetación pro-

. tectora y bosques naturales,· y además, que en ·su aprovecha

miento cumple con ·1as normas de. protección de. los recursos 

naturales. Para este e.fe.eta, _T.as áreas dedicadas a la con

servación de la vegetación p.rotectora, lo misino que las des-
• ,1 

tinadas _al ti.so forestal racional, situadas füera de las zo-

na� decretadas como re.servas.forestales o los- bosques na

cionales se tendrán �orno porción explotada para el cáiculo

de 1 a s upe r f i e i e de e.x p 1 o tac i ó n de· que trata es te i ne i so .

Los que �ayan puesto bajo ex�lotación agrfcola o ganadera, 

con ariteriojidad a la presente láy, superfici�� que excedan 

� ]a aquf seAaladai tendrán derecho a que se les adjudique 

el exceso, pero sin sobr�pasar eri total los lfmi�es que fi

ja-el inciso primero del artfculo 2�. de la Ley 34 de· 1936.

Salvo los que con _respecto a sabanas de pastos n·aturales se 

-establ�ce. en el art1culo siguiente, 1a·ocupaci6n con gana

d os s ó l o dará de re e b.6 a l a ad j u di e a c i ó n e u ando' l a su' pe r f i -

cie ·rispe¿tiva se haya sémbrado con pasto�_artificiales, de

cuya e�istencia, extensión y especie �e dejará clara cons

tancia en la respectiva inspección ocular.

'

A s t m t s m o , n o p o d r á n , h.a e e. r s e a d j u d i. ca e _i o n e s d e b a l d fo s q u e 

est�n ocupados por comunidades indfgenas o que constituyan 

su bábitad, sino Onicamente y con des�ino a la constituei6n 
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de res�uardos {ndfge.nas. 

- ANALISIS DEL'ARTICULO 10.

Este arttculo 10 de la Le.y 30 re.pite. el límite de 450 hec

táreas que_ estableci6 Ta Ley 135_d� 1�61: para la· adjudi�a

ci6n de baldios. Para e.vitar el prbceso:d�- conceritraci6n 

de -la· propJedad se ac:ord6 e.n el Diálogo· Nacional dismin:uir 

a 300 hectáreas la ·extensi6n adjudic�ble, aspecto que no 

se .tuvo· en.cuenta_ La negativa a esta redutci6n es l�gi

ca ,si se consider·a que el art1culo 18, parágrafo l.!?. de es

ta misma ley 32, indica que: 11El INCORA deb.erá observar para 

la determin�ci6n de la �xtensi�n de las Unidades Agrfc�las 

Familiares, un �remedio n�cional de ·22 hectáreas por par

cela ... " 

Por un e�ror incomprerisible �e repite en el inciso tercero 

1 a _d i s p o s i c i 6 n q u e t u v o s u r a z ó n de s e r e n 19 9 1 : 11 Lo s · q u e 

hayan pues.to bajo explotación agricola o 1ganadera, ·con an

t�rioridad a la presente ley, superficies ·que excedan a la� 

aqu1 se�aladas, tendrán derecho a que se lJs adjudiqu� el 

exceso, pero sin sobrepasar �n total los lfmite� que fija 

,e.l inciso primero del ar.tí:culo 22. de la Ley 34 de 1936. El 

artfculo citado· de ·la Ley 34 de 1936 permite adjudicaciones 

hasta 600 hectá�eas �ara agricultura y 800 para . ganaderfa 
,.

y e.n condiciones especia_le·s has-ta 800 para agricultura. y 

1.500 p�ra ganaderii. E� lógico que la ampli�ción del !rea 
' 

' 
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titula�l� es para quienes tuvteron explotaciones con ante

rioridad �l 12 de diciembre de. 1961, antes de la vigencia 

de la Ley 135 de 1961, no antes de la vigencia de la Ley 

30 del 18 de marzo d� 1988, pero este error motivará pol�

micas y ocasionará ·conflictos en los cüales los anicos· per

j�dicados serán los campesinos pobres err probl�ma de tenen

cia de tier�as y clartficaci6n �e propiedad. 

E 1 i n c i � o f i n a l de 1 -a r t . 2 9 , e 1 i i:i e i s o · 3 2 • y __ e 1 P a r á g r a fo 

12. del art. 94 fueron reglamentados en -lo relativo a la

constituci6n ·de. Resguardos indfgenas, �edi"ante Decreto 2001 

·del 28 de: seytiembre de 1988, decreto que se '1ncluye en el

apéndicE!.

Artfculo 11. El articulo 32 de la Ley 135 de 1�61, queda

rá asf: 

Articulo 32 .. Las sociedades de.cualquier {ndole, que sean_ 

reconocidas por el Ministerio, de A9ri_cultura como empresas 

especializada_s del sector agro_pecuarto, en lo·s términos del 

in c i' so 2 2 •. de 1 ar tí.cu 1 o 3 3 de. 1 a Le.y 9 a . de 19 8 3 , o que se 

de·diquen a la explotac_ión _de. culti:vos agrícolas .de materias 

primas agropecuarias o a la ganaderia intensiva, podrán so

licitar la adjudicación de· tierras baldías, cuya extensión 

ostile entr� 450 y i.500 hectáreas, sin necesiflad de ocu

pación erevia, mediarite la·celeb�ación con el INCORA de un 

· contrato en el· cual se comprometa� a· explotar en ·1as acti-
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vidades e.conómtcas: mencionadas,_ no. menos. de las·· dos terce-

ras partes de. la superficie adquirida, dentro de los cinco 
. 

. 

afias �iguiente.s, a cuyo térmfno y si no demostraren con o

portunidad .b.aber·dado cumplimi:ento. a sus obligaciones, el 

baldío' adjudicado revertirá al dominio ·de. la. nación. 

En er respectivo contra.to de_ adjudicación se es.table�erán, 

además de-las �6ndiciones y cláusulas que seffalen .los re-

' glamentos·, el plazo dentro del"·:cual deberá· iniéia·rse la ex

plotación, la com�e�saci6n remuneratotia que se pagará a 

l a _na c i ó n por l a ad j u di ca c i ó n. del b al d 1' o , · l_ a cual se ca u -

sará a partir del venci�ientri,de. los 5 afias siguientes a

1 a a d q u i s t c i ó n de la .. p r Ó p i e da d , s u fo r m a d e . p a g o , y 1 a s u -

pérfi�ie q�e deberi estar explo�ada al fina] de cada perfo-·

do anual.

Las so�iedades de qu� trata el presente articulo que pre

tendan la adjudicac1�h de una e.xtensjón superi�r a 1.500 
' , 

hectáreas,· podrán o�t�ne.r la adjudit�ción de la superficie 
. ¿Y 

que exc�da de dicho ltmtte., a titulo de usufructo mediante 
' . 

la cele�ración de un contrato con el INCORA en que la so-

ciedad usufiuctuaria se comprometa a explotar-lo� cultivos 

de tardío rendimiento o con p�oyecto� de ftCUicultura .indus

trial no menos de la� dos terceras- partes de la superfi¿ie 

del fundo, que na podrá exceder de 3.000 hectáreas en el 

e o n t i-a to in_ f c i a l . 
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Lo s c o n t r a to s· de u s u f r u c to a q u e s e. re. f i e re l a , , · pre. s e. ri te 

siaposici6n deb�rán celebrarse. por un término ria inferior 

a. 10· años ni: s:_up.erio'r a 30, siendo renovabl�s a su venci

miento, si fuere aconsejable a ju,tcio de ·la Junta Direc

tiva del ·tNCORA y en los que_ se.. 1né:·1uirá la cláusula de

caducidad. , La e.xplotación usufructuaria no dar.á: ·derecho

a la adjudicación de la propfedad'ni a la presc�ipción ad�

tjuisitva-del �o�iniri en ningan caso, pero el usuf��ctuario

podr� solicitar al véncjmientci de.l primer periodo contrac

·tual la ampliación del área hasta por la mitad de la ini-
' . 

cialmente. otor.gada en usufructo y asi suc�si.vamente s1n ex-

ceder de 6.000 �ectáre.as, siempre que las tierras est�� si-
• 1 

tuadas- en �egioies de muy escasa�densidad de población y

abundancia ae baldfos no reservados para colonizaciones es

peciales.

El Gobierno Nacicinal reglamentará las lineas de cfédito de 

fomento y régimen �e girantias reales que puedan otorgarse 

sobre los terrenos b.aldios dados .en usufructo, 'las presta-

ciones remunerato·rtas que de.befán· pagarse a·1 INCORA por ca-
' 

' 

da hectárea adjudicada y las demás obligaciones a caigo··de 

la sociedad usufructuaria·. 

Ninguna sociedad podrá adquirir,-mediante ocupación, el de-
- ' -

' 

recho a solicitar adjudfcació_n eje tierras· baTdfas. No obs

tante, las personas naturales . adjudicatarias �odrán cons

tit�ir sociedades comerctales_y aportar al capital de és-
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tas el baldío adjudicadó, siempre y cuando no se contraven

gan las disposiciones dela presente. ley en cuanto a exten

siones máximas adjudica�les o consolidaci6n del derecho de. 

propiedad. 

Las empresas com�nitari�s y cooperativas que·se constituyan 

con el exclusivo fin d� adelantar -1� e.xplotac�6n de ti�rras 

baldfas, podr_án solicitar y o_btener su adjudicación, sin ne

cesidad de ocupación previa, en las mis�as condiciones pre

vistis por el presente·articUlo para las sociedades espe

cializadas.del sector a�ropecuario. 

PARAGRAFO 1.2. En todo contrató de adjudicación d_e baldíos 

a cualquier otro tftulo si establecerá expresamente la o

bligación-de observar· las disp��tciones sobre ·conservaci6n 

de los recursos naturales renovables, protección de bosques 

nativos, de. vegetación protectora y. de ·rese.rvas forestales 

constituyendo su ·incumpli�iento· causal de cadutidad de la 

adjudic�ci6n y de reversión del baldto al dominio de la na.

ci6n. 

PARAGRAFO 2 2• Po.drán h.acerse adjudicaciones· de baldíos cuan

do se trate·de la realización y permutas con otros predios 

que efectúe el INCORA, dentro del 1 imite máxiinO adjudicable 

de 450 hectáreas po,r cada pe·rsona natúral. 
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PARAGRAFO 32_ El. 50% de los pagos o compensacione� remu

neratorias· qüe. se hagan a la Nación o al INCORA, en vir

tud de-la adjudicaci6n de un baldío nacióna), sei5n trans-• 

feridos al municipio donde se. encuentre el. baldfo adiudt-
. ' 1 • 

�ado, para ser destinados a 1� ej�cuci6n de �r6gramas y 
' 

' 

pr-oyec tos de tn vers i 6n que ben ef i..c ien a 1 a comÚ ni dá d asen

tada en 1 a zona rura 1 donde se. generan esos recursos_. 

- ANALISIS DEL ARTICULO 11�.

En e1 inciso 12. de este .articulo se.'ampJf� la extinsi6n 

a(judicable de 450 a 1.500 hectáreas para 11 las sociéda-des 

de tualquier 1ndole que sean recono�id�s pqr el Ministerio 

de· A gr i é u 1 tura e o m o e.m pres a s es pe c i a 1 fz ad a s · de r se c to r a -

gropecuario 11 

• •  En. e.l tercer inci'só se permite que estas mis-
. ' 

m�s sociedades, a titulo de usufrWcto obtengan en el Con-

trato-.inic·ial hastá 3.000 hectáreas; péro .el 'usufructuario 

podrá solicitar al vencimiento del prime� periodo contrae-

- tual la ampl,taci6n del .área hasta 'por la mitad,de la ini-•

c·ialmente otorgada y asi sucesivamente. sin exce·der de 6.000 

hectáreas ..

Como puede apreciars.e., e.s.te artículo .11 de la Le.y 30 de 1988 · 

que modificó e] articulo 32 de la Le.y 135 de 1961, estable

· ce desaforadas ampliaciones de la e.xtensi6n adjudicable 

terrenos b�ldios favote.�iendo el au�e.rito de la 

ción de la propiedad. y el ·usufructo sobr� la tierra 
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6.000 hectáreas y_ desconociendo que .la técnica moderna y 

las investigaciones de institutos como el ICA aconsejan· 

exigir a las sociedades en esta clase de contratos la in

tensificación de la e.xplotación, él.·aumento d·e la produc

tividad y n� el fomento de las explotaciones extensivas. 

En s1ntesis: el artfculo-favorece. la concentración· de la 
' . 

propiedad� resta espacio a los �olónos póbres� reafirma la 

p o l f t i ca 'e q ij i v oc a a a · d e en t re. g a r t i e r r a s b a ld fa s- s i n • · q u e 

previamente se demu�stre su. explot�ción, igriora que el Es

yado no dispone de mecan�srnos -�dministrativos para exigi_r 

el c u m p _l i m i en to e s t r i c to de: s u s o b l i g a c i o ne s a· l a s s o c i e -

dades y favorece la explotación de las tierras� 

ARTICULO 20 .. El_. artículo 51 de la Ley 135 de·1961, queda-

rá asf: 

Los adquirentes a c�alquier título de U�idades Agrícolas 

Familiares contraen, por el solo ·tie¿ho de la adjudicación, 

la obligaci6n de sujetars�_-a las reglamentaciones existen

tes· sobre· uso y ptotecci6n de los recursos _naturales reno-
. ,. 

vab.les as.1 como a las disposi'ciones sobre caminos y servi-

dumbres de tránsito .y de aguas que al efecto. dicte el Ins

tituto para la zona -cor�espondiente. 

Durante los quince años sig_uientes· a la adjudicación admi

nisyrativa de una Uni.dad Agrícola Familiar.no se podrá trans-
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ferir el derecho de dóminio, ni su posesi6n o tenencia, si

no a· person�s que réanan las �ondiciones p�ra ser benefi

ciarios de su adjudicaci6n, dentro de los programas de par

celaci6n de la- Reforma Agraria. 

Nó serán adjudicables en ningún caso las franjas de terre

nos o áreas· aledaffas a los· nacimientos de las aguas en zo

nas de parcelación. · La comunidad aientada en la concentra

ci6n parcelaria respectiva administrará dichos na�imientos 

de agua conjuntamente con el INDÉRENA o con la corporación 

·aut6noma regional competente, segGn el caso.

Dentro de 16s quince afias siguienies a la adjudicación ad

ministrativa de la propiedad de una Unidad Agrícola Fami

liar, el adjudicatario deberá solicitar autorizftci6n pre�. 

via al INCORA para enajenar, arrendar o gravar el· predio. 

El INCORA dispone de lo� tres meses siguientes a_la recep

ci6n del escrito de solicitud para ma�ifestar si expide o 

no la au�orizaci6n ¿orrespondiente, _transc�rridos los cua

lei, si no se pronunciare, se entendérá que consiente en 

la cesi6n 6 gravamen _propuestos. Sin perj�icio· de la de

cJar�toria d� caducidad de la adjudicaci6n, serán absolu-

tamente nulos los actos o· contratos que se celebren en con

travenci6n de lo aquí expuesto y no podrán l·os·notarins y 

�egistradores otorgar e inscribtr estritur�s públicas en 

la� que no se protocolise la autorizaci6n del Instituto o 
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la solicitud de autorizaci6n al INCORA, junto con la de

claraci6n juramentada del adjudicatario de no haberle si

do notificada una decisi6n dentro del término previsto, 

cuando haya mediado silencio ad�intstrativo positivo. 

En 1os casos de enajenaci6n de )a-propiedad o de cesión de 

la posesi6n o tenencia sobre uha Unidad Agrfcola F�mi]iar, 

el adquirente o cesionario se subrogará en todas l.as obli

gacione,s contraidas por el enajenante o cedente a favor del 

INCORA� Los ad�uirentes del- derecho de dominio sobre una 
• ' 1 -

Unidad Agricola Familfar, deberán iriformar al Instituto so

bre cualquier proyecto de enajenaci6n del inmueble, con pos

terioridad a ·los qujnce afias siguientes a la adjudicaci6n, 

para que éste baga uso de la opción de readquirirlo dentro 

de los tres meses siguientes a la fecha de la recepci6n del 

escrito que contenga el informe sobre el proyecto de ena

jenaci6n. Si. el INCORA rechazare expresamente la opci6n, 

o guardare silencio dentro del plazo establecido para to

marla, e.l adjudicatario quedará en li'bertad de ·disponer del 

inmueble. 

El precio de readquisici6ri de una Unidad Agrfcola Familiar 

por parte del INCORA no podrá exceder en ningdn caso del a

valdo comercial realizado por el Instituto Geográfico Agus

tín Codazzi. 
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Los proptetarfos de Unidades Agrfcolas Familiares no po

drán enajenar la parcelé a favor de terceros por un precio 

in fer i o r al del aval ú o comer c i a l p r·a c ti cado por el In s ti tu -

to Geográfico Agusttn Codazzi, y en caso de enajenaci6n de

berán consfghar a 6rdenes del Fondo N�cion�l- Agrario el 30% 

del precio de venta, durante un plazo de 5 afioi, a una· ta

sa de tnte.rAs anual no infe�ior al fndice nacional de pre

cios al consumido_r, certificado por el DANE. · La _Junta Di

rectiva del INCORA expedirá la reglameniaci6n relacionada 

con el manejo, u-so y aprovechamiento de los recursos de que 

trata el presente inciso. 

Autorízase al INCORA para emitir Bonos del Fondo Nacional 

Agra r i o p a r a l o s _ va 1 o res c o r res pon d i en tes a l o s de p 6 s i to s 

que capte e.n·desarro_llo de lo establecido por el inciso pre

cedente. Los recursos asf captado� se llevarán en cuenta 

separada y se entregarán en encargo fiduciario a la· Caja 

de Crédito A�rario Industrial y Minero. 

Los recursos que los parceleros enajenantés de Unidades 

Agrfcolas Familiares .depositen en el ·Fondo Nacional Agra

rio, conforme a lo dispuesto en el presente· articulo, se 
. .

destinarán anicamente al otorgamiento de créditos para ad-

�ui�.fci6n de tierras objeto de programas de reforma agra

ria a nuevos parceleros, con destino preferencia a los he

rederos o causahabientes de los parceleros depositantes, a 

los plazos y tasas de interAs que establezca la Junta Di-
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rectiva de.l Instituto. 

PARAGRAFO 12� Los Notarios y Registradores de instrumentos 

pG&licos so pena de incurrir en causal de mala cond�cta s�n

cionable con la vacincia del cargo o .�on la destitución, se 

abstendrán de otorg?� e inscribir escrituras pablicas que 

generen t�ansmfsi6rt � favor de terceros de Unidades Agrfco

lis Familiares, en 1� que no se. acredite haber dado al IN

CORA el derech.o de opción asi como· constancia o prueba de 
/ 

su rechazo e.xpr.eso o tácito; ·y en las que. se protocolice el 

avalúo comercial del predio practicado por·_el Instituto Geo

gráfico Agustfn Codazzi a sol i"citud _del enajenante, y el 

correspondiente:· paz y salvo e.xpe.dido por el Fondo Nacional 

Agrario que acredite haberse hecho la cons.ignaci6n de que 

trata este articulo. 

PARAGRAFO 22. Quien transfiera. a cualquier ·t1tulo la· pro

piedad de una Unidad Agrícola Fa�iliar, ·no podrá solicitar 

nueva adjudicaci6ri de otfa parte.la, ni ser beneficiario de 

otros programas de parcelación de la Reforma ·Agraria. 

PARAGRAFO 32_ Se presume poseedor de mala fe quien adquie

ra a cualquier título una Uniqad Agrícola Familiar sin el 

lleno de los requisitos exjgidos por la �resente ley y en 

consecuencia. no ha·brá r.econocimiento de las mejoras por·é1 

introducidas. 
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PARAGRAFO 42_ El incumpl imi:ento-• p·or parte del adjudica-· 

tario de las obligaciones de que trata. el presente a�tfcu

lo dará lugar a la declirato�ia de caducidad de la adjud�

cación. 

- ANALISIS DEL ARTICULO 20 ..

El inciso 8 2• de. este artf�ulo 20, establece que los pro

pietari"os de Unidades Agrf-colas Famtltares que 'vendan sus 

parcelas "deberán consign�r a órdenes dil Fondo Nacional 

Agrario el 30¾ �el pre¿io de la venta durante un plazo de 

5 años, a una ·tasa de interés ·anual no inferior al fndice 

na.ci-onal de precios al consum-idor certific_adÓ ·por el -DANE.

Es man if i e stamen te · ·1 n justo es te gravamen que recae solire 

e.l adjudicatario de·una Unidad Agrícola Fami"liar y contras

ta este tratamiento. con 1 a s favor a b 1 es c o ri d i' c i o ne s q u·e l a 

misma ley atrae para los propietarios que vendan sus pre.

dios al INCO�A, cuandb en el artículo 24, Pa�ágrafo 32_ 

ex.presa: 11 E·1 ingreso obtenido por fa enajena.ción volunta-
.. 

ria del inmueble en· la negociaci�n directa, no_ constituirá 

renta gravable n.i gana·ncia ocasional para el propietario". 

ARTICULO 21. El artículo 54 de la Ley 135 de 1961, queda

rá as t: 

ARTICULO 54. Són motivos de in�er�s sq�ial y de utilidad 

püfilica, para la adquisición y expropiación de bienes ru-
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· rales de. propiedad privada, o de. los que formen parte d�l

patrimonio de entidades de derecho pQblico, los definidos

en los n�merale� 1, 2 y 4 del articulo 12. d� la presen-

te · ley. ·,

En consecuencia, podrá el Instituto _Colombiano de· la Re

forma _Agraria, !NCORA, adquirir tierras o mejoras de pro

piedad privada· de los paticulares y de entidides de dere-
. ' 

c fto p ú li l i: c o , y decretar l a e.x propia c i ó n· de. éstas , para dar 

cumplimiento ·a los fines de. i.nterés social y utilidad pú

o.ltca de.fi:ntdos e.n la :l:)rese.nt� le.y y-e:n e·spe.cial pa-ra e

jecutar los $tguientes progra�as: 

l. Dotar d� tierra·a campesinus pobres que no la posean,

particula�mente en regiones caracterizadas _por alta cdncen

tració� de la propiedad rústi�a. 

2. Establecer tierras comunale� de pastoreo en terrenos·

colindantes con Unidades Agrí:colas- Familiares. 

3. Redistrffiuir:la �ropfedad de la tierra, mediante el e�

tablecimfento. de unidade� de explotaci6n _c�munales, fami-
. ' 

liares, cooperativis o asociativas adecuadas en su exten-

sión y deitinaci6n a las condiciones sociales y económicas 

de la regi�n en que éstas se �stablezcan. 

4. Convertir en propietarios a pequeños arrendatarios o -
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aparceros y reub.icar a pequeños prop1etarios y pose.e.dores 

de tierras que hayan de ser puestas fuera de. explotaci6n. 

5. Re.e�tructurar zonas de mintfuridto, para e.stabl���r uni

dades asociativas de e..xplotacfón e.úextensión'adecuada. 

6. Dotar de tierras y mijoras � las comunidades indígenas

o r�cuperar tierras de resguardos por colonos·que no per

ten�zcan·a la r�spectiva parctalidad. 

7. Modificar la estructura. de la propiedad en .. los distri

tos de adecuación de tierras que- conitruya d haya con�trui�

do el Instituto, sus entidades delegatarfas o cualquiera o

tra entidad de deiecho pQhltco.

8. Construir, ampliar, �eparar d manten�r vfas de acceso

a las zonas.

. . 

9. Instal·ar servicios; púl'ilicos ·e.n .zonas--rurales.

10. Esta6lecer y dotar, o cofinan�ia��e.l es.tablecimiento

y dotación de centros de. investigación_y . experimentaci6n

agrfcola, cdnce.ntraci-ones· de. desar�oJ.lo, es�u�la�� 1ocales

para industria agrfcolas, cooperativas y centros de con

s�rvaci6n y·almacenamiento de productos a�rbpecuarios y

dotar de tierras a cooperativas agropecuarias.
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11. Fundar núcleos de. asentamiento humano o'aldeas, o en

sanctl_ar el perímetro urbano de p'obl acione.s de menos de 20 

mi.l habitantes, a sor5c1tud del munic1pio respectivo, pr�_.

vio-.concepto favorable de la ·Oficina de Planeaci6n Depar

tamental.

12. Dotar de tierras a los habitantes· de regiones afecta

das por:calamfdades pGhlicas naturales sobreitriientes. 

13., Dotar al_ Instituto ._de Hfdro.lqgfa, Meteoro_�ogía y Ade

�uaci6n de· Tierras HIMAT, de las tie�ras necesarias para 

la ejecución de obras de riegos� tarializaci6n r avenamiento 

y adecuación de tierras,� 

14.· Dar utilización social y distribuí� entre la poblaci6n

campesina nuevas tierras, aptas pa�� la explotaci6n agro

pecuaria, habilitadas para su uso por aluvión o des�caci6n 

espontánea, cuyo dominio co·rresponda por accesión u o.tro 

título a los ·partic�lares. 

15. Reforestar cüenca� o microcuenca�_hfdro�ráficas que

surtan de agua acueductos municipales o ver�dales. En tal

caso el municipio o municipios.interesados en el programa
. . 

de· reforestación, podrán s-olicita.r al INCORA que inicie

las negociaciones directa .o el proceso �e expropiaci6n de

-los inmuebles rurales que se busca reforestar, siendo de
1 

cargo de los mu�ici�i9s interesados prever los recursos
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necesarios para pa�a� � los propietarios di. los predios a

fectados por �1 respectivo programa, e.1 pr.e�io o la indem

nizaci6n, según e.l caso. 

PARAGRAFO .. Salvo el, caso e.n que sean aplicables. ·1.as- reglas 

sobre extinci.6n del domini9, y aquellos casos especiales 

calificados por e.l Consejo . de. Ministros·a solicitud de. la 

J _un ta D i re c. ti va d e·l IN COR A , e 1 · In s ti tu to se a b s t � n d r á de 

iniciar los proc_edimientos de ·adq.uisici6n directa o de ex-

. propiici6n de un pre.dio rural tnvadido, ocupado de hecho, 

o cuya posesión estuviere perturbada por medio de violen

cia3 mientfas �or alguna de estas causas estuvieren pen

dientes querellas poltcivas, o accion�s civiles o penales. 

No obstante, los propfetarios �é pre�ios fnvadidos, bcupa-
. .• 

dos de hecho, o cuya posesi6n bubiere sido perturbada en 

froma permanente por medio de violencia, podrán· solicitar 

que el INCORA adquiera ·sus predios por los procedimientos 

de negociaci6n directa de que trat�- la presente ley; cuan

do habiendo obtenido·sentencia favorable de carácter-defi

nitivo, proferida por las autoridades judiciales, no pudie

re n e j e c u ta r se l a s me d i da s de l a n za mi. en to o de s a l o j o de in

v as o� es u_ocupantes en el- término de un afio contado a par

tir de la fecha de ejecutoria de la respectiva providencia. 

Los propiét�rios de pr�dios invadidos, cuya restituci6n no 

fuere posible en el términ6 de que trata el artfculo pre-
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cedente, podrán. intentar la acción-de reparación directa· 

contra la Nación, a menos qu� hu�iere.n conveniao la nego

ciación directa del inmuebl� con el INCORA. 

Son· susceptibles de las··a-cciones contencioso-administrati

vas las ·pro-viden·cias ·pro.ferfdas por las autoridades de po

licía �n r�lac16n con ei a mparo y pertuibaci6n de la posi

·¿ión- de 6fenes inmueblei ru��les.

A partir de la vigencia de. e_sta· ley, el INCORA procederá 

a adquirir por negoci�cidn dire.�ta o por ex�ropiacid�, lus 

predios rui�l-es irivadidos con a�terioridad al 12 de agosto 

de 1987 si continuares ocupados .. 

- ANALISI� DEL ARTICULO 21.

E�te parágrafo del artfcul� 21,_i·ntcoducido a Cltima hora 

en medio de acalorados dehate.s· en e.l Congreso, pr1ncipalmen

te prohibe-al .INCORA la adqüisición y expropiacj6n de pr�

di"os 11 invadidos u ocupados de hecho· .o cuya posesi6n estu-:

viere perturbada ·por medio de violencia, mientras por al

guna de estas causas estuviere� pendientes· quefellas poli

civas o acciones civiles o penales 11 • ·

Esta orden al INCORA de no intervenir cuando se presen�en 

conflictos sociales de tal natural e.za, contradice _los- ob-. 

jetivos generales fijados en el Artfculo 12. de la Ley 135 
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d� 1qa1 y creará canfusi6 n sabre la adquisici6 n y expropia-
/ 

ci6 n de mejoras por parte del- INCORA cuando e.l predi6 in 

v a d i d o u oc u p ad o de.· he ch o ten g a e l c a. r á c ter, d e b a 1 d í o , a - . 

demás facil itarf que. todo predio que ·se con sf_dere real o 
1 • 

s:i:mul adamen te como "invadidofl' automát.icamente q�e-de fuera 

de la accion del INCORA. El. probT�ma- plan teado por es·te 

Pará��af6 s��agrava si· se tien e en cuenta q�e de con formi� 

dad con los artfculos 32, ordinal c de esta misma le.y y 24 

n umera] l,.sobre Plan Ariual de.Refcirma Agraria, extensas 
. . 

zon as del territorio ·nacional quedarfan fuera . de.·1as pla-

nes de acción ·del Ins·t i t_u to de. Reforma Agraria. 

ARTICULO 23. El artículo 56 de la· Ley 135 ae 1961� qüeda-

rá asf·: 

ARTICULO 56. Eh los casos de: adquisición de predios por 

negocfaci6 n directa que afecte la totalidad d�l inmueble, 

los propieta�io� ·ten drán derecho a próponer al ·INCORA la 

enajenació n de. un a parte del fundo� Si el Instituto ·insis

tiere. en adquirir la totalidad del bien, eL'.propietariq ten

d r a'. derecho a- que se ex c l u y a de 1 a ne g oc i a c i 6 n u na ex te ns_ i 6n

equivaÍ·ente a cuatro {_4)' Unidades Agrícola_s· Familiares de 

las· determin ada_s para el predi.o,, conforme a las disposici'o� 

n_es 'de esta. ley si �l i n mueble excediere en · superfici-e. 

La ubicacci6.n del �erre.no s·obre el cual el propietarfo eJer

z a e l _de re c h o -de ex c 1 Ú(:s i ó n s e h a r á c o n fo r me : a l o · d i s p u e s t-o 
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en-el art. 60 de esta ley . 

. Cuando la adquisició"n ó e.xprop.iación se efectúe· pa·r.a la e

·je·cuctón. de., cualquiera de. los programas de qµé tratan·· los

numer�l_es-2� 5, 7, 8, 10, 12, 13 y is��el a�tf¿�lo 54 de
. 

. 
. 

esta. ley,_ el Instituto podr_á re:dücir .el área excluida.o ne-.

gar _ el derecho a ·e;Xcl usi6n,, si. su eje.tci-cio. impid_iere. la

ejetucióri del ·feipeciivo programa.

�as so:¿;_edade.s de hecho ·y \a·_s comunid.aqes d� cualquier í_n

_dole que seéln titulares delldere.cbci de. prop_iedad·':de· los 

bienes _que ei Iristitu7-o ad_quiera; se: consid.eran·como un so

lo· propieiario para el �Jer¿icio del deie.¿�� de exclusión. 

El. d�r�cho de exc1u·si6n podrá ejercitarse por una sola vez 

en c·ada ·programa o pr_oyecto de: Reforma Agra�ia, de manera 

que-'.la suma total de los ·te:rre.nos· dé. .. propiedad: de una per

s o n a n a tu ra l o· j u r 1 d i ca ; s: i tu a do s . d e·n t ro de 1 · · á r é a de u na 

zon_a �e_desa_rrollo y Reforma, Agraria, se consic;ferar·á como 

un solo_pre.dio para e.l �jercicio del .derecho de e:Xclusi6n.

ANALIS.IS DEL AR.TICULO 23. 

En este artfcu.ro 23 del iric'
.iso 4.2 indica que -el INCORA po-_ 

drá reduci� o negar el dere�ho de ex�lusi6n; -o se3 el de-

recho que tiene el propietario de·resetvarsé cüatr6 Unida-
. ' . _ ,  

des Agrar;_a·s.Fami:li'ates ·cuando.vende un p.red_io-al_)nstitu-
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to. 

-Esta�redticc{óri o.negación deT derecho de-�xclusi6n opera�

-segQn �1 artfculo, úntcame.nte para los: prog�amas· d� e.sta-

bleci�iento. d� ti�rras comun�les de �astoteo colindantes

con únidadés-Agricol�s Famfliares; reestructurati6n �e mi

.nffundfos, adecuación de tierras, vfas de acceso a zonas
. . . . ' 

rurales·; c�ritros _de in:v.es_t_igaciones, ·granjas,-.esc�elas, coope

rativas. y· ce·ntros· de. a.lm�cenami'ento· de. product·os agrope�ua-
' . 

rios; ensanchei del parfm�iro urbano;. d�tac�ón de tierras

en caso · de· cá.l amidad.es 'púhlfcas; obras de adecuación por
. . 

. � 

el HIMAT;_y re.forestación �e_ cuentas o mfcrocu�ntas hidro-

gráficas que _surtan de agua a ac-ueductos .municipales o ve

réc;iales. Es Tógfco entonces .qu-é se elimine de esta enume.;..

ración al programa más' importar:ite. y urgente de,sd_e. el punto

.de •flsta soc_ial: D0TACION DE TIERRAS Y MEJORAS A COMUNIDA-

DES· fNDI�ENAS. Ant'es de la presenté ley el Decreto 1368/74,

Art. �2., reducfa_a·l� mitad el derecho �e excluii6n.cuan

do - se trataba de reestructüración· de. resguardo� indfgenas.

ARTI�UL0 26. ET artfculo 61 de la Ley 135·de 1961, �ueda� 

rá asf: 

ARTICULO 61. Las tierras y me.joras qu� adq•uiera .el Insti

t�to Colombiano de la Reforma Afiraria -fNC0RA� las pagará 
·\ 



, 

181 

a1 El valor de. la tierra; e.n bonos· de. 'deuda públic;a con 

vencimiento final de cinco (5)- años, parcialmente redimi

ble� en cinco (5.l vencimientos anuales igualés ·y sucesi

vos, el primero d·e.. los cuales· ve.nc.e.rá un año' después de la 

fecfta de su e.xpedi�i?n l i.b.re.mente. negociables y' sobre· los

cuales -se causará y pagará se_mestrál.mente un interés .
f
gt.Íc!-1 

. .

al 80% del fndice nacional de. precios_á1 consumi�or �erti-

ficado. por el DANE �ara cada periodo. 

bl El .valor de las ·rnejoras �e pagará tonform�.a· la escala 

progresi�a que a· continuación se. tndtca: 

1.· Hasta el equivalente de los primeros 200 salari·os mf

nimo-s m�nsual�s se pag�rá de.· .. qJ11tado a la ·fecha de per_fe�

cionarniento de la tradición y �ntrega del bien al INC0RA. 

2. Hasta el equivalente de ros 300 salarios mfnimos men-

suales siguientes; se· pa.gará un te.q:io de su .valor como con

_tado inicial ·Y el saldo· en tres contad.os anual es, i gua-1 es y su

ce!? ivos, el .primero de los cuales .vencerá un .año después: de 

la fe.Cha de. perfecci6namiento .de la tradici6n y entrega 

·del bien _al Instituto.

3. Lo que e·.xceda del equivalente. a 500 sal arios mfnimos men-

s ua l.e s se pagará_ una sexta p.a rte de su valor como contado 

in .i c i-a l y el saldo e.n tres-contados anuále� iguales y su-

cestvos el primero de los cuales ve.ncerá Uri año después· de



.- . - .,..,, --:---· 

182 

la-fecha de. perfec·cionamfento de la tradici6n y entrega del' 

llien a-1 Instituto. 

PARAGRAFO 12-. Sobre. los s�ldos de precio o de.la ind�mni� 

zaci.á.n ·de que trata_el literal b).'dé este artfculo, se re

¿onocerá un �nter�s anual equivalente al. 80% dél incremen

to. porcentual. del índice. nacional de. precio� al �6nsumidor 
'. ( 

para emplea.dos,·_ce.·rtifi-cado p�r el DANE para los seis. (6) 

mese.s inmediatamente anteriores, a cada vencjmiento, paga-
, . .

de.ros por �eméstres v�ncidos. 

PAR A G R A FO 2 2 • La s · o b 1 _i g a c i o n é s p o r _ ca p i ta l e · t n ter e ses a 

_cargo d�i- tnst1tut6 de � ti� tr�ta el literal b) del �resen

te artículo, gozarán de la garantía· de· la ·Naci6n, y podrán 

'dividirse a soli�itud del acreedor en varios títulos valo� 

r�s, que -�er-án l ibreme.nte · n�goci'ables' pero ·no podrán ser 

·expedfdos ·por sumas inferi'ore.s a' cincuenta inil ($50.000.oo) 

pesos. Los -títulos así emiti:do·s, · e.n los que se indicarán

el plazo·,. los intereses corrientes. y moratorios,.y demás

requisitos establecidos por li ley comercial para los pa

garés, será"n re·cibi<los por- los intermediarios financieros,

por su valor nomin�l, como garantía de créditos de fomento

que -dichas entidades o�orguen ��ia el establecimiento de

actividades o empresas agropecuarias o agrbindustriales�

Los inte_reses que pague. e.:l Instituto- p_or concepto. de - deu

das· poj el pago d� tierras o mejoras · y -lo que dev�nguen los.
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bonos de deuda pa6ltca de que·trata 1� presente l�y, goza-
. 

" 

rán de exención de. impuestos· de renta y comple.mentarios. 

Los tttulos de· deber ·,que expida e.l INCORA deberán ser en

tregados; al •.propfetário.enaJe.nante a rnás ., tardar dentro de 

los 30 d'ias siguientes a la.entrega de.l inmueble.al Insti-. 

tuto, so _pencr de incurrir en .mala conducta :. sancionable· con 

destitución, al funcionario :res:ponsable del reta.rdo u oni'i-

si ón_. 

PARAGRAFO 32. En caso de que entre el INCóRA-y �l propie

tario de un. inmueble rural adqu.irido o expropiado · para la 
. 

. 

ej ecu_ci ón de programas de R�forma Agraria se acordare la e-

naj'enac i ón voluntaria de. la maquinaria, equ_ipos e impl'emen'"".

tos· productivos vinculados· .a la  explotaci-ón del pred'io, el 
. 

' 

precio de 'dichos elementos no podrá exceder del avalúo·prac

t 1cado por el Instituto. Geográfica- 11 A_gus t f n Codazz ;_u ..

La Junta Directiva del Instituto reglamentará los procidi� 

mientas, términos y condiciones de .las tompras- de que trata 

este parágrafo. 

ANALISIS AL A�TICULO 26. 

En concordancia con e.l favorable· sistema de pago de los· pre

dios por su AVALUO COMERCIAL, según se indic6 en los co

mentarios al ·artfculo 24, este artículo 26 establece una 

· . fo rm a_ d e . p a g o. d ·e 1 a s t i e r r a s q u e· me j o r a no ta b 1 eme n te p a r a
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los propietarios el establecido anteriormente por la Ley 

135 de. 1961. 

En efe c to , l a · · a.n ter i o r 1 e y c a l i f i ca b a l a s t i e r r a s · y_ o r den a -
•, 

ba. que las. [NCU,LTAS, por ejemplo, se pagarán eri bonos• agra,.. 

r·.ios de la clase· B, amort.iza,:bles a 25 años con interés del. 

2% anual. (Art·. 62', nume_ral 1 y. art. 75}. Establecía, asi

mismo, que 16s predios que en extensi6n total .o parte im-
..... �� . 

portante d� lo� -�ismos se explotaren· por medio de arre6da

miento, se cubrirfarr asíi La mitad en 15 con�ados an�ales 

con interes�s· d�l 7% anual y la.otra mitad con bonos agra-

-rios de la clase B .. (Art. 55, numeral 3 y art. 59, inci-

so 3 l .

. La nueva ley· 30 d�rog6 estos ar�iculos y desapé�eci6·la ca-
. . 

. 

lifitacj�n de la tierra- en t9dos los casos, en oposici6n a 

lo acordado en el Diálogo Na.cional dond·e únicam-énte se a

�rop6 la supresión de la calificaci6n·para progrijmas d� ex

cepcional urgen�ia e fmportancia como reestruct�raci6n de 

mf�ifundios, reestructuraci6n d� resguardos indfgenas, etc. 

(Ver Parágrafo 12. Art. 15 del Proyectri de Le� del Diálogo 

Nac-ional y p4nto· "Antecedentes relacionados con el proyec-

to de ley que present6 el doctor L6pez Caballero). 

EN.CONSECUENIIA, EN UNA FORMA TOTALMENTE REGRESIVA TODAS 

LAS TIERRAS SE PAGARAN ·DE IGUAL MANERA� �UN LAS INCÚLTAS 

NO SUSCEPTIBLES DE EXTINCION .DEL DOMINIO QUE LA LEY . 135 
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·DE Jq61 ORDENABA PAGAR EN BONOS AGRARIOS DE LA.CLASE B�
. ' 

Tratándose especial�ente de tierr-·as incultas, que no cumplen 

fun�i6n social �lgu��, ei generoso reconocimiento y pago

de este artfculo de la Ley ·30 deteonoce también el articu

lo 30 de la Cónstitución Nacionªl qu� e�tablece: La pro

pieqad es ·una funcibn social quª tmpl ica obl igacio-�es 11

•·• 

-: .· 

En _sfntesis, con es e irttculo cumplió en su integridad lo 

-ofrecido 'por los· Mf istros de Ggbferno (César Gavir;ia), Jus-.

ticfa.(José-Manuel rfas}, Ha�i�ttda !Fe�nando Alart6n) -Y

Agricultura (Luis G ille.rmo Parra), cuand6 presentaron el

proyecto di lej del Gobierno_ de V1r9ilio Barco. En la pá

gina 15 de �naJes drl Congreso N!, 47, correspondiente al

12 de agosto de 198', se. lee en 13 exposición de motivos: 

"El artfculo 26 del proyecto de. 10,Y", ·modificatorio del ar

tfculo 61 de la Ley 135 de 19�� ��t�blec� tre� formas de 

pago diferentes· seg·n el valor comercial �el _bien adquiri

do o expropiado, en ·condicfones que- mejoran n�tablemente 

el iégimen actual d pago de tiij�fas afectadas �ar progra

mas de reforma agraria, cuyo precio o indemnización se can

cel� en la actualidld sobre los.a9timados del avalao catas

tral, ·co.n bonos agrf .rfos de escªsu valor y· ct1Hcn circula

ción e� el mercado de tftulos, �OH interese� del 6% anual 

eomo máximo y plazo�
. 

que pueden llegar hasta 15 afias. Las 

reformas. de pago� ·p
l

o
-
puestas son un estímulo para la· c·oop1;

ración de los propietarios afec.tlú1os y para la ag1lización 

de los proé:e.dimientJs· de adquisic·t6n de tierras, .si�n-do aún

1 

' 

1 ' 
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me.jore.s que las condtciones de. merc·ado de bienes rurales 

existe·nte.s en rnuch.as regiones de.l país. 

ARTICULO 28. El arti.culo. 81 de. la Ley 135 de 1961, que.da

rá as i : 

. .  

ARTICUL0:a1. Las ' 11 Uni.dade.s Agrícolas:·Familiares 11 que se 

constituyan·en·zonas de. parcelación, serán entregadas · en 

propiedad, a per.sonas·_-de escasos recursos econ6mico�, por·

adj_ud icac i ón _administrativa sujeta duran te los qui ne� años. 

subsiguientes a las·causale.s de caductdad previstas en_ la 

p·re sen te. _ley. 

El Instituto · dictará i•a reglamentación para las zonas de 

parcelación, conforme a las ·siguientes re .glas:

la. ADQUISICTON DE LA PROPIEDAD POR ADJUDICACI:ON AD_MINIS-
. 

. ' 

TRATIVA. tos adjud·icátarios de, Unidades Agrícolas Familia-

_res adquirirán la ·pro�iedad. de la respectiva parcela_ me

diante re.solucfón exped·ida por el Ger�nte Gene-ral del IN

e O R A , . q u e se i n s c r i b i r á-; .e. n l a O f i c i n a d e Re g i s t ro s P ú b 1 i -

.cos correspondiente y en la que se . e.stab.lece.ré el· bien ob

jeto del ·derecho que se constituye, ··las obligaciones y_de-
•/ 

rechos d�l adjudicatario, las condiciones para la enajena

ción de la propfedad, constitución �e g�avámeries o trans

fer�ncia de la posición o tene.n�ia del bien, la vincula-
. •  ción del predio a forfuas asociativas de producción y las 
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causale.s de caducidad del d�recho que se constituye. 

' ' 

La adjudicaci6n se erite.nderi. perfecc1onada con el acto de 

notificac16n· de la resoluci�n de. adjudicaci6n, en que se 
' ' 

incluya .la aceptaci6n expresa por parte del adjudicatario 

qe las disposiciones contenidas e.ti ella con la· entrega ma

terial del fnmueb·le y_ con· la protoi:ol fzación ·de la resol u-

ti6n APJUDICATORIA EN UNA NOTARIA Y SU -INSCRIPCION .en la . 

Oficina de Registro de· Instrument_os P.úbl ico·s. 

En 1 a . re so l u é: i ó n de ad j u d i e a.e i ó n s e i n d i ca r á e l p re e i o , p 1 a

zo, int�rese�· y l�s �istemas de amortizaci6n .del bien ad

judicado. A�imismo, �e est�blecerá la facJltad pªra el ad

judicatario de pagar �l monto gel capital de 1� deuda en 

bonos agrarios de acuerdo con el· Articulo 78 de la presen� 

te ley. 

2a. REGLAS SOBRE ENAJENACION DE LA PROPlEDAD PARCELARIA. El 

adjudicatario ge una Unidad Agrfcola Fa�iliar podrá trans-

ferir por acto entre vivos la propiedad de la parcela pre-

via autorizaci6n del INCORA� conforme a lo �ispuesto·en la 

pre_sente le.y. 

En caso· de fallecimi�nto del adjudicatario de una Unidad 

Agrfcola Familiar, que nó h"ilbiere. cancelado al· INCORA la 

-totalidad.,del precio de adquisi.c_ión .del predio, el Juez.que

conozca de.l'-re�pectiv.o proceso de sucesión,· adjudicará ·en

i 
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comQn y proindfviio el derecho de. dominio sohre e.l inmue� 

bl�, a lo� herede.ros, c6nyuge_ sup�rstite., campanero o com: 
·,. 

panera permanente que de. conformidad con la ley tengan de

recho. Para todos· los e.fecto-s se. conside·ra la Unidad Agrf

c ola Familiar-�omo una espe�te que. nd admite divisi6n ma

terial'. En consecuencia, son. ab.solutame.nte nulos los ac-

- tos que co�travengan· esta pre.vis ton. En tO'do Gasa, los co:

mµner�s no podrán ceder sus de.re.chas sobre la· Unidad Agrí

col� ·Fa�iliar �in pr�vi� autorfzact6ri. d�l INCORA ·co�forme

a los pt¡ocedientos establecidos por e.1 art. 51 de la· pre.,.

sente ley. El INCORA, en tQdo caso, podrá optar por read-

quirir la parcela si consi gna, con la ace.ptaci6n de todos

lo·s ·�_eredero.s, el valor comercial de·l inmueble a órdenes de

la sucesión, ante el Juez de la causa, quien de plano ad

j u d i ca r á l a p a r ce. 1 a a 1 In s t_ i tu to . y ton t i n u a r á ·e l p ro ce s o ·

de sucesión so6re la suma depositada.•

3a. ·CADUCIDAD. El .Instituto declarará la caducidad de la 

adjudicaci6n por incumpl�miento po� parte de los adjudica

tario·s de las disposiciones de. esta ley, de sus re�lamentos 

o d� las cláusÜlas cont�nidas en la resolución de adju�ica

c i6n·. 

La declaratoria de caducidad dará derecho al Instituto pa

ra exfgir inm�diatamente la entrega de.-1� parcela, reinte-

granda lo que se le hubiere abonado por el.deudor al capi-
• . .

tal de la deuda, reajustando .a su valor pre�ent�·el pesos
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constantes, pagando las mejoras al pretio que se convenga 

con el interesado o se determine por peritos y compensan

do los intereses pagados �on el usufructo tjue de ·1a parce-

1 a ha ten id o e. l de u do r . El In s t i tu to p a g a rá l a s suma s de 

que. trata el presente inciso asf: 

Un contado tnicial. eq.i.Jiv·ale.nte. al 30% del valor total de · 

la'ofiligación y el saldo en cinco conta�os anuales, i�ua

lei y sucesivos, el primero de. los cuales vencerá un afio 

despuAs de la entrega de.T predio al Instituto. 

Sobre los saldos -a su cargo, el Instituto reconocerá los 

imtereses previstos para el pago de tierras en el Arifcu

lo 61 de la presente ley. 

Contra la resoluci6n de caducidad s616. procederá el recur

so de reposici6n pero el de.�dor, en caso de que la decla

ra to r i a de e a d.u e i da ·d s e d e b a a l i n c u m p 1 ;-m i e n to e .n e l p a g o 

tendrá de�echo a que se declare sin efectos si, dentro de 

los 15 dias posteriores a su ejecutoria, cancela el Insti

tuto el monto de las sumas vencidas. 

Cuando se declare · la caducidad de la resoluci6n de adjudi

caci6n, el fnstituto podrá exigir la restituci6n de la par

cela de acuerdo con el procegimiento de policía vigente pa

ra el lanzamiento por ocupación de hecho, previo pago, con

sign�ción o aseguramiento del valor que corresponda de a-
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cuerdo con lo previsto �n el present� articulo. Para so-
e 

• 

licitar el Tanzamtento= al tNCORA le bastar( presentar co-

pia aut¿ntica de la re.soluci6n declaratoria de la cad�ci

dad, junto con -sus constancias de. notificaci6n y ejecuci6n 

dentro de un plazo comprendido entre los 15 �ias post�rio

res a su ejecutoria y l�s tres me.ses siguientes. 

4a. SEGURO. Los adjudicatario� de una Unidad Agrfcola Fa

miliar, estarán en la ob.ligaci6n de afiliarse al sistema 

de. seguro de.·vida que el lns ·t'ituto contrate con la Caja de 

Cr!di.to Agrari_o, Indust�ial y Minero; con el objeto de que 

la deuda que pese sobre. la parce.la pueda cancelarie si el 

adquir�rite llegare a fallecer antes de haber cubierto . la 

totalidad del precio. 

PARAGRAFO. Para los efectos .previstos por el artfculo 94 

de esta ley, en relaci6·n con los. predios resultantes de la 

divisf6n de una parcialidad indfgena, se entendefá que la 

propjedad. pertenece a la comunidad indfgena respectiva. En

c o n s e c u e n c i a , q m� d a p ro h i b i da 1 a en a j e. n a c i 6 n o c e s i 6 n a cual -

quier título del derecho de propiedad sobre una Unidad Agrí

cola Familiar· y de la p6sesi6n o tenencia a favor de ter

ceros· que no pertenezcan a la parciali�ad indígena.La trans-
'-

ferenc i a del derecho sobre una parcela, por acto entre vi-

vos o por causa de. muerte, será decidida por el cabildo de 

la parcialidad indi.gena conforme. a fas normas especi·ales

que le son aplicables para su gobierno aut6nomo, previa 
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información al :tNCORA·-sobre. la re.spectiva tr�nsfer.encia o· 

cesión.
·- l 

- ANALISIS AL ARTICULO 28.

A este art.fculo 28 es· ne.cesario. form.\,llarle la·s siguientes 
.'"J!'. .. 

observaciones: 

l. ·El numer�.l 1.2. al hablar de la ad�uisición de propie-.

da d· p o r ad j u d 1 ca c i ó n a d m in is t r a t i va , e n e l 2 � . i n c i s o e x -

. presa que: "La adjudi¿ación se· ent�nde�á perfe�cionada con 

el acto de notificación d� la resolucfón de·adjudicación, 

con l a en t re g a mate r i a l del f n mu e b l e , l a pro toco l i za c i ó n de 

la resolución adjudicatarfa en una Notaria y su inscripci6n 

en la Oficina de Registro de _Instrumentos Pú·blicos 11
• 

Es evidente que po� ·desconocimiento de los trámites de ad

judicaci6n se ordenó nuevamente que la resoluci6n de adju
\ 

dicaci6n se · 11protocol ice en .una Notaría 11 ·� Trámite dilato

rio que precisamente habfa sido �uprtmido por la Ley 4 de 

1973 y que hoy revive sin justificación. 

2. El num�ral 3.2_. establece la forma de. pago al adjudica

tario que devuelve la· parcela por caducidad.: 1
1 ún contado i

, n i c i a l e q u :i va l en te a l 3 Q % y e l s a l do en c: i. n c o c o n ta do s a -

nuales, el primero de los cu�les vencer� un aílo después de 

la entrega del predio al Instituto. Contrasta la drasti..; 
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'

ctdad .de. e.sta forf!1a de pago a un campesi_no. que no'tiene más 

patrimonio, con ia liberalidad y favorabilidad del pago a 

los propietarios estiblecida en el artículo 2� de esta mis

ma ley. 

ARTICULO 30. El articulo 83 de la Ley 135 de 1961, queda-

rá a.si: 

ARTICULO 83. Los sistemas de pago, la -tasa.de int�r�s que 

se cb�rará a los cacipes�nos sobre los saldos· del pre¿to de 

ad q u i si c i ó � y 1 a gr ad u a l i dad de l a ta s a duran te e 1 p 1 a za del 

pago del precio, seráh determinad�s mediante resolución que 

e.xpida la Junta Directiva. En ningún caso lps ·;ntere.ses

que �e co·bre.n a los parce·leros. podrán exceder del. índice na

cional de precios al con sumidor certificado por el DANE pa� 

ra cada perfodo anual., ni -las cuotas �en�uales, que inclu� 

yan amortiz,ación a capital e interese.s ·podrán·.ser superio-

res a una te.rce.ra.- part_e: de sus ingresos. 

Los �ompradores cancelarán el valor de la parcela ·en un 

plazo de 15 años por los sistemas de amortización acumúla

tiva o capitalización, que al efecto establ�zca la Junta 

D i re c t i va de 1 I n s t i t u to , p e ro e 1 m o ,n to d e l e a p i ta 1 n o, c o -

menzará a cobrarse sino a partir del tercer año. 

No obstante lo anterior, el Instituto �odrá. fijar plazo.s

de amortizac'ión i.nferiore.s , a 15 años, o reducirlos, a so-
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l fcitud de.l fieneftctario y se.gún la naturaleza de la par-
•

cela, la capacidad prod�ctiva del Rre.dio · ·y_la c�pacidad de 

pago· del adjudicatario y su familia. 

·La Junta .Dtrecti.vá,. c·on la ·aprobación del Gobierno, _podrá

a·mpl far los pla_zos de amortizac.ión de las obligacio11es- v·i

g en t' es c u a n do ·1 a s· c o n d·°fc i o ne s 1 o ha g a n i n d i s pe ns a b 1 e s o re

f f na n ciar a los parcelarios las deuda$ vigentes_

El articulo 30 ·de la nueva.·1ey .establece que . �la t�sa de 

inter�s que-se cobrará a los parcelarios sobre los sál�os 

del pre�io de adquisici"ón, y la gradualid-ad.-de la tasa-du

rante el plazo del pa�o del precio, s.eráh ·determinados me

diante resolución que expida la Junta Directiva" y adicio

n a q u e· es: t.o s in ter es es p o d r á n . a l c a n za r ha s ta e 1 l 1 m i te de l 

1 n d i c e n a e i o r:i a l d e· p re c i o s a l c o n s· u m i d o r c e r t i f i ca do por el 

DANE,. para cada periodo anual. Es evidente la desmejorá pa

ra campesinos adjudicata�ios por cuanto el anterior articu

lo de la ley 135 de 1�61 estableció tasas de interés del 2% 

durante los dos primeros_ años, y del 4 %  du_rante los 13 años 

restantes; medida é�ta q�e se ajustaba al prop6sito de ha� 

cer menos gravosa la situación de los campesinos que se en

cuentran déntro de los niveles de pobreza absoluta. 

A�TICULO 42. Deróganse los articulas 19, 20� 21, 33, .59

Bis, .62,·63, 106, 109; 115, 124, 126_, 127, 128, 129 y 130 

de 1� Ley 135 de 1961; los Capítulos I y II del Decreto 
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1368 de 19.74,. y las: ·de.más disposicione:s· que se.an. contrarias 

a la presente. Ley. 

El· artículo 42· de la Ley no de.rogó_.las otras disposicion·es 

soó:re las cuale.s:· bu6.o acuerdo en _el Diálogo Nacional,. es

pecialmente. la Ley 6[75 �obre. _apar�e.ría,.y la Ley 57 de· 

190.5, sao.re lanzamiento por oc upa c ión de h ec h.o para que en 

,predios ru�al�s flo-se aplicar� por las autori�ades de-poli

cfa está médida de ,�·dtctadura de Rafael Reyes, sino las 

disposicfones .de la· Ley 200 de. 1936 por. parte no. de los Al

calde� si�o
1

de- los Ju�ces. 

.. 

'. 

¡ 
/ 
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Una. vez- aprobada la creación de.l Incora, los .gr:andes pro

piet�rios basados en su po�er econ6mfco-y político, para

lizaron la acción de éste y encaminaron sus actividades ha

cia labores marginales. 

La decisión pQlftica de no transformar la· estructura de-te

nencia ·de tierras, hizo que la ley que creó el Instituto fue

ra dilatada. Basta apreciar que la expropiación de un pre

dio.según la Ley 135 ·de 1961,- i.mplicaba el c_umplimiento de 

grandes trámi:tes y la acometida de tr.e·s grandes procedimien

-tos en un lapso de nueve aHos, asi: uno admini�trativo an

te INCORA, otro judicial ante el tribunal adm.inistrativo 
' . 

del departamento donde se encuentre el predio, y un tercer 

pro ce d i miento .. ta m b i é n j u d;: c fa 1 · ante e 1 j u e.z c i v fl de 1 c i r..; 

cuita de ubicacióri del _predio, situación és�a que se agra

v6 con la aprobación de la Ley 4a. de 1973, llamada 11tela

raHa jurfdica por los campesinos y que estableció cuatro 

factores para definir los predios: explotaci6n, alojamien-

·to .h1.giénico, contribución a la educación y conservaci6n de

recursos naturales, que hicieron ��ácticamente imposibTe la 
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ex propiación de pre.dios. 

Veamos·cuál ha sido la laboi del Iricora y si ha modifi�ado 

la estructura agraria q�e h�mos ve.nido detallando: 

·, 

El Depa '.tamento Admi n f stra ti va Nac i onál de Estad is ti e.a, en 

su Bore.tfn N2• 222, de- e.ne.ro de. 1970, hizo un análisis so

b�e la concentraci6n . de. la prQpiedad de 1� tierta · en la dé

cada de.l 50 y la labor -desarrollada por el Incora ··desde 1961 

hasta e.l afio 69; determinando que e.l coefitiente de concen

tración de la tenencia de tierra e.n 1960 equivalía a .Q.86 

m i en t r a s que en 19 6 9. , as e e. n d _1 a a O . 8 2 . De -1 o e u a l s e e o n -

cluye que el DANE aprecia que la labor del Incora hasta el 

afio de 1969 modificó el coeficiente. de concentración, solo 

en O.Q4. Este coefi.ciénte denominado "Coeficiente de Gi

ni", , es una m·ed'ida internacionalmen·te adoptada para indi

ca r como e's t á d i s tri bu i da l a pro p i edad so b re l a l i erra . P a -

ra obtenerlo se tiene en cuentá la totalidad de los predios 

reg.istrados y Ta· superficie que ocupan. Se toma cero 110 11

, 

como indice. e equidad absol u.ta y un-o 11 1 11 como rráxima con-· 

centraci6n. En el caso en �studio un coeficiente de 0.86 

indica el alto fndice de concentración al cual hacemos re

ferencia. 

Para ·obtener los anteririre.s ·datos, sobre el impacto de las

lafl.ores del INCORA en la modificación de la estructura .. de 

tenencia, el DANE tuvo.en cuenta la entrega de 1.194 títu-
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los definttivos sobre 13.656 hectáreas y 4L153 contratos 

de asignación, basta 1969 sobre tierras compradas y expro

piadas. 

La decisión polftica que tiene como instrumento la apli

caci6n de la 1·ey, cuando �sta es compleja y dilatada, o la 

no aplicación c�ando e� clara y fápida, se va a reflejar 
. 

. 

en los mfnimos resultados que da el INCORA al· cumplir 25 

a�os de existenciia, pues en el lapso d� diciembre de 1961 

, a diciemfu.re de 1985 figuran ingresado$ por compra 4.009 pre

dios sobre 66.035 hectáreas e ingresados por �xpropi.ación. 

de 254 predios. 

En �elación. con las reservas y resguardos fndfgena� que el 

I ne o r a tia . c o n s t i t u i do , l a p res i ó n de . l a s o r g a n i za c i o n es in - . 

dfgenas y la mistica de lQs funcioriarios que �an trabajado 

en estos programas han permitido que enire 1966 y 19é0 .se 

hayan conformad6 23 reservas sobre 1.650.b24 hectáreas. Es-

tas reservas como su nombre lo indica si.gnifican la 
\ 

. dest1-

naci6n de terre�os baldfos para la utilizaci6n de la po

blación indfgena, sin otorgar titulas de propiedad sobre 

la tierra.· A pattir de 1980 se vari6 esta polftica, op

tando por la constitución de resguardos, que implica la ti

tulación, -la: propiedad privada de las tie·rras en ·favor - de 

los 1ndfgenas, y se optó por la conversi6n de las antiguas 

reservas en resguardos. En esta.forma, �asta dici�mbre de. 

1987 se han constituido 177 resguardos sobre 11.�52.926 
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hect�reai en·favor de 23.172 familias ·indigenas. Aunque la 

mayorfa de estas la6ores sé ha cumplido en tierras margi-

n a l es , no pu e d.e de s c o no ce r se s u i. m p o r ta n c i � . p a r a e l fu t u r.o 

de las comunidades .fndigenas. Por ello es necesario lla

mar la atenci6n sofire un problema qüe de no solucionarse-a� 

cabará con estas realizaciones y adicionará un ingrediente 

a la violencia que vive. el país: lás reservas y los re_sguar

pos constituidos deben sane:arse propiciando el pac-ífico tras

plante· de colonos no fndigenas medi�rrte �l pago j�sto de 

sus mejoras y su isentamiento en zorias previa��nte estu

diadas·, junto con la adopci6n de. medidas q_ue impidan la jn

vasi_ón de. d."i.chas reservas -y resguardo·s .. En caso de que el

Jncora no cump.la con esto, se avizora en un futuro muy pró

ximo el enfrentamiento entre- indios y colonos. 

Lo anterior en relaci6n con·reservas y resguardos en zon�s 

marginadas; pero existe· en ·eT pais, en zonas ·vinculadas a 

la economia nacional, 57 resguatdos y �omunidades civiles 

indígenas con una población de. 108.160 _personas-, sobre una 

to ta l i él a d ·de 15 5 . 028 h e c t á re a s q u e a f ro n ta n e 1 gr a n m ín i -

fundio, la presión y al despojo de tierras por parte de 

los sectores no indíge_nas. El défic.it de t'ierras para es

tas comunidades y resg'uardos e? de 293.623 hectáreas� lo 
. 

. . . 

cual amerita la aproba�ión por parte de la Jun�a Directi-

va.del Iricora de 57 programas de reestrti�turación� Y no 

obstante, en 25 años la Junta Directiva solo aprobó 8 pro-

grama� de los 57 requeridos, con el -agravante de que. una 

. ' 
'I 

' 1 
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vez se iniciaría el· programa se. hicieran los· trámites de 

adquisici6n y e.x�ropiftci6n que exigen el cu�plimiento de 

dtlatados pasos para culminar el protedimiento: Para a

tenuar estos minimos r�sultado�•en materia de compra y ex-
11 '-

propi ación, el Incora incluye en los cuadros de Tierras·-In-

�resada� que.presentamos en el Anexo , una térce�a co_lum� 

na solire tierras a_dquiridas p_or cesión o donaci6n,-_que en 

realidad son tierras ut-fl izábl es en su mayor ·extensión y. - .. 

. en �u parte útfl se encuentran expl9tadas por colonos. e:s 

d¿ci�, son li�rras cuyos títulos habrian sido cancelados 

de tódas manera� ante la inexplotación por parte de.· los 

pro p � e ta r i o s . ( Cu a d ro 1 ) . 

En concordancia con el mínimo volume� de ingreso de tierras 

será la ·adjudicaci6n. de ·tierras adquir-idas� oe· conformidad · 

cdn 1·0 est�blecido en el art. 80 de 1� Ley 135/61, las tie-

rras que el I�stituto adquiere por compras o expropiacio

nes deberá!'} entregarse a los 'agricultore.s de. ·escasos re

cursos econ6micos para su explotación bie� en forma indi

vid·ual o en'forma com\jnitaria. Las realizaciones en dota

ción�� tierras comprada�� ekpro�iadas es ·iol·o de 538.470 

hectáreas,_y el Incora adiciona a estas tie�ras las cedidas

para atenuar estas mínim�s realizacionss correspondientes 

a 1 os 25 años de 1 abo res., 

En e 1 Cu a d ro 2 , q .u� ta m b i é n i n c 1 u i m o s e n e 1 ¡:; re s en t' e c· a p í -

tulo, figuran un-total de adjudi_taciones en tiirras compra--_ 

da s , ex p ro p i a ,da s y c e d :i d a s d e 5 7 .' 9 9 1 so b re l. O 6 L 8 6 7

' ' 

·' 
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1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971. 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977· 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

TOTAL 

Fuer.re.: 

Cufdro No, 1 

. TIERRAS INGRESADAS POR INCORA 
FONDO NAClot�AL AGRARIO SEGUN MODALIDAD 

COMPRA 

Ne. 

4 
31 

329. 
155 
223 
223 
482 ·. 
404 
537 

. 422 
302 
127 

87 
67 
22 . 

396 
9 
5 
6 

12 
13' 
37 
43 
74 

Hu, 

1.414 
11-319
17.803
28,595
10.596
20,616
3,0,884
27,822
69,072
72.084
48.870 
24.747
21.751

9.010 
3.536' 

.3.474. 
1.195 

395 
11.944 

3,_295 
· 5,231
13.114
12.630
23.019

4.009 472.470 

1962 - 1985 

. EXPROP/AC!ON CES/ON TOTAL 

NI', 

3 

1 
2 

10 
7 
5 

21 
· 25

15
, 1 O

8
12
·23
32

31
1 4
13
5· 
7 
8 
2· 
1 

H,r, 

1.229 

7 
468 

5,418 
3,045 

627 
9,015 
7,749 
3,200 
1.488 

· 1,974,
2,395
3,778
6.040
3,821
5,723
2,860
2,938

'902
3,092

111 
180 

254 . 66,036 

3 

32 
28 

5 
14 
30 

16 
15 
53 
11 
1,0 

5 
4 
4 
1 

4 

2 
3 
3 
2 

246 

- 4 1.414 
· 101.36.6 . , 37 113,914 

36.701 .:_ · · 361 ... · ...
. 54,509

· 100.833 ·:·: -··184 " . .136.440
. 7;307 ···---· 230 .,, ______ '18.371 

6i361 · 24J.... .. 32.3SS.
22!�03 . 51,9, : 56.,332 
za.os 1 · · 426 ·• sa.s3o ·

8.514 573 :,': 86.601 
18,782 5qo · ... 98,615 

4:1 95 :: 328 68. 271
:3,559 147 �- 29,794 
1.040 100 ,. 24,766 
: 744 .· 83· � 12._149 · · 
·2.427 49 9. 740

363 428 9,SS7 · · 
- .. 40 ; 5.016 
·- 19: 6,118 

s·22 
·· 23 -� �--. 1 s.31 e 

... - 18 ... 6.233 
1,120 .. 22 · -·7,303

' :- . .  · .: 00 . 46 · ,. · 16.301 · 
257 48 12.9'98 P/ 
255 ·77 · ·. 23.434 PI

·360.931. 4.508 . .. .. 889.436 P/ 

- Listadd del computador resumen cronol6gico de adquisición de tierras a D ic./86 para los añc·s 1952
a 1 982 ·inclusive,

- Listado del cc::,mput;;dor· resumen cronológico de adquisición ·de tierras a Dic./65, e ,informes de se
culmlento trimestr¡¡I del P.N.R, de regionales para los ai'ios 1983 y 1984,

- informes trimestrales de juri'dlca de las regionales e informes de seguimiento trimestral del P.N.A.
p¡¡ra el año de 1 985; · · 

Nota: 

Los cambios en las cifras de los años s.e debe a ta inclusión au�omatiz�ca de los predi�s que -.·enían 
·figuran.do sin fecha,
Se observa especialmente en 1 977 por la inclusión de más de .300 lotes del Distrito de Riego de la
Uni6n Rolqaniflo Toro.

P/ P·rovisional. 
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hectáreas, e� decir, el promedio e� de. 18 hect�reas por fa-• 

mil tas� Si apltcamos este promedio a las hectáreas adq�i

ridas por compra y_ expro�iijción· �ue asciende a 5j8.470, en

contramos que el número de· -fami:l ias· benefi éiadas. por tie

rras adquiridas dentro del programa de. Reforma Agrari�, es 

únicamente de 30.000 y no d� �7-�91 como se pretende por 
-

�- -

el -Incora, ·a1 sumar a. las .adj�dic�ciones d.e tier,ras e.ampra

das y exp.ropiadas, las _tierras objetq· de cesión. {Ver Cua 

dro 2 l.

Al éoncluir, podemos anotar que e'l balance de activ-.i.d.ades 

de l. I n c o r a ·-en 2 6 a ñ o s e. s de s o l a do r y m :f.ti i m o a n te e l · p ro .:. 

grama �ue. prese.nta . ·e1 sector agropecuario colombiano ca-· 

·racterizado por graves conflictos sociales-d�rivados�ptin

cipalménte. de la ·conce.ritración de la propiedad sobfe la 
, 

. 

tierra y de_la ausenci� de· la participación campesina en 

el proéeso de cambio de la estructura de .la tenencia. (Ver 

. Cuadro 3 l.

Utilizando como indicador de la distribución de la propie

dad ·nuevamente el Coefici'énte de Gini_ que. e?(plicamos .al .i

niciar este .punto y los informe_s del DANE y el IGAC, encon

tramos que dfcho coeficiente ascendió a 0.87 en 1984 de tal 

manera que, tomando cero (0), como indice de equidad -abso

luta y uno (.11 c'amo máxima concentración·, sitúa-a Colombia 

entre- los pafses en con.centración de ·propiedad sobre la tie-
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Cuadro No, 2 

REALIZACION _EN DOTACl()N DE TIERRA� COMPRADAS, EX,PROPl�DAS V CEDIDAS 
1962 - 1985 

ADJUD/CACION AS/GNACION TOTAL 

AfJ.O T(tu/o Has. Título Has. Título Has. 

1963.* :320 ;. ,2.1,72 1 2  360 332 2.522: 
1964 525 4,865 76 . 1,533 ' 601 6,398 
1965 256 .: 10.497 143 1,548 399 12.045 

.1966 304 1,766 .... 414 · 2.900 718 4,666 
1967 456 8.873 243 .. 3,812 699 . 12.685 

. 1968 713 . · 1-9,917 · 753 . 10,856 1,466 30,773 

1969 1,.344 '24.878 '409 7,168 1,753 32.046 
1970:· . 1.913 32.085 752 22,334 2.665 54.419 
1971 1.536 25,818 . 718' 19.272 2;253 45.090 
1972 . 1.466 27.066 3,347 52.900 4.813 79.966 
1973 996 ·29.006 3.314 58.561 4.31 O 87,567 
1974 617 12.403 2.366 .

41.473" 2.983 53.881 
1975 2,247 43.428 .. 1,646 . 26,088· 3,893 69.516 
1976 2.431 · · 52.652 1,535 . 21,020 ·. 3,966 73,672 
1977 · 3.816 . , 79,813 1.496 27.492 · . : 5.312 107,305· 

· 1978 3.514 69,719 1,343 · 14.100 ·4.857 83.827 
1979 · 2.024 3,6.598 714 ,7,757 2,738 44,355 

'1980 · 1'.838 31,618 436 2.945, 2.274 . 34,563 
· 1981 2.682 51.500 367 9,996 ·3.049 61 .504 
1982 ·1.498 26.625 164 6.319 ·. 1.662 32.944 
1983 · -2.460 39,440 88 4A77. .2.548 43.917 
1984 2.079 40.519 149 ,4,738 2.228 46.257 
1985 ·2.25� 34.971 · 213 7.978 . 2.4 72 · 42.949'

TOTAL A/ 37.293 706.242 20,698 355.625 · 57.991 1.061,867. 

fu�� . . ,' 

- · Informe de respuesta al cuestionarlo enviado al señor Ministro de Agrlcultúra y al Gerente General
del I NCORA por los Senadores Jaime Piedrah(ta ·y Fallo _Andrade - Nov,/75, para los años 1962 a·

• 1'97 4. . 1• • l •, 
� ' • •• 

'• ." • : 

- 1 nformes de gerencia par'a ·10s sifos 1 975 a 1984� · 
....... Informes trimestrales de Jur{dlca de ·1as ºreglones e !�formes de seguimiento trimestral deÍ P.N.R;

pa'ra el afio 19�5. 
• 1 ne luye 1 962,

. A/ 1 ncluye tierras readjudlcadas y reasignadas, 



CUADRO_ 3. Dist r i bu ci ón de la p r op i e d a d  de la t i e rra en C_olómb i a .  

Tamaño (Hectáreas ) No, .de predios % 
Superficie 

% 
Tamaño -(Has.) 

de los predios. Hectáreas promedio. 

Menos de 3 1.095.919 56.9 1,027.246.5 2.8· 0.9 

3 a . 20. · 561.508 29 .16 4.320.138.8 11.7 7.7 

20 a 100 209.129· 10.86 8.956.001.8 24.2 43.0 

100 a 500 51.705 · 2.69 9.821.378.3 26.5 189.9 

Más de 500 7.110 0.37 12.881 .-780.6 34.8 .1.811.8 

TOTAL 1 ·,925.372 100.00 37.oo6.536.9 100.00 19.2 

Fuente: Catastro Nacional 1.984. Diciembre. Excluye a Antioquia _y Chocó que tienen·catastro separado 
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rra más alto de.l mundo. l:léctor Mcindrag6n en el artfculo ci:.. 

tado anota: 11 El indice. de. Gini: o de concentración obtenido 

a partfr de estos dat6s e.s de 0.87, igyal al del catastro 

en 19.?U. Cierta "democratización". de. la propiedad de la· 

tierra permitida por la col.onfzación de fi·ncas entre 20 y 

100 hectáreas y por el, fraccionami:ento de predio_s _de ·más 

de ·500 fue·. contrarrestada por e.l crecimiento ·de los lati-
. .

fundios de_ �á� de 1�0 00 he.ctáte.a� cuyo tamafio· promedio pa-

-s ó de 2 . 6 7 4 hectáreas en 19. 7 O , has ta 3 . 5 6"2 IÍ e c t áreas en

1984. Hay casos en los .datos del catastro que son aberran

tes .. El principál es el rípi·do crecimierito de la gran pro

piedad en i1 Valle, a costa de la descompo�ición ·de la pe

queHa parcela en· el p�riodo 70/84. También son.excepciona

les lai cifras.de conce.n�ración para los departamentos ·d�

Cauca y Narifio y par� los muni�ipio� del Magdalena medio

por la ace.leiada reducción del namero de predios por absor

ción de los -pequefios. Hay que tener en cuenta q�e los cua

dros de distribución de la propiedad, cu�ntan predios y no
' 

. 

propietarios. Elay muchos propfetarfos co-n más de 1.000 hec-

táreas aunque ninguna .finca suya supere las 300 11
• 

Esta situación, �ue aumenta en 0.05 los indice que obtuvo 

e.1- DANE en 19.69, es lógica si se consi'deran principalme-n

te el. mfntmo resultado de las accidnes de Reforma Agtaria 
' 

1 

por parte del Inéora, y la titulación de baldíos efectua-

da p6f .!ncora entr� jgjo y 1987� que:astendi6 a 190.840 

titulas sofire 5.090.738 hectáreas. Esta titulación de 
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b.a1dtos, o sea e.1 otorgamie.nto de tttulos de.' propie.dad pri

vada sao.re.. tierras- del Estado,. faci:l itó la concentración de.

_la. propiedad _s:i se .tiene ·en cuenta que por regla. ·g_eneral el 

In e o r a ad j u d te ó n.á s ta 4 5 Ó.�-. h. e é tá-r e.a s so b re l as e u a 1 e s · e x i s -

t� a6�ofuta lt�ertad-de comprave.nta y que.ista superficie

adj ud fea ble se ampl_la a· l. 000 y ha-s ta 3. 000 hec;: tá reas en

lo s Ll a.no s · o r fe n ta l es 11 • 

Como.si· lo anterior fuera poco,. otro factor· interviene pa..:. 

ra.a�ravar �1 pro�lema de cbncentración de la prop�edad so

bre la.tierra: ,El_ 'dinero.prove.nfente del narcotráfico en 

su busca de 11 .tnversiones legales". en b:usca d� la me'j_or tie

.rra•como sitio de promisi6ri donde. fugazmente se establece 

infraestructura, ie brinde empleo transitorio, para lu�go 

dedicar las.tierras a ganade.rfa extensiva donde antes la 

agricultura �raspe.raba� 

En resumen .e.ne on tramos que f re.n te. a es ta can cent ración de 

la propiedad, que e r·e.a · fuertes i nt_ereses con.tré!,�ri os. al pro-

ce.so de Re.forma Agraria�y a la_participaci6n campesjna, s6n

tnfimos los resultados· del Incora después de .25 años de ges

t i ó n y a q u e l a· s · f am i.l i a s b en e f i e i a da s e o n t i erra s a d q u i r i -

das ascienden Qnfcamente a 30.000, cuando para 1980, un to

tal. de. l.09�.421 asalariados agrfcolas esperaban convertir-· 

se �n propi�tarios; y 469.509 ·mfnifundistas requerf�n la 

compra á expropfación. de. latifundios colindantes para. con-. 
1 ' • • . 

tar con adec'u.adas ·y rentables unidades de explotación· a-
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grope.cuaria. 

Para los programas de•adjudicaci6n de. baldfos y .compta y 

entrega d� tierras en ·zonas de �e.hahilitaci6n-, qüe tuvie-
. . 

ron- su origen e.n: la Ley 35 de 1982, e.l Incora, se.g.ún infor-

me de la Presidencia de la RepG�lica y del De�aftamento Na

cional .de ·Planeaci6n, ejecutó hast·a 1987 un presupuesto to

tal de 3.933 millones de ·pesos. La Junta Directiva del In

cora establecfó tan fav6�able�· sistemas de pago a los pro� 

pietarios que.vendieran sus tierras a�- tncora en iona� de 

re.nahilttaci6n, que mediante.;Acuerdo 027 del 24 de julio 

de 1987, orden6:-

"Articulo .32• Adóptanse las siguientes· medidas de pago de· 

las -tierras que se adquieran en desarrollo ·del PNR: cuando 

el valor ofrecido sea hasta de 1.000 'sal.ar•ios mínimos men-

s u a l es el p re e i ·º s e: ca n ce 1 a r á d e e ó n ta do . S i l a c u a n t í a de. . 1 

la oferta fuere -·superior a 1.000 salarios m1'nimos', sin. que 

exceda de .2.50.0, se ·reconocerá· un contad-o inici.al ·del 50%

del precio total'y .e.T saldo se pagará en- dos contado·s anua-

les y sucesivos a los· que se. reconoce.rá un interés equiva-

lente al 80% del i�¿r�mento ��l índice· de �re�ios al con-

sumidor certificado por el DANE. En el evento de que el 

valor ofr�cido sobre.pa-se_ los 2.500 sa.larios mínimos; se en-

t re g a r á e 1 p r � p i et a r i á u n_ · 4 O % de l p re. c i o to ta 1 a t f tu 1 o d e 

contado i�icial• y el saldo se amortizará en tres contados 

·anuales y su�e.sivo_s a·. los que se. ·reconocerá el mismo -in
terés establetido por el DANE.
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Este sistema dé pago q�e. tendrán que asumfr los campesinos 

tfae co�o c6nsecuencia el alto volumen de ofrec1miento' de 

tierras y la carencia de presupu��to para adquirirlas. 

Para amfnor·ar el i:mpacto de la fqrm·a de. pago en· las. zonas 
"' 

de r·ehaó.ili:tación, este acuerdo de Junta .. Directiva -fue de·-

rogado· por·el Acüerdo No·. 28 de agosto 29 .. d� 1988, median

·te el cual todos los. pre.dios_: cu,Yo. valor exceda de LOOO

salarios mí'nfmo"s· se--.pagarán así: Ui, contado inicial del-
. ' 

40% y·el saldo en 3 c9ntados· anuales, iguale·s y sucesivos.

Este Acuerdo fue publicado en el.Diario Oficial N2• 38.492

Hel � de se�tiembre '.d� 1988.

Este es el panorama general de la estructura agr�ria, que 

motiva las discusiones y crfticas por parte de las organi

zaciones campesinas, a la act��l lé�islaci6n agraria; pero 

fundamentalmente crfticas a la dec��ión polftica de no �o

dificar �sa. estructura. 
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CQNCLUS ION.

Colomb{a adolece de-un panorama agrario-con- g_ravísimas fa

llas est��cturales� El coefi�iente de concentración d� la 

pr9piedad rural asciende a 0.87, .lo cual tomando "O" como 

'índic_e de equidad absoluto y."l", como máxiiria concentraci6n 

sitaa a Colómbta �ntre los. países -con con¿entraci6n de �ro

pi_edad sof>re la tierra más altos d-e:�l ,mundo. 

Un panorama agrario do�de los datos estadfsticos oficiales 

del DAN.E i'nóican 'la existencia e.n el campo _de 262.000 fa

mi_lias, que en realidad pueden ascender a ·60·0.boo, según los 

datos que adelan-te· se-indican, en GÓndiciones de POBREZA AB

SOLUTA� es decir que ca�ecen entre otras cosas, de ingresos 

permanentes·; de alime.ntaci6n, de viv-ienda,. de agua potable 

y d e e d u e a e i 6 n .. •La p o b l a c i ó n del á re a r u r a l d e l pa í s , o b - . 

jeto dé estudio, es la que present� las ta�as más altas de 

prevalencia de estos males sociales de la comunidad: la des-

'. nutrfci6n iranca en· los niHos alcanza una tasa del 24.2%, 

la mortalidad tnfantil es del 80 por mil, el 56�8% de los 

hogares no satisfacen las ·necesidad'es n.ormales de alimenta

oi6n; el 84% no dispone de acueducto; el 60.5% de esta po� 
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bl�ción no le da ntn�an tratamiento al agua para beber; so

-lamente e.l 21.4% dispone de al�antarillado o pozo séptico 

y· para completar el pano.rama del área ·rural, el 31:% de sus 

mujeres entre· 15 y 49 afios,. no ha ido._jamás a la escuela". 

(Informe N2. 420 del DANE). 

. . / 

Qui'enes aún c;tüdan de la nece.sídad· de. una Reforma· .Agraria de-
¡ 

ben ·comprerider· que e.s.te es·· el programá que radicalmente de..: . . 

be .éie:saparecer: con esa- re.forma .. 

�os encontramos, entonces, ante un pano�ama -agiario d�nde 

el instrumento· que supüesta�ente fue ·cr�ado para .int�rve

nir e.n la .modificación de· la estrµctura agraria, el INC.ORA 

al cumplir sus 2s··afios de.labores presenta unos pobres re

sultados que �e refl�jan en ·la exp�opiaci6n de 254 predios 

sobre 66.035 hectáreas, la cpmpra de ·4:009 predios sobre 

472.470 hectáreas y la consi'gujente entrega de estas 538.505· ,.. 

hectá�eas de tierra de· Reforma Agr?ria escasamente a.30.000 

familias campesinas. Resultados é�tos tan. mfntmos que o-
, . 

bl igan al -INCORA _a inflar las· estadísticas de tierras ad- , 

quiridas _sumando las _recibi:das en cesi6n, 3 50.000 hectáreas 

en su mayor parte fnutilfzables, y destacan�d la .adjudica

cf6n de baldfos qu� en los 25 afias ascendi6 a 171.723 tf-

t u 1 o s so ó re 4 ' 9 8 8·. 7 21 h e c t á re a s . S i n 'te ne r en · c u en ta e l 

INCORA que está títulacion_ de baldfos, o sea el otorgamien-
' ' 

to de_ tftulos de propiedad pfivad� sobre tierra� del Est�-

do, facilitó la .concentración de. 1� propiedad sf se tiene 

. . ¡ .' 
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e.n cuenta. que eor -re.gla general el INCORA adjudicó' hasta 450

�ectáreas soire las cuales exisie. libertad de compra venta

y qua esta sup�rficie adjudtcable �e amplia,a 1:000 y.3.000

hactáre.as e.n .los Llanos Orientales.

Eii- los progra�as de. Reserv-a·s y Resgua_rdqs Indígenas,. entre 

1966· y i9BO se han cónformado 23 reservas sobre 1'�50.024 

hectár.eas 'baldfas.; y hasta diciembre.-·de: 1987 se construye-. 

ron 177 resgua�d�s sobre.·11 1 252�926 h�ct�rea�� A�nque la_· 

mayoría de. esta· labor se. ha c_umpl ido' en tie.rras marginales, 

no puede desconocerse su im�ortancia para el futuro de las 

comunidades in�igenas. Por ello ,· una labot indispensable 

del ·INCORA es el saneamiento ·:de. .estas reser·vas mediante el 

pago j�stb y oportuno d� las m�j6ras a los tolonos:y.su re- ( 

ase.nta�iento en zonas previamente estudi�das para· evitar 
' 

' 

enfrentamientcis trágicos que se avizoran entre grupo� 

colonos y los indfgenas. 

de (" 

---· -'.;�. 

En relación con el ·Programa de Reestruciu��ci6n'y de Res

guardos Indígenas los .resultados· son más pobres: 57 resguar

dos y comunidades civile .. s _i:ndíge.nas con una. población de 

108.160 p�rsonasi,sohr�·un total de 155.028 hectáreas afron

tan el ·mfnffundio -y-e'l despojo de. sus tierras. El déficit 

de. tierras par� estas comunidad�s.y resguardos es .. de 293.623 

hectáreas', lo cual ame.r.ita 1a··�probaci6n· urge·nte por p_arte 

de la Junta Directiva del ]NCORA de 57 pro-gram�� de rees

tructur-_ación .. que la ley desde 1961 ordena adelantar .. Pero 

'f-
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e.n 25. años, la Junta Directiva s.ólo aprobó- 8_ programas de

los 57 requeridos. 

Para e.1 programa de adjudicacipn de baldfos y compra y en

trega de. tierras e.n zonas de. rehabilitación, que tuvo su·· 

origen e.n la Ley 35 de 1982, e.l -INCORA, según informe. de 

la Presidencia de la Repútil.ica y el Departamento Nacional 
-· '

de Planeación, ejec�t6 hasta 19?�-un presupuesto total de

3.9.33 millones: de pesos. La. Junta· Direc.tiva del Incora es-:

tableció muy favorables �iste�as de. pago a los ·propietarios

que vendieran sus tierras al .INCORA en zonas de rehabilita

ción mediante. acuerdo 027-.-del 24 de julio de· 1987. Este fa

vor�bl e sistema de pago que t�ndrán que sumir .los· campesi

nos trae como consecuencia el alto volumen de ofrecimiento 

de tierras y la carencia d� pre.supuesto para adquirirlas. 

Dentro de este marco general nos· pregu�tamos: Por fin 

probó una ley que no margine a las organizaci6nes c��pasi

nas? Esta ley agilfza efectivamente �l lent� y diffcil 

trámite de la e�propiación de tierras? 

Esta ley contribuirá a modificar aunque sea partialmente la 

estructura agrafia facilitando la desconcentración de la 

riqueza y la recuperación social y económica de las fami-· 

lias campesinas que se encuentran en condiciones de pobre

za absoluta. 

, • •  1 '
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Infortunadame.nte la. respuesta es negativa. La ley· 30 de 

1988 no contiene· 1a de.cisión pal ftica de adelantar una ver

dadera Reforma Agraria� 

Para cornprohar esto, analizamos los principales asp�'ctos 

de la nueva Te.y qu� perjudicap lo� tnter�ses campesinos. 

1� Rechazo a. la participación ind{gena y campesina en los 

organismos·- c;lecísorios. 
. 

·:-· 

2 . Su pres i ó n de . l a e. n :t re g a a n t i c i p a da d e t i e r r a s · e n 1 o s 
. ( .. . 

procesqs de �xpropiación. para los prdgramas de partel�ci6n,. 

reestructuración de minifundios· y dotacion de •tierras y 

mej9ras a �o�unidade� civil�s. indfg�nas. 

__ ,,/ ' 
\ 

\ 

\ - '-, 

3. , Dilatorio proceso de expropiaci6n:: •�
,
nque aparia'ntement�

te la Ley 'suprJme la etapa de la demanda ante el- Juez d
vil del .ttrcu.ito, esta:biece apelaciones ante· el ·consejo d� 

E�tado, caducidad-especial de la ·expropiaci6n,- nuevo ava- . � 

lúo. del predio, impugnabilidad y además nulidad de la re-

solución de expropiéci�n·. 

4� Supresi6� al ·rNCORA de la facultad· de reducir o negar 

el derecho de exclusión ert los programas para dota�i6n de 

tierras-Y .mejoras a comuni'dades indígenas. 

5. Proh.ibici6n al .INCORA pata adquifir �redios invadidos,

' ' ' 
. ' t  : 

'.,_. . :,;. -
' . ': :� � \ ,, -. 
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ocupados de �echo o cuya posesi6n estuviere perturbada. 

6. Aumento de la tasa de inter�s a los adjudicatarios �e

tierras compradas; fmposición de gravamen al adjudicatario 

que �end� con permiso del INCORA la Unidad Agrfcola Fami

liar e.n injusta forma de pago al adjudicatario por_ causa de· 

caductdad, que contrasten con la favorable forma de pago a 

los propietarios que vendan sus tierras al Instituto. 

Mfnimos puntos f·avorables se. incluyeron ·en la Ley 30 de 1988 

corno prod�cto de la insistencia y presión de las organiza

ciones campesinas: la creación de. un. fondo de promoci6n y 

capacitación campesina (Art. 4 Literal n); la posibilidad 

de que los munfcipios destinen re.cursos provenientes de la 

Ley 12 de 1987 para programas de Reforma Agraria (Art. 

numeral lü;l la prbhibición de adjudicar a particulares 

rras baldías ocupadas por fndfgenas o que constituyan-�� 

botat y la destinaci6n de estas tierras únicamente para la 

constitucf6n de resguardos ihdtgenas (Ultimo i�ciso art. 

10); la posibilidad de que los jefes de familia campesinos 

reciban- adjudicaciones desde los 16 anos de edad sin auto

rizaci6n judicial CArt. 121; estimulas a los mihifundistas 

que acep-ten asociarse (ant. art. 31) y la ratificaci6n de 

la entrega gratuita de tierras adquiridas a los resguardos 

indfgenas (.Art. 32, Parágrafo 1�.). 

,,.. , .' ·1¡,, r 
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Pero e�tas pocas normas favorables no alcanzan a aminorar 

e.l general impacto negativo de: la le.y. Además, la aplica

ción efectiva de estas normas de.penderá del nivel de cohe

sión y �olidez de las organizaciones Índfgenas y campesi

nas. 

Para f�cilftir el estudfo de la� diferencias entre las nor� 

mas de la Ley 135.de 1961, la Ley 30 de 1988 y los dife

rentes proyectos, se elabor6 un cuadro, que se intluye al 

final 9e. es·ta conclu.s.ión, con cinco colu!T)nas que permiten 

apreciar gráficamente las soluciorr�s que anteriormente se 

aplicában con la Le.y 135 de 1961; las modificaciones que 

aprobó la Sub.comisión Agraria de.l Diálogo Nacional; el tex-· 

to del Proyecto que presentí el senador González Mosquéra; 

el proyecto que presentó el Gobferno de Virgilio Ba-rco; 

por dltimo, la situación actual que -establece la Ley 30 

1988'. 

Entorice.s, podemos anótar que ante las gravísimas fallas es

tructurales que afectan al panorama agrario, no existe de

cisión pal ftica para reformar -el sector financiero y obte

ner q U e é s te a poye a -1 s e e to r . a g r Í c o 1 a ; no e X i s te de e i s i Ó n 

pplftica para solucionar el problema del mercadeo y la co

mercialización agropecuaria; ja la nueva Ley 30 de 1988 le 

falta decisión. polftica para adelantar un ,proceso de Refor

ma Agraria. 
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Por ello se. f:i.ace más· imperiosa la ne.ce.sidad de organiiacióri, 

de unf6n de los sectores campesinos, para que mediante. el 

poder de esta unión se impulse un verdadero proceso de Re

forma Agraria que ltbre al campesinado de. la servidumbre y 

la miseria que lo oprimen . 

. ,r 
- ' - "�'-,-· 
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